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l.¡¡ fra~ filosofla Ilcad~miclI no tiene un referente simple. Las múltiples formas en 
que ~ ha instil\lCionalizado y practicado la filosofia cnto¡peccn cualquier intento de asignarle 
un significado sucinto. Claro que ~ puede proceder a prescribir, a estipular. un significado 
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tal, y-iObre esa base- a erw.1zar o deSlcreditarun.t o más formas de bacer filosofia. No 
obstante la dudosa intelillibilidad inmediata de esa frue, la presentación en un.t revista 
filosófica especializada de un texto para homenajear a"Theodor Adorno.l cUlJlllirse cien 
titos de su nacimiento, mcierra algunas diflCllllades. Son innegables las fuel1es presiones 
en imbilOS lC.demiCOII para elaborar textos cienriflCOS, en un sentido lato del término que 
cabe &$OCiar .10 que en aleman se llama wWASchaftlich y que incluye lo que en ingles se 
denomina como Jcho/arly. La obra de Adorno, sin emblor¡o, no armoniza con ciertos cinanes 
.c.démicos como los que orientan el trazado de fronteras entre las diversas disciplinas o los 
que .puntalan la opinión, no siempre uplicitadl, según l. cual la exégesis de textos 
consagrados revÍ5te lDlyor valor que el el)l)' ÜE~nte riesgoso y dificil intento de desbrozar 
nuevos caminos patilla reflexión. Traw acm:a del pcnsamienlO de Adorno COlO) si 50bre la 
base de \IDa aceptadón no meditada de los referidos c6n0nes se le pudiera asipar un lugar 
en ir. historia de las idc" seria interpretarlo rudimentaria y tendcnciO$allEnte. Incurre uno 
en lIIIl paradojl pragm6tica si se identifica con la !eOlia critica Y se circunscnbc a tranSformarla 
en objeto de lecturas filosóficas ICldrnticistas o 51: sirve de eUa simplemente pII1i IvaD2.lr 
profesionalmente. No es que las extgesis texl\.Iales le stan .jenas a la teona trilica de 
Adorno, pero en nin¡Un caso cooslÍtuyen un flD en si mismo. 

No hay en Adorno una actitud MI$COlógiea frente a la tndición cultural. La ir.bor!k 
COJl1)rcnsión.la bUsqueda bcmICntutic. de sentido, es" imbricada en su obn con 1I cririca 
11 capitalismo industrial avanzado. Se trata de una critica I una sociedad que para Adomo 
exacerba el control tecnocrttico de la exUtmC:ia, y que IgudiZlll dominación y l. progresiva 
destrucción de IlllIIturalcu.' La critica adomilllll supone, en consonancia con Marx., que 
es faba II idea de un conocimiento fl1o$ófico desinteresado, es decir, de un cooocimiento 
valóricarnente neutral, desapasionado e imparcial. AbstenCT$C de lOmar panido en favor del 
progreso social es ISUmir equivocadamente que los seres humanos DO somos peñectibles, 
y que la desüucción!kl h.ábital, l. innecesaria represión de nuestras capacidades creltivas 
y 11 convers ión de los ITlbajadores en enganaje de la maquinariaecoDÓmicl constituyen el 
fin de 11 historia. La cririca. de acuerdo. Mant y Adorno, es un elemento constitutivo de la 
interpretación cortCCta de las potencillidades del ser humano, un ser capaz de vivir libre , 
solidaria y crutivamcntc. Cabe agregar que, como Adorno 5lIbraya en el ya citado CDSIyo 
de 1968 aceTCl de 11 rellción entre los conceptos de tcoN Y pnxis, la WJdécÍInl. tesis de 
Mant sobre Feuctbach, supone 11 interdependencia y DO UDI oposición tajante entre l. 
interpretación del pre$Cnte y la tarea de ~cambiar el rnundo~, tarel que en COll$Onancia con 
la fomu.i!aciÓn entrecomiUada luce como WII fantasía de onmipotcncia. Los conceptos de 
entendimienlO y criticl DO son ni cocxtensos, ni .bsoluWTICDtc contrapucslO$. Lo propio 
C.libc .fllTTaC Icerca de los conceptOS de tririclsocill y praxis trausfonnaOOn. 

1 Ellou ..... )10 "",,,,"1>0 101ft lo ..,tuolidJd de 11 fllosofl .. A6o:nIo lfilmO -de ... nera ...... ~ esquemlrica~ 
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En conexión con el caniclcr heltTOdoxo de la obra adorniana, DO basta con sella.lar 
que las relaciones del propio Adorno coo las instituciones academicas fueron por lo geDeral 
tir3Jltes. De:spuCs de 1000, los problemas de adaptación que Adorno experirMnlÓ eD vida 
podrian limiwsc a revestir inttres biogrifico si sus escritos formaran pane sin ambages del 
canon. La escritura adorniana es experimental. lo que no implica que no pueda prestarse a 
interpretaciones que, asignándole UD lugar en una historia continuista del pensamientO 
fUosófico, busquen neutralizarla. Afirmar que es experimeotal no equivale a sostener que 
sea absolutamente diferente --en el supuesto no concedido de que tal cosa existe-- respecto 
de. todo lo que la anlC1::ede. El ane experimental, por ejemplo, nllIlCll ha sido ahistórico. De: 
todos modos , Michel Foucault ha llllIll3do la atención sobre algunas de las estrategias 
institucionales de canalización y ordenamientO de \os discursos, Y sin duda hay haneuéuticas 
de asimilación académica de lenguajes heterodoxos. Como ya se ha observado.lI obra de 
Adorno DO lespeta \as fronteras enlfC las disciplinas academicu. En una epoca de progresiva 
profesionalización de las diferentes ramas del cooocimiento, en que las bwnanidades se han 
visto presionadas a seguir La tendencia de la tecno-ciencia hacia la especi.lización exacetbada, 
es disonanle una obra que articula la inteipretación y l. crilica de pasajes de Nietzsche, 
Weber, Marx, Kan!, Hegel, San Agusrin Y Plalón, entre otros. con la inlerpretación de la 
poesía de Mame, el Filial de portida de Becken y la música atonal. Pero dicha obra no es 
innovadora Unicamente con respecto a los lemas que incorpora; la arquilC1::tura de los 
escritos de Adorno es. si se quiere. iconoclasta. No seria de extrai'larse que a lo largo de su 
vida Adorno estuviese buscando una analogía discursiva de lo que a su juicio son las 
formas mas avanzadas de expcrimc:ntación artística, y sobre 1000 musical. Adorno se vale 
del tCrmino paratuis pam Cill"llCterlzar sus composiciones tntuales. Dichas composiciones 
rc,"'pen con la lógica de lasubsuoción, y en especial con la subordinación de los particulares 
convertidos en meros ejemplos -sustill.libles, descartables-- a los univenales. Cabe acotar 
que Adorno tiende a no espC1::ificar el referente de la palabra lógica. En la Dialéctica de la 
nusrracióII,' que él elaboro conjuntamente con Horkheirner. la lógica simpliciler aparece 
criticada como medio de dominación de la naturaleza.' Esa critica esta sin duda dirigida al 
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primado onlOlógico 'j filosófico-histórico de lo univenal en el sistema hegeliano. En el 
rnartO de su dilucidación del semido de Las expresiones esplrllu abtolulo 'j espirilO uDiY~ruI. 
Hegd .fUTIII en sus L«ciofln sobre lufiloso/UJ de fu his/orla wflil'C3o/ que "( ... ) 105 
iDdimuos dellplJeCen ant~ la IUStancÍl uni~rsal, la cual forma los individuos que necesita 
pII1I su fin ( ... )" .• Cabe .cotar qu~ en Sil discusión acere. de l. mof'lllidad 'j l. religión, en la 
obl1l que aclbo de mencionar, Hegel se hace eco del illlpc[ativo kantiano dc tratar a lo¡ 
demás no sólo como medios, siDo tambien como fines en si mismos. aunque insiste en qUot 
la legitimidad del Estado, en linIO qlM: cncamac;on de lo que Uarra 1.ldu. está poi' enc:m. 
de los derechos individuales. A la luz de 1 .. CllÍSlrofes europeas de DUeSIrI en. Adorno 
",mete a critica moral 'j pulltica una lógic., corro la hegeliana, que asocia l. forma mis 
elaborada de l. vm:bd con la realización hbtÓlÍcl del11amado cspíriru univCfMl. A lo largo 
de su obra, hacc hincapié en la politicidad 'j la eticidad inberenle$ 1 las Cltegoriu filO$ÓflCas. 
La lógiCl be¡:cliaoa confim: pi imac;¡. teóricalla co[u:pruaJa.eión &mee 1I detalle esti:tico, 
el C\K[po, la natul1l1eza 'j las diferencias individuales. De OtrO lado, Adorno ponc en tela de 
juicio la superioridad de una filofOfia pensada COIM ft.Iosofí. primera respecto dc lenguajes 
Iprioristicarntnte clasificados como lenguajes s\lNltcrnos.' 

Entre los modelos que orientan l. escritul1l Idorni.na esUn las cOlISeeladotJeS 
históricas que Mu Weber ellbora,' 1. hegelilna neg.ción determinada, l. fílosofia 
antis iseemitic. de Nietzsche 'j l. critica de Marx I las representaciones ideológicas ---en el 
sentido de l. flotwefldigl Sch,;fI (apariencia necesaria)- de la sociedad c.piulisu e 
influenciado pur Alfred Sohn·Relbel, Adomo postula una If¡nidad entre lo q\le llama 
fdlflli/dudl llUII (pensamielUO identifiCldor) --cltegoria que traille de ir e5Clarecic-ndo 
yel proc:e50de mercantilización en las sociedades capitalisw. SegUnAdomo, 1& teodeocla 
moderna 'j contemporinea a toncebir la nalUrlleu como un acervo de cosa¡ fungibles. de 
piezas intercambillbles, de malen. prima. para la producción, se institucionaliza - Hegel diria 
que se CJlterioriu- como una especic de dieudura del valor dinerario de las actividades 
bumanu. Pero$UcritiCl al USO identifiCldor dellcoguaje 5C uflt:re también. 1& asignación 
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autoritaria de funciones y compartimientos estancos a los seres vivos.' La entronización del 
valor de cambio, de la forma mercancia, se apoyarla en un empleo del lellguaje ya sea 
indiferente u hostil respecto de la alteridad. Influenciado por motivos rominticos y la idea 
hegeliana de que en tanto que Versta"''' el pensamiento se conviene en instrumento de 
cálculo y de reificación de la natur.lleza. Adorno ensaya una escritura tendiente a evitar el 
uso clasificatorio del lenguaje y la consc>:uente infravaloradón de lo panicular en Ilombre 
de la primacia de Jo universal. 

Hegel concibe la cuhninación del proceso histórico de construCción de la libenad 
como la superlción de todo particularismo.'o La criticl de Adamo 11 lde'lrit4uden/cer¡, su 
evocación -en contraposición, esta vez, a Hegel- de lo DO-idéntico," pretende de forma 
deliberadamente paradoja!. usar un lenguaje ineluctablemente conceptual como medio de 
apenun a aquello a lo q~ las genenlizaciones no hacen justicia. El reto que Adorno 
ellfrenta es entonces enorme. Basta scil.aJar brevemente que el término mediante el cual 
tratamos de sei\alar la unicidad de cada cual, a saber. indivIduo. es un universal. SiAdomo 
esta en lo cieno, la conceptualización mantiene al lenguaje atrapado en una suene de círculo 
cerrado a las diferencias especificas. Cabe remarcar que inclusive vocablos deicticoscomo 
aquí y ahora -que ciertamente tientn mUltiples referentes y cuyos significados pueden 
estar no sólo cultural. sino también psicológicamente condicionados- poSC()n identidades 
fonéticas y gráficas más o menos estables. Es más. Adorno se posiciona escepticamente 
respecto de la posibilidad de fundamentar la filosofia y sostiene que el inlenlo de hacerlo 
refleja y refuerza la tendencia, que se ha acenruado en la epoca moderna. a que la NI/iD 

devenga órgano de control de las pulsiones. El capita lismo industrial avanzado tiende, sin 
duda, a poner en escena el conduelísmo. a materializarlo, institucionalizarlo. La Dia/te/iea 
'Iegativa se vale de medios conceptuales para preparar el terreno en el que haba de 
desenvolverse la Teoria es/é/iea. la cual se dirige a entablar un diálogo entre un lenguaje 
conceptual limitado y cienas obras de m e enlendidas como alegorías de WliI relación de 
afmidad con los objetos. Adorno sostiene que la economia de la libido y los procesos de 

8 N .. comparto 11 mlic. ~ Ank. Th~ ..-giJn la CUII "'óomo """fun~ ld'Qtlll ... ca. rldrtt'lflZitren 
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uno identidad I ZO~. Thycn .... \i ..... qu. oonvi .... rec""slnIi, t. Dio/k,;oa nqGt¡ ... como un. 
mliea I 11 .. gundl fonna de ióen,ificacÍÓCt. Como ht Se:IIlll<Io. "'domo COnlerT1>1a en Su dio¡n6s,ico 
del clpitalismo industriol los do ..... ridos q .... Thycn . tribuyo . 1 c",,¡:ep'O d. 11h.'irdrufe"ken. 
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producción y reproducción de la vida eD socied.d forman parte del andami.je de \os 
conceptos, Y que no son susceptibles de una di lucidación plena como la que Hegel asocia 
I la autoconsciente libenad del e$pmru absolulO. 

La historia unjversal, tal como Hegel l. concibe, tiene como finalidad una elÍcidad 
fInCada en el pleno reconocimiento intel"$ubjetivo. Dicho reconocimiento se enLazari. con la 
unjversalización de l. líbenad. A juicio de Hegel, un sujeto DO es propiamente libre si su 
.parente iodepcooCtlCia depende del sometimiento del OlrO, y 1'10 es libre si 110 se conoce. 
si mismo como UDO de los herederos y propagadores de un sistema de líbertad genenolizada. 
El sujeto puede experimctlw la líberud sólo si supera iU tustórica alinelClón respe<:1O de lo 
que siempre fue en esenci • . • "bcr, un ser .uloconciente. En Hegel. la autoconciencia no 
puede ser solipsista. El solipsismo soterra l. historicidad y l. DlIuvlanalidad de las formas de 
conciencia. El pleno deSlJT01!o de la libertad ~lic. en Hegel l. constitución de una $OCiedad 
politicl de sujetos que se conocen a si mismos. El autoconocimiento. en Hegel. es una fonna 
de unidad difcteilciada, y no de supresiÓD de 10 que él denomina como determlnacionu. Es 
decir que tal conocimiento de si que de mmm ontológieamente problemátic. Hegcl.mbuye 
al espiriru .bsoluto. se darla con la annotUa mire la lJIim¡]idad Y la espo!ltllleidad inteketiva, 
el deseo y el eonlrOl BCiOOlI de los .petitos. la acción y el pensamiento, la experienci. y el 
cooocimiento,la IliltunleZl y la historia.ladepcndenci. natunl y la libenad, el individuo y 
el Estado, la subjetividad y la objetividad. El tabajo del concepto, conforme .1. fOJll"Lllación 
hegeliana. debe propender I l. superación de la enajenación,. que los sujetos hagan suyo 
el tmmdo. no en el sentido de que sean omnipotentes, pero si en el sentido de que lo 
interpreten como condición histórica de posibilidad de IU .utolTClliución. 

En l. Djalkrica nc¡arivo, Adorno afuma que la utopia del cooocimiento consi$tiria 
en abtinc .10 no eotx:cptual por medio de 10$ CODCepIOS. u Desde esa óptica, el positivi$lllD, " 
el et11)irismo '/ 10 que Marx Uama. tnalcti.mJDO vW&ar falsean la ,...a!¡dad, pues supooen una 
relación s~le '/ dire<:tI, pero a la vn de oposición tajllDte entre la mente o el knguaje y el 
mundo posible de ser e)(per1mentado. Sobre la base del concepto kantiano de espontaneidad 
y l. idea de II$cendenci. hegelianl del emeter inmanen!emente contndictorio de [.s 
fonnaciones históriclI$, Adorno inletpreta el lenguaje, no como espejo de! mundo, sino 

12 ~Dk Uu/flWd6 c.n-..,,," _ üs 1fFi6i1oH..w ~ ................. a ÜUtDo,.,~ ~. 

(u u",,"," eopl>OtCili .. c<WIsislirl .... abrirse _ Q _ .... pI\)$. lo no _K'fNOl. ';" " .. ".no i .... 1 
• elQ~ ADORNO. Tt '-tao W. Nqtlltw DúlldJit. ~Stl._lle So\rifru. YOI. 6, p. 21. 

1) Adamo cerxlCl"iza el pooitiwilrnCI de rrwncn poco di(Cia",i.da. El pOIi¡h'¡lmo 1ieI'I. el enSllmbtoj .. de 
SIl"'" Y poder =lI""I<Io en 111eI" de~.e .11m1ÍdO y 11 wmlod de 1 .. ideas CSIán d1óo& por 1, rtctioi4o(j. 
pOr hechos ~unll"""'~ ob"",,·.bl .. Iqyl Y abm. rnienlrU~.e en lo 11 ...... de H.",t Y M ..... Adomo 
~i"" ellmrido Y la .trdlel del lal .... je corno supedilldol I la cons1l'llCCi6n d. "" "",,,do hill<lri«l 
di"", de Q lela hu-. ti decir • • 11 f • .., .. ión de .... _nidad ele indi~ h'bret ... """""i. 
«111 11 ... """ka ... ~ .. Y ot;cti ... Cabe._ " .. 11 ~ crIIieo <le Kqet ... 11 Me'icIn_ 
11 certeza scooib\c: de 11 F--'<>ritl dd upin,. I noc_ ;"rnedioril_ elelb",i_ 6ricticos 
como .~. I y .~. r • . 
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~omo uno de sus elemc:ntos constitutivos y productivos. Siguiendo a Hegel, lo instituido 
00 es idéntico a 10$ universales que lo estructuran. Los eonfli~ws y 10$ cambios politicos 
pueden vene desencadenados por la falla de identidad que be mencionado. Tal es el caso 
de los efectos nrundo·históricos de la critica de Manin Lulher King a la pardal realización 
del ideal del derecho universal de los ciudadanos estadounidenses a la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad. Pero de~ir que las significaciones son elementos constitutivos de 
las estructuras y los procesos históricos no equivale, segUn Adorno, a pemar que la 
conceptualización es autosuficiente, que es!! helllléticamente cerrada; por el contrario, no 
se.produce, ni se contiene a si misma. La idea de la primacía del objeto en Adorno" supone 
la materialidad del lenguaje, su mundanalidad e historicidad. 

La tesis que Habermas ha hecho suya, a saber, que no es posíble trascender el 
espacio del lenguaje para comtatar la fmma en que las palabras encajan con su objeto no 
basta para refutar la idea adorniana de la primacia del objeto, pues tanto el consensualismo 
habennasiauo como el materialismo de Adorno dependen del uso referencial del lenguaje. 
Habermas se vale de una función del lenguaje que, a ¡U juicio. no puede ser fundamentada 
de manera objetivista. La validez de los enunciados, para Habermas, sólo puede cstablcccr~ 
inte:rsubjeriva y T32.0DlIdameutc. La teoria de la vcrdad como conscnso que él defiende 00 
está referida a cualesquier consensos, sino a consensos basados en procedimientos 
comunicativos que asegwarian el libre empleo del lenguaje. Como sea, si Habermas esta en 
lo cier10 cuando argu~ que las referencias lingüísticas sólo podrían justificarse una vez 
institucioaalizada la racionalidad comunicativa, yerra al ilSCverar que su veniÓll de la teoria 
critica subsana lo que él caracteriza como una de las principales lagunas teóricas de Ja 
filosofia de la historia insita en la Dialéctica de la JllIStración y las obras posteriores de 
Adorno, a saber. la ausencia de fundamentación. El intento habennasiano de justificar la 
tt()ria critica queda supeditado a una esperanza, a una contingencia histórica, a saber, que 
se institucionalice y, sobre todo, universalice el uso democrático de la palabra. Pero veamos 
esta cuestión con más detenimiento. 

De acuerdo con Habermas, fundamentar la teoria criti~a implica esclarecer sus 
condiciones hiSlóricas de posibilidad. Habennas cree que la Ilus1nlc ión Moderna sienta las 
hases para la desacralizadón de la comunicación, para el libre examen público de las 
pretensiones de validez consubstanciales con cada acto lingilístieo. Según Habeilhas, la 
posibilidad de construcción de una democracia deliberativa está eDJllizada en Ja realidad 
histórica, y se abre en la modernidad con la llamada Yersprochlichllng des Sakralen. " La 
criti~a a la racionalidad instrumental esta, para Habermas. entrt las herederas de la apertura 
lingüistica que caracteriza a las sociedades occidentales modernas. Habermas endilga a 
Adorno y Horkheimcr ignorar las fuentes históricas de dicha erilica, una critica que él 

l ' Vh .. ",OORNO. Thcodor W. NtgDli..,. DiD/~II" Ge'Dmmeh Sr~'iflen. p. 11-4·187. 
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CII1ICteriu COIIII) dc un pesimismo filosófico-hislÓrico intoDdicional, 'j sugiere que si l. 
wciedad capitalista es como él sostiene que ~llos la conciben. a 51.ber, una sodedad tendiente 
• la reific.tción.la ISU pesimista 'j sombria critica wcial que practican dificilmentc se tuobria 
podido dar. Segun Habermas, Adorno 'j Horkheimer inC'UlTCn en una contrad icción 
preformativa, puesto que dcOUllCiarian a CIrta cabal la rKK!oalidad, lo que inc luiria la 
raciolUllidad ÍllllCffntc a sus aseveT'lcicmes. l...II DitJlécrico de la HllSrración terminuia 
~n~adI en una pandoja autom:ferencial. 

Es extrai'lo que un conocedor de la filosofia Oegeliana COIIII) Habermas pierda de 
vista la distinción Úl$ita en la Fenome/l()logÚJ del espíritu entre la razóIl Y el enlCDdimiento, 
'j la influencia de dictuo disrincic'm en la critica a la nU$~ión elaborada por Horkheimer y 
AdoTllO. A pesar de que DO companen la ooc:ión be,eliana de un pro¡relO histórico 
instrumentado por una razóIl astuta, DO se lpartan de una Klel que Hegel ayuda I desarrollar 
Y Marx IJ1UlSfonna.a saber. la idea de una sociedad racional. que seria una sociedad que no 
limitaria el potencial de autopoiesis de los seres hWTlilnos. Puede ser, C'SO si, que la deficitaria 
critica que Habermas dirige a la Dialéctica de la HllSrracló" se vuelva plaU$ible, si se la 
refonroJa. 00l1li) wgiero a continuación, Tal 'In quepa dcTivlt de la tesis de Habermas $Obre 

la rnodentidad en tanto que pro)ecto inacabado la idea dc que la referida distinciOn hegeliana 
no se _tiene. LI nenci. de la epoca moderna seria el COIItndictorio proceso de ilusnción. 
La dialectica de sistemll y mundo de la vida pone de relieve el peligro que representa una 
radonalidad tecnocri.tica sobredimens ionada para la supervivencia de las costumbres, los 
hábitos, las experiencias y los USO! lin¡Olstioos cotidilnos. Habermas pone en tell de juicio 
la progresiva coloniución del mundo de la vida por parte de los modernos medios 
subsistémic:os - verbigracia: el dinero 'j el poder- pIB la coordinación de 11 ICción social 
Es decir queAdomo Y Horkbeimer estarian dep' rvtieDdo de una difereocia --entre la VCMlU"ji 
(razón) y el Venlalld (enlCntlimientn), tal comD Hegel la conc:ibe- de dudoA. inteligibilidad.. 
pues sólo la progresiva extcTiori2.Kión poUtica de la. VCMlU"ji podria ir develando su sentido. 
Cabe subrlyarque a Habermas no le interesa perrna.oecer en el espacio de una idealiz.ación, 
de lo que Hegel endilga a Kant: el forrnalisllll). El pr()(;edÍ!nentali$1III) de H.beilllolS y su 
inclinación en lis últimas décadu hKia el bberalismo politico $OD signos de un escepticismo 
pronuncildo respe<:lo de la fllosoflol be¡eliana de la historia, 'j fotman parte de una venión 
de la teona cridCII que se entiende a si misma como anilivalenlemente referida a su dempo 
hi$tórico. HorldJeÍ!ner y Adorno, de acuerdo a Habellllu , ignonn las posibilidades de 
progreso teórico --de 11$ cuales l. critica $OCial que practican es emblemi.tica- y de 
desarrollo de la democ:ncia que se .bren con el advenimiento de la Ilustración Moderna. 

PIl1l regresar a la Dialéctica 1IegatiWl, el texlO se inicia con una fon .. ¡Jación 
desencantada .cerca de 11 acrualidad de la filosofia. Tras el f.llido miento de constiruir una 
sociedad sin c\ues, una comunidad de individuos libres 'j 5OIidarios cuya IUlOpOiesis se 
nutriril de una relación armónica 'j creativa con su enlOrno natllrlll, Adorno concibe la 
mosoOa como un reservorio de utonomia. En su C1I$Iyo $Obre los conceptos de leona 'j 
praxis, remarca - 1 propósito de la undecima lesis de Marx $Obre Feueroaeb-- que el 
decisionismo, el inmec\i.ru;1III) holdla llleori .. presunWDente inspirado en dictuo resis. 
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onúte una de las frases ahi contenidas, a saber, la frase "ichr "ur (no sólo). Marx no aboga 
por sustituir la interpretación filosófica del mundo por la acción transfonnadora; wstiene. 
eso si. que DO basta con circunscribirse a la rel1eltiÓn. Adomo empieza la Dialécricll 
nega/iver así: "Philosophie. die einmlll i1berholt scMen, erhiJlt sich om Leben. weil dl!r 
Augenblick ihu, Verwirklichung vers{Jumt word ( .. . ) ".1' No cabe dar por sentado el 
significado de la palabra filosona en la oración que be citado. En el marco de la vasta obra 
multidisciplin.aria que Adomo nos ha legado, es ingente la tarea de esclam::imiento del 
$etltido que dicha obra confiere a la filosofia y a la pregunta acerca de su relevancia actual. 
En el presente contexto esbozaré algunas ideas ne<:esariamente abreviadas. 

El concepto de filosofia que esa oración contiene no está referido a la pluralidad 
empmca de idearlos y escuelas que cabria agropar, asi sea de modo aproJtirn.ativo y 
controversial, bajoel signo de lo mosófico. La referencia a la filosofiaque aparentaba haber 
sido superada se dirige a la tradición del idealismo aleman, y en especial, a UD campo teórico 
que incluye la segunda fonnu1ación del impera tivo categórico kantiano, el concepto hegeliano 
de pleno reconocimiento intersubjetiva y la critica insita en los Manuscritos económico
filosóficos de Marx a la alienación. Se tratade una tradición de pensanúenlO que comprende 
diversas aproximaciones ala critica de la cosificación de las personas. La Dialéctica de lo 
Ilustración relaciona dicha critica a una denuncia general a la dominación de la naturalexa. 
Aunque con base en un malerialismo fincado en la idea del primado del objeto, en la Dialécticll 
negativa Adamo se posiciona ambivalentemente respecto del concepto de reificación, me 
pare<:e DO obstante que algunas de las categorías que recorren su obra --ciertamente a 
partir de la Filosofia de la nueva música y la Dialrkticll de 111 J/ustroción-, como lade una 
vida no coercitiva (unreglementien), no administrada. nn sometida a un funcionalismo 
institucionalizado y capilar, se inscnben en esa tradición. Adorno la enriquece ilum.inando el 
concepto de $ujelO desde el psicoanálisis, la critica a la e<:ononúa politica y la estética. 
Recbazando la idea de que sujeto y objeto son unidades discretas y disjuntas. elabora una 
concepción dialéctica de su mutualidad y su oposición, e indaga acerca de las condiciones 
histOricas de posibilidad de relaciones de afinidad con los objetns y las demás personas. Es 
ese el espacio conceprual en el que se ubica su concepto de csptrieocla esl~tica aulónoma, 
en los dos sentidos que él atribuye al término esthesiJ. signo tanto de nuestras capacidades 
sensoriales como del &ne. 

Seria un error caracterizar la tradición a la que me be referido como si fuomo. bomogéoncll. 
Ni Kant, ni Hegel abogan por la máxima reducción posible del trabajo socialmeote necesario. 
De otro lado, pare<:en suponer que no podemos eviw tratarnos muruamente como medios. 
Pero conforme a la segunda versión del imperativo categ6rico y la cuestionable idea de 
Hegel de que la dialéctica de lllDO y esclavo no es sostenible, si en efecto es necesario que 

16 "La filo$ol1 •• que en un 11000.101110 p"....::ió hober oido ,uP""liia. con,inil. con vida porquo ~ "",,,ió lo 
"" .. iOO pan _]iHrII". ADORNO. Theodor W. Hqllri ..... D;III~*rl*. G~.(J"."'~I'( S<:~rifl~n. VOl. 6. 
p. 1. 
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los seres bumlllO$ nos usemos los unos a los 0Ir05 C(lmo medio, por ejemplo, de lo que la 
Filosofia del derecho Uama sistema de necesidades, es decir, la economia de mercado, ello 
no implica que delnmos tratar a los demas de mane,. eulUI;l vamente instrumentaL Cabe 
~ow que en nombre de una critica al formalismo kantiano. Hea:el busca eviw reaurir a una 
nomJiItividad abstracu. Como sea, su problemitiCill convicciÓD de que ya estaban dedos en 
su epoca las coodicioues históricas y polilicas para la formaciÓII de una entidad flOCada en 
el recooocimiento inlenubjetivo puede leerse eomo una suen e de Allfoebrillg(superación) 
de la prescripción kantiana de traW a 105 demas no sólo como medios, sino tambien y 
concomitanlemenle como fines en ,i mismos. Tal Allfoebung paliaria por el inlento de 
enriquecer la formulacion kantiana remitiendola a la pregunta acerca de JU$ condiciones 
históricas de posibilidad y efectividad. En ve::: de UD deber la. de UD rollen indeterminado. 
Hegel postula la necesidad humana de des.~lar hlstOriumente la 1ibn1ad universal. 
libertad que pre5Upoue que nos hemos ido eonociendo a IIOSOO'OS mismos como seres 
capaces de rnliz.ar nuestro porencial espiritull supenndo las limitaciones socieles y narurales 
del pasado. 

La filoJofll de Marx es una filosoflll fronteriza. en el senrido de que incorpon una 
concepción de las CircunslaDCW históricas en \as que 5CI'Úr superada. De ahi que uigne UD 

lignifICado materialista, pictico. I los viejos anhelos de jll$ticia. fe1icidad.libulad, bienesw 
y comunidad. Serian plenamente intelia:ibles en tanto que concretados eD una sociedad 
emancipada. Heael habie concebido la técniCI y le prktica como formas de inte¡noción del 
sujelo con 105 objetos que dcsp~nan su deK(), y habla penudo la constitución de una 
, ubjelividad unificada COJm efeclo, en parte, de leluchle lo largo de le historia CODITa la 
mume, el '"am;) Ibsoluto~, es dec ir, eomo erecto, en panc. del proceso de super.ciÓD del 
miedo y el terror a nves del nbajo de formación y rransfonTlaCióo de la naturllez.a. Y 
.fumaba H~I que mienlTlS que en aru de satisfacn JU$ impulsos los litres humanos 
pem ranecitnlll cirCunscrilO5 I la fUlitud de los objetOS que dcspienan su interés no estarian 
sino "en lo externo", extrañados de si mismos. no estari.n "en sí mismos"; en ese plano no 
serian sino iguales 1105 animales . H.y una necesidad superior, deci. Hegel. de tnscender 
lu linútacloDCS del mundo de las cosas, de busCIJ lo infinito, pues sólo ui podemos 
pensamos y hacemos como 5el'e$ libres. es decir. Il~var a tmnmo el plan de una historia 
universal providencill. Para Marx. en canilio, bay una k\ca I lternativa de la sintcsis subjetiva. 
M.rx argumenta que nuestra esencia, incluida nuestra clplcidad plll1l la cre.ción Inistica e 
inlelectual. es malerill. sensori. l. En sus manuscritos de 1844. concibe 11 aUlOfnaliza,ción 
eomo l •• utopoiesis de individuos libres y creativos en medio de una sociedad de sujclos 
libremente asociados y DO enajenados de 10$ productos de 'u IClivid.d. 

En II Dialéctica d~ lo IIUjfT(lCiim. Adorno y Horkbcirner enriquecen la ide. de una 
filosofillimi1l'Ofc, de una ((lDttpdón ma terialistl del proceso de fonmción de la 5Ubjetividad.. 
La Dialéctico de lal/us/ració" es una ftllgmentaria fenomenologia malerillisla del sujelo. 
H orkheimcr y Adorno sostienen que no es al inlerior de sistemas concepluales, como por 
ejc~lo los que buscan lfianzarse deductivamente, que la verdad de las ideas motllJes y 
pllilicas de la IrIdición filosófica en occ idente puede establecerse. Hegel sienta las bases 
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para intelpretar \.a verdad como la exteriorización de las significaciones constitutiv15 dd 
mundo histórico, es decir, como el despliegue de dichas significaciones por la via de la 
acción. Los signos, confonne al sentido literal de la. palabra.. 00 500 autosuficieotes, DO se 
contienen a si mismos, por así decirlo . Inclusive cuando en calidad de alegorias o enigmas 
tienen referentes especialmente problernaticos, apuntan a algo diferente a ellos. La función 
referencial es inherente al lenguaje, lo que en ningún caso implica que la relación entre 
palabra y objeto sea simple, facilmente detenninable . La tesis de Adorno, que mc:ncione 
anterionnentc. de que se perdió la oportunidad (die A"geflblick) -literalmente UD abrir y 
cerrar de ojos- para la realización de \.a filnsofia, se afme. en \.a noción materialista acerca 
de lo que es la verdad que he ido bosquejando. La eritie. de Adorno a l. dominación de \.a 
naturlllcza esm concebida como momento, en el sentido hegeliano del termino, de los pllXP sos 
socio-históricos, y no como un fm en si mismo. Adorno y Horkheimc:r canJcter1zan \.a 
DiaIeclica de la Ilustración como una suene de mensaje de botell.a, El sentido que dan a!IU 
quehacer filosófico es d de hacer las veces de custodio del ideal de una vida plena. 

La escritura adorniana gira alrededor de un concepto, que en pane es de ascendencia 
estética, a Sllber, el concepto de DarsleIlung (exposición). No es una filosofia consttuida 
more geomem'ca, ni orientada a la demostración deductiva de la verdad de conclusiones 
supeditadas a premisas lógicamente jerarqui"'das. Hay en varios lugares de la obl1ll de 
Adorno una cririe. DO muy bien defmida ala lógica, la cual es descrita en la Dialécrica de la 
Ilustraciófl como instrumento de dominacióD de \.a naturaleu.. En general, la critica adorniana 
a la lógica parece suponer que es un error pensar que \.a verdad de una proposición deba 
estar en función de su encadenamiento con otras proposiciones, del lugar que ocupa en la 
eslrUCtura lógica. En todo caso, dicha critica no est.i suficientemente deSllrroUada en su 
obra. Cabe suponer que Adorno y HorJd¡eirner, y en especial Adorno en sus escritos 
posteriores, conciben la lógica hegeliana como una lógie. mejor adecuada a los contenidos 
históricos qu~ las lógicas fOrTDIIles. aunque habria que recordar la frecuente oposición de 
Adorno al carácter afumativo ylolalizador de la. dialecticabegeliana. La Dialéctica negativa 
de Adorno contrapone a las síntesis hegelianas oposiciones que no eslán en función dc la 
suposición de Hegel de que su época es cognoscible como una época en la que quedan 
sentadas las bases para una suene de reconciliación entre el concepto de libertad y las 
instituciones políticas, para la realización del potencial que la especie humana tiene ck 
universalizar la autonomía. Hegel dibuja el fIn de la historia como una especie de catarsis 
luego de los cksgarramiCtllos vinculados con el llamado trabajo dd con«pto, Una historia 
concebida como la. historia del florecimiento del espíritu universal es una historia que aparece 
como eminenteULote significañva, inteligible. al UltDO:S pan. la. "ciencia ~ filosófica que Hegel 
defiende. En la obra de Hegel, los cooceptos no est.in pensados principalmente como 
contenidos mentales. y en ningún caso como los contenidos de RICntes aisladas . Las 
represenlaciones a las que se refiere la epistemologia sujelO-Céntrica y dicha epistemologia 
son de acuerdo a esa obra fases del proceso de formación del espíritu, La frase trabajo del 
concepto dice relación tantO con los giros dialecticos que los idearlos pueden experimeotar 
como con la obsolescencia de las formaciones históricas, y dice relación con los desfases 
enlTe lo ideal y lo material. El conceptO hegeliano de espiritu designa el entramado de 
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signifieaciones que se n :prtWl politica, cultural y eeooómicllllEIlle, e incorpora en su 
CI.lq)O semintico I.llI11e, 11. religión y 11. mosofil. 1. lo¡ concepto¡ 1. ellas villClll.dol, • las 
formas enque ellas se institud onaliun y .11. relación 1. veees tirante, a veees armónicI mire 
lo que cobra fonna y los ideales que lo orientan. 

Creo que la critica de Adorno a la lógica puede ser eXlTllpolada y mejor dilucidada del 
anilisis de su esCriturl dillktiCl. Adorno se refiere a dll. como pautictica, Pero 
indeptodientemellle de lu intenciones del aUlQr, las WiIijXJ$iciooes deAdorno 5011, en vez 
de limitarse a evocu o menc ionar, toDStnlCciooel pri$miiticu, en lu que cada elerrcnlO, 
corno en una obra de Irte bien Jopda, goza de IlIItOIIOrniI. AutoDOrnla no sigojfka. Np'·rac:lÓfl 
total, expLellión que deootalllO irn:llizable. Ad, por ejetq)lo, 1. pesar de que Kant interpreta 
l. diaMetica tomo lógicl de la .pariellCia., su coocepto de I.utonomia se entteteje de modo 
incipieotemente begeli.oo con una noción universalilla de la validez de la ley moral , El 
conceplQ adorniano de autonomil es relaciOlYI. Adorno busca evitar suOOrd;n .. detalles o 
ejempl051. la sobetanillteórk:1. de lu genenliucioncl, .1 imperio de UN IOtalidad &ente Ila 
cual lo individual 00 es sino un elemenlO funcional. Como ya he seMlado, Adorno piclWl 
que Ja praxh discursiva debe 5eI' coogruente con la cririca 1. las politicu dt supresión de la 
individualidad. Se ITllta de escribir de tal manera que ni la arquitectura ni el sentido de 105 
teXIQS estén gobernados por ellpriorismo de las ab$lTIIcciones. Las constelaciones texruales 
adornWw se orientan por lo que Bmjamin Dama Erfahnmg (experiencia plena, significativa). 
yqueAdomo asocia allautonomía,la creación, la lutOTTealiz.ación y, en general,a una vida 
no sometida I la dominación. Si bien la mú.sicl no es propiamente semanlica, las 
composiciones atonales, y en especial su recltazo I la función re<:tonI. de la clave dominanle, 
pueeen estar entre los modelos de la escriturlldomianl . Pan Adorno, el petl$ltnÍenlQ I la 
vtt jervq.·iZlok y cJasiftcatorio. ti cual se vale de rdaciooes dt subsuoción y $lIbordinKión, 
es una de las coDdicK>nes de posibilidad dt las poUticu que con diferenkS ¡radas de 
violencil coaccionan la vida bumIna. 

A mijuicio, dos textos tardjo¡ de Adorno, los llamados Diale/aische EpilegomeNa, " 
muestran con excepcional virtuosismo el caacter experimental de su cscritunl , Adorno 
buscl trucender 105 Umiles dellogocenoistoo, cuya problernatiución, según l. Dialicfka 
de la IlustraciólI, se ve impul$llda por ScheDin¡. En El Orollll del discuno, Fouclult usa una 
expieSión que armon.i7.I bien con la Ciítica deAdomo a11dlltltiflJudt1l0, I saber, moQlrqUÍI 
o IIObennla del stpJfkll1te," Se podria luibwr a Adorno la idea de que el idealismo que su 
escritura prttende desrnanlelar es una suene de encierro conccprual, dt panJogicismo o, si 
le quiere, de endogamia teórica. Y Clbe asevem anacrónicamente que Adorno objeta lo 

17 Vtue AOORNO, Tbeodor W. K~/IU.tri';;, ~nd a.:sdlJcIt¡¡fi 11, Gau,,,,dl~ SchrifUn. TlEDEMANN, 
Itolf (eII.) COfI la col.borooclón ... Oretol AóOnIo. SUlan 9uck·M_ y KIro ... Scltultz. Frandort ... 01 
Meno: Sulrlafl"4lVerllI- 1977, vol. 10.1, p. '.1·712. La ~ ... , ...... >6< rIot leila : ~z. Strbj'" 
.... Obj.l<t~ y -Mu.tlllu u. Th •• I ..... ',u"-, 

l' FOUCAULT. Mic_ 1. El ordA dd disouso. a-o""': Tu-,t Editcres, 1973, p. 4l . 
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que ha venido a IIamatse ~rlltlIUaUsmo. Si inleiprelo correctamente aAdorno, es posible 
denunciar la filosofia, sdlalar que los problemas aadicionales son seudoproblemas fmeados 
en usos indebidos del lenguaje, anUllCiar el retOmo I \as C!l!5iS mismas o definir el positivismo 
como la ultima melllfisica que balmi de allanar el camino bacia la conversi6n de la filosofia en 
la sintaxis lógica de la ciencia experimental, para dar algunos ejemplos de posiciones anti
metafisicas, y continuar de manera criptocOTlSCTVadora en la linea de lo que se denuncia. Es 
puadojal el destino de cienos intentos de trascender la mosofia. como el de Winsenstein. 
que han tenido UIIlI vida pósturJ¡¡¡ muy intensa en IIlS faculllldes de filosofl&. Adorno ensaya 
lIIlI grunitiCII filosófica alternativa, que no eswia supeditada a los ~1llWS ontogran.ticales 
-confonne a lIIlI fOmaJ.lación reciente de Habmnas- del llamado Identi/lftsdenun. Pero 
DO es facil decidir hasta qué punto SIl obra DO est:i. siendo ÍIl$tirucionaliuda. ni hasta qlfé 
punto es uitoso su esfuerzo. tanto proposicional como prefonnarivo, de rOUiper con la 
lógica de IIIS identifiClciones. A continUilCión. me concentrari en uno de los dos ensayos 
que forman parte de los Dio/ektische Epilegomeno. a !ólber. el ensayo Morgino/ien zur 
Theorie und Praxis . No medetend:ré a examinar ellexlo LlrSubjekt und Objet:o 

En el ensayo que me ocupa. Adorno teje la relación entre la leoria y la praxis como 
una contradicción dinimica, Debo acotar que el sentido deltennino contradicción no está 
dado deflnitivilJllCnle por la lógica formal. 'Los conflictos bumanos son, entre otras cosas. 
conflictos en lomo a la definición social de la realidad y, en genen\, en tomo a qué decir y 
cómo decirlo, La relación entre la teoria y la praxis debe concebirse diale<:ticamente ya que 
ni los COOCcplOS de lo leórico, lo practico y la interacción entre ambos, ni las formaciones 
políticas, culturales y económicas informadas por dichos conceptos han permanecido 
estáticos. Ya he advertido que la dialéctica enAdomo es negati\'a , En el caso de la oposición 
entre la learia y la praxis., eno implica que para Adorno es falso en la coyuntura bistórica en 
la que escribe posrular una síntesis que supel1lTÍa dicha oposición. De otro lado, lo tcOrico 
y lo práctico no están completamente separados entre sI. En un mundo sacudido tanlO por 
la cransfonnaciónde los sueños utópicos en la infernal pesadilla del comunismo buroctitico 
como por las catástrofes de Auschwitt e Hiroshima, Adorno j uzga que es incongruente la 
concepción circular de la dialectica en Hegel. enlTe cuyas consignas están la de la unidad de 
J. unidad y la difCieucia, y la de la recoociliación de la realidad con la razón, Adomo invierte 
Jas tesis de Hegel de la rmltua implicación de lo real y lo racional, y de lo verdadero y la 
totalidad; la socied.td actual C$ I su juicio falsa, ,. 

19 Debo KOtIr que la pllabno IIernIn& nducMlt <:(ImO ralld.d es Wi-tlichUi,. quc .. .unVl del verbo 
.,..¡Ttm (nbaj .. , producir, h&cer. erecrulr). La ~;Itori. unív ..... 1 el, de ocuerdo. Hesel, l. hinari. del 
espíriN. ~U)'I ruón de ... consiste en prod"";fW . $1 rnilfllO COmo \o quc es en ....",í . . ... ber. lib<'e. 
Y ser tibre nO puede sill"ific., esta, detmnilado por .IJO «temo. El concepto hcgelíono de ... Iídad 
no es" ... ftrido . t. in~nt. multiplicidad de occídenlO$ h,.!ór1cO$. que ,uele-n v ..... I(!NP.clos de 
d íversas ........... por el l'O'íriv;._ y .1 ....,iri._ hi,torioar'fieos . La$ 'esi. de H.,.I OU)'I inveníOn 
he lnibuido • Adomo CYid.""' .,, uno c~ ¡~lemrinlCíón hí'lóric. , 
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Adorno sostiene, adem.ls, que si eo medio del ClIpitalismo !eClIOCI'lÍrico, del culto alo 
pragmitico y utilitario se asume: que la teOria debe estar orientada a la resolución inmediata 
de problemas prácticos, eUo implica ceder IJlte el primado de una. coneepciÓll reductiva de 
la praxis, que da por sentado que la efiCiencia y la pronta cñcacia en el mareode la dominación 
polltiCll y la producción de mercancias son. la vez necesarias y suficientes para una vida. 
bien llevad&. E implica, segUn Adorno, claudicar frente a un Ictivismo bostil a la práctica 
teórica, , la leploducción ciega de una civilización material terribleillente destructiva. La 
bIlsqueda de 1, Dialic/ica negativa de una salida mnle a lo que podria lllllJW"Se el 
inmanentismo de la filosofia de la conciencia no debe entenderse coroo 1m programa tendente 
,la abolición de la re1lexión.filosó6ca, de la actividad teórica.. Pero CQmI) la expiesión pdetita 
le6riea sugi~, DO se esta prnlOOvieDdo la pueril idea de un inteleau.lismo puro, de una 
filosofia que , eomo por ane de magia, no estarla condicionada por la lucha por la 
supervivenc:ia, los oonfliclOS politicos y las pugnas al interior de las instituciones académicas. 
Por otta pane, Adorno mantiene que la distancia /eflCJljva frente alas exigencias de nuestra 
animalidad -que Hegel canctcnz.. como la elevación del pensamiento sobre lo finito- ha 
sido puesta a] servicio de la represión. tanto en el sentido freudiano del termino como cn el 
sentido de la dominación política. Pan Adorno, la represión es una prolongación irreflcxiva 
de la historia natural. Pero los usos represivos del lenguaje teórico no definen 
eldtaustivarr.ente la teoria. En palabrasdeAdomo: mml is/ der Dispe1l!l des Geis/es yon du 
malerie/len Arbe;t Selle/n. denn Geist sen zur eigenen Existenz malerielle Arbeit voraus. 
Aber er ist nieht nur Sellein. die,.. "Ielll flur der Repressiofl. Die Trennung markien die 
$rufe cines Pro:csst.$ do aus der blinde" Vorherrsellojr nwterieller Praxis hinall!J.f/ihn. 
pOlen/ie/! hin OlIf Freilleil." 

y acere. de l. doctrina aristotélica de la virtud, dice que si bien es ideológica ea tanto 
que privilegio del heleno privado sustraldo .la cosa pública, abre lI(l obstante un oorizonte 
para la felicidad que adviene con la reflexión libre, con una reflCJljón que ~paria al ejercicio 
y el padecimiento de la violencia (dem A ll!Jübe'I und Erleiden yon Gewal/ elltronntrl ware)." 

Es recwrente ellAdomo el uso del modo subjuntivo. Su teoria es una teoria concebida 
como refugio de desiderata morales y politicos. Me refiero, sobre todo, a la justicia, la 
creatividad, la felicidad., la solidaridad y]a alilODiXiÚL Pero por si sola la teoria es politican:tnte 
impotente. De otro lado, el polisémico concepto hodierno de praxis, eOD sus diferenciados 
pasado y presente, lleva la huella de una mundo histórico que ha traicionado los ~uroos de 
emancipación que dieron brio ala era moderna en su etapa formativa. Adorno piensa que la 

lO '"Sin duda, la liberación dot .. piri'" frcn\o 01 trabajo muerial es ilusoria. ~ propia ui$tencia del 
esplrilu prc$upooe el trabojo mal"';.1. Pero ftO a solornenlo ilusorio. ni .. limill a a.., al ~io de 
lo represión. luepa",ción _1I"t lo twri. Y lo pnWi- .. do en la r ... de "'" proceso de di$WICiam>entO 
frenle a la U¡u .... de UIII dominación primiF"i. ",,\rada cn lo pui. malerial. Es decir que dicha 
.. paración c. potencialmente una rucnt. d< libenad~. ADORNO. Theoclo. W. X"I,".l.".l II~d 
Gu~I.cIodf,lJ, GtsI"rtlfI~'. Sdrlf'oo. vol. 10.2, p. 768. 

21 Ibid .. p. 769. 
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praxis contemporánea esta profundamente atrofiada. Una pruis dirigida a la vida buena 
buscarla trascender el ordenamiento vigente. El privilegio del trabajo intelectual que en la 
fracturada y antagónica sociedad contemporánea se constituye cn forma unilateral de vida, 
se apoya en la muy extendida subordinación dclnbajo lT\3Ilual a un regimen disciplinario 
cooouctista, deshwnaniuDle. Dicbo regimen no puede eviw pe~tuaT la pobreza relativa, 
tanto en el sentido dinerario como en el que dice relación con la pesima distribución de la 
trlUlquilidad, el aiu puro, el agua potable y los recursos educativos. entre otros; por ende. 
no puede sino contribuir a la reproducción de la violencia. El descuido y la indolencia, que 
Adorno tilda de frialdad burguesa. estan en su opinión entre las condiciones de posibilidad 
de los campos de concenlnlción y exterminio. Tambien la progresiva destrucción humana de 
la tiCTTll se debe a la generalizada desidia. "F(Jl/ige Praxis ""'re allei" die AlIStrengung. aus 
da Barbarei sieh herauszuarbeiltm "!l Una praxis orientada a alcanzar la madurez, la 
Mfindigkeit (mayoria de edad) postulada por Kant como el objetivo de la Ilu.stración. ~uiere 
la libertad espiritual. En una sociedad libre. la separ1Ición entre lo te6rieo y lo prictico 
quedaría superada. "Das Zlel riehtiger Praxis W4re ihre e/gene Abschaffun "." 

Como be verudo sosteruendo. Adorno lIRIestra que la historia de los conceptos de 
IeOria y praxis es la historia de las formas en las que en el marco de su mutua oposición sus 
significados se han ido configurando, exteriorUando. En algunos casos, dicha oposición se 
exacerba. Por ejemplo, en varias universidades en el presente, cuya planta docente incluye 
a profesores de filosofía, se pone en práctica la opinión según la cual la filosofía no ¡Uve 
pan Dilda. Piénsese a ese respecto en la estructura cunicullll" y en 111 distribución del poder 
económico y político al interior de esas instituciones. Pero claramente hay maneras de 
definir y experirnenw la p rnu que no estan explicitamente supeditadas al contraste con 111 
teoria. Ciertas weas adminiSlnltivas son realizadas rutinariamcnte: una política sometida en 
su totalidad a la reflexión teórica sería inviable. Tampoco tiene sentido exigirle a la leOna que 
a cada paso demuestre su i¡¡¡pot tancia para las demás formas de praxis. El cultivo del lenguaje 
y las matemáticas en las universidades no puede darse si su practicidad inmediata debe 
eswab inltiQ demoStrada. Y los múltiples y a veces laberinticos problemas asociados al 
mundo laboral no pueden ser anticipados con precisión. Dirigir la educación a preverlos 
detalladamente y, sobre esa MSC, a estar preparados a solucionarlos expeditivamente seria 
~co: WlO descubrirla que en la turbo conten""raneidad, en la que las grandes ci • .d.1ÍCs 
latinoamericlDIS también están inmersas, una instrucción inclinada al inmediatismo se 
volverla rápidamente Inacrónica. Las experiencias in situ son indispensables pan l. 
adquisición del sentido de la praxis labol1l!' Me parece que el rechazo en nOrOOre de la 
concreción y la eficacia i.runediata al pensamiento y el ocio que lo posibilita, ,la leOna por 511 
naturaleza presuntamente abstracta," cae en una abstracción burda. No sólo sobredime:nsiooa 

22 "Una pru.is ~enidera se eenllVil en el csfl>t:lU! por dejar 1m la barbarie". IbId. .• p.7$. 

13 "El ohjeri~o de ""1 pru;s reolO seria JU propio d ....... telamielllo". (Lo n.pilla .. mil). {bid., p. 769. 

2~ {bid .• JI. 776. 
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la efectividad" de las acciones, como las que parecen hacer de la protcsta polltica un fin en 
sí mismo, sino que además se basa en UD conocimiento CfTÓneo, abstnlido de la realidad que 
pretende dominar. SegUn Adorno, el activismo iruncdiatista de los rebeldes de la década de 
los sesenta del siglo pasado copia del mundo que denostaban, de un mundo en el que 
predomina la racionalidad instrumental, una visión a la vez téenica y ciega de la eficacia de 
las acciones. A la formación humanistica, que se ha visto empujada a tomar como modelos 
a la tccnociencia '1 las exigencias mercantiles, políticas ymiliwes, no le corresponde hacer 
algo que nadie puede hacer, y es acertar en Ia.s escuela.s, liceos '1 universidades el pronóstico 
del futuro que le espera al graduando. 

Con ello no busco ensalzar la llamada teona pura, que en todo caso es una ficción. 
Sigue siendo útil una formación humanistica, en un sentido de lo útil no subordinado a 
calculas dinerarios y burocráticos conoplacistas. Si se la toma en serio, enriquece los procesos 
de creación de sentido, propicia la creatividad y el aprendizaje nutrido por el ane de esc"char, 
conduce al desarrollo de la sensibilidad estética, y abre un cspacio pal1l pensar la autooomia. 
Como señala Hegel. no podemos alcanzar la 8utodetenninación. no podemos llegar a ser 
libres, si no nos concebimos como tales. Convertida en una serie de reOejos condicionados, 
la vida humana se malogra. SegUn Adorno. no obstante, la tcOria no supeditada a exigencias 
prácticas inmediatas refleja '1 reproduce una injusticia, a saber, la que acolT4laila a la división 
entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, pero por otra pane es una fuente de oxigeno 
-valga la mctáfol1l- en medio de la agudización en las sociedades del capitalismo industtial 
avanzado de la dominacióo de la naturaleza yel control ildministrativo de la vida. Frente al 
deterioro ambienta~ la tendencia a la banalización de la vida y el frecuente maltrato del que 
son objeto los trabajadores, es valiosa y práctica la actividad inlelcctuallibre. Dicha actividad 
sirve de refugio para el concepto de vida buena, para el ideal dirigido a que la innata 
creatividad de cada ser humano no sea coartada. 

La filosofia social de Adorno se centra en la critica al presente. La palabra cririca, 
claro está, tiene diversas acepciones. Una elaboración adecuada del conceplo adorniano de 
crítica rebasarla los limites del presente texto. Cabe mencionar sucintamente que la [)j(¡Jicrica 
negati"l/O esti influenciada Wlto por la idea kantiana de una crítica de la razón a la razón -
el genitivo der es a la vez objetivo y subjetivo--, la cua.IAdomo reorienta en sentido de Ja 
autolimiw:ión del knguaje conceptual. como por la oposición de Marx a la tnerCillltilización 
de la existencia y el falseamieDlO ideológico de la realidad capitalista. Además, Adorno 
ensaya IIDI critica social a la vez Íl:\rnanenle y tras«ndente , es decir, \Uta critica referida al 
proceso de institucionalización de la racionalidad instrumental en la sociedad moderna e 
iluminada por una idea que tiene raíces profundas en occidente, a saber, la idea deuna vida 
buena. En lo que a la historicidad de dicha idea respecta -y habría que recordar las frccucnles 
referencias adoroianas al elemento histórico de la ve rdad (der hislOrische Kern der 

25 lb/d .• p. 774 . Adomo .Ií ...... qu~ ~t a<:tivi.mo de tos ... belde. en los .nos lC$tn1l evid""ci'M un. 
exo¡eracilln n .... i.i.1I <k .u p'OI>io pod .... 



Wahrheitr Adorno se ínscribe en una tradición filosófica que, I juicio de Foucaul t, se 
remonu: al ensayo de Kant sobre la I1ustr!lción. Foucauh sostiene que Kant inaugura la 
reflexión filosófica moderna en tomo al presente. Kant concibe su epoca como una epoca 
todavia DO ilustrada, pero sí de progresiva ilusttac)Ón. Una indagaciónlpropilda lCa<:a del 
concepto de presente -(!\le TCCorR las filosorw de Hegel. Marx y NielZSChe, Y se ve 
problemarizado en ell.. ~ seria abarcable en ellJW"Co del trabajo en cuno. Sin 
duda, DO se sostiene la nociÓD simplisu del tiempo bumano confOilue a la cual el pasado. el 
presente y el futuro son unidades disjuntas. Lo que lIamanlO$ presente esta .tr!lvesado por 
el recuerdo, el olvido, la represión. las uptcutivas, la anoranza. 

Ll intu¡n elXWn ImSCOlógica de idearios pasados sustituye la reflexión critica acer"CII 

de 5U efe<:tividad hist6rica y rdevaneia cooteTqlOTinea por una actirud ha¡io¡ri.fica. Y si 
uno bace de las filosofias que defienden la lutonomia objetos de culto itJcurn en una 
paradoja pragmática: ensaIurlas, suponer sin mas que son dignas de adhesi6n sumisa y de 
emullCi6n, es cler en la beteronomia. Se le hace un flaco favor .Ia teoria critica si se busca 
alabarla reduciéndola a una nueVll ocasi6n pano investigaciones gobernadas por los criterios 
y los intereses de una academia alumente burocrarizada. Claro que en el caso de América 
Latina, y tal va DO sólo en dicho caso, el academicismo es un fenómeno complejo y 
conlrldiclOrio. En las humanidades Y las cíe'lICias sociales es especialmente dificil evaluar la 
calidad del trabajo intelectual. En una Cpoc' en la que, rrosso modo. las universidades en 
nuestra América buscan consolidarse, superar los frecueSJIemenle denigrados ensayismo. 
lmprovísaci6n ydiletantismo, yalcanz.ar la respetabil idad intemaciona~ la expectativa, si es 
que no se trata de una exigencia sorto voce, de que en vez de arriesgarse al foucaullÍano azar 
de b expt"rimentacióo los textos en las disciplinas humanísticas y $OCiales se UlS( n"ban en 
tndicionn que han podido proliferar y enriquecerse en ti mundo nonttlintico apunta a 
facilitar la evalu.ac:ióo de dichos textos. Tal expectativa no es del todo irracional; y como he 
advertido, no es que el trabajo exegético le fueTll ajeno a Adorno. Pero no cabe duda de que 
un individualismo apoyado en la convicción de que el prrl1c1pillm il1dividllati01lis es 
condición si1le qlle 11011 del progreso hacia la Miil1dirkeit kantiana, le llevó I estar incómodo 
en itnIJitos institucionales; su escritura es, enlTe otraS cosas, signo de esa incomodidad. No 
obstante, la institucionalizaci6n en estas latitudes de 11 ide. de q~ los temas y los 
procedimienlOS de la .cademi. JIOtalli.ntic. son canóniCOJ contnbuye • reproducir l. 
dependellCia cultural,. fomentar la hcterononúa, independientemente de la distinción que 
Gadamer traza entre la lutoridad de la trldici6n y el autoritarismo. Sin embargo. la lectura en 
Arririca Latina de la obra de Adorno -o, mejor dicho, su te<:epci6n critica- se justifica en 
el pres.ente en razón de que esa obra desmitifica una forntl de vida cuya fuena btcrucera en 
nuestros paises es cOlISidenble. 
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