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En el libro Dioléctica de la mirada que tiene como objeto estudiar la obra de los 
pasajes de W.lter 8enjamin, su lutora. l. profeson SUSln 8uclr: Mons, cita una frase del 
celebre escritor del si¡lo XIX, Víctor Hugo. En un estado de ánimo sublime, este poeta 
francis, babia dicbo que el progreso erl la huell. de DiO$ mismo en La tierra.' Una ftue 
lapidaria que en su momento tenia una resonlncia triunfal pero pareda haber sido 
eontaminllda. desde un principio, por una invbible carcoma que algunos ailos desp~s 
denui. su elevado sentido: Sobre el iqllacable remoliDO de la historia conternponinea, l. 
convicción afLlmltiv. del progreso histórn:o parecía desvlUleCtne. Sobre l. cnonnc: figun: 
ejemplar del ángel de la victoria cc!"Cana a Victor Hugo y al.ire decimonónico, había nacido 
una pequefta larva resistente, animada por el espítiru. de un otro ángel ~I de la historia-
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nruy bien dotad. desde el punto de vista urodinimico, virtud que le posibilitabl una 
prolongada supervivencia. Pero lastimo5amente se encontraba nalun!.lmente mUlle ante UD 
misterioso vend.val que soplabl desde los confines del mito pretmto y que la amlStraba 
blcia un progreso CIllICterizadO por IUUI repetitiva destrucción acumulad. e irreparable. 

Benjamin describiaal ángel como un pequeño querubin con cara de csfmge, dotado 
de unos ojos desmesuradamente dilatados, la boca abiena, como si Ingllll el viento, y las 
alas extendidas; un ángel que asombrado y aparente_nle temeroso ginlba su rostro hacia 
el pasado, bacialUUl catásttofe que amontonaba ÍDclll$3.blemente rui.n.a sobre rui.n.a.t 

El horizonte del progreso se babia invertido en su mirada atónita y petrificada, un 
ángel de la imposibilidad, IUUI especie de mgel de sal. que como la mujer de Lot minba el 
oeasode su ciudad. Esta imagen, decididamente bmIvma, la habia eDCOntr"ado Benjamin en 
una pequeña obn; gráfica de Paul Klcc, que sin ser una de sus mis virtuosas, se ajustaba 
nruy bien a lo que el filósofo se proponla construir a partir de su semblante. UNI figura 
constelativa en la cual se encontrara el sentido de la antiDomia inbereote a la palabra progreso, 
mas bien una caida en picada desde el pináculo de los beroes, al montículo polvoriento del 
destino individual; la soledad ejemplar de aquel soldado mueno en la ttinchera, por IUUI 
pama. que de ante mano babia sido desmantelada. UNI historil que envuelve 11 hombre 
anónimo. sin dar ninguna cuenta, silenciosa y exenta de toda fmalidad. 

Estas imágenes de pensamiento que construye Benjamín siempre tienen como 
objetivo Intar de salvar lIgo de lo sagrado, en el recuerdo, por medio de 10 profano. Así 
mismo, el ángel de la historia parecía bcllJll1DO lellenal de aquel iluminado mgel nuevo 
habitante del Tllmud.' La enttañable historia se refiere 1 un mgel que IlIlte el trono del 
innombrable se reencarnaba eternamente en una presencia nueva, y tenia como ÚIIÍco fm 
alabar al creador de un modo nuncallIltes pronunciado. El corto destino del ángel nuevo era 
justameme recitar una sola estrofa inédita y dar paso a un otro hermano, de cuya boca 
emanara la prisrina rima siguiente. Su pcque~o pariente moderno babia cambiado el destino 
efunero del CllIltor, por el eterno suplicio de ser amlSlndo por el intenninable soplo de la 
historia. 

El imbito eontempOriDeo en el cual la palabra de Dios como faro de doctrina filosófica 
se babia aplgado. acompailó a los filósofos Walter Benjamin y Tbcodor W. Adorno durante 
la existencia y los congregó en lOmo a ideas comunes y bajo la estela de una figura que 
podria considerarse alegórica. Elmgel de la historia como imagen de pensamiento rondaba 
a la escena como semblante de una ídea, un simi1 reencarnado en el tiempo por el hilito 
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reiterativo de la hgmentación; una imagen quizá emanada de unos campos de batalla 
miticos y de un desprendimiento reciente desde la pérdida del alma en la moderuidad. Las 
memorias y los recuerdos unieron a los filósofos en lOmo a un escepticismo critico. anclado 
por fin en el esrudio del ane como escenario posible y representativo del conflicto. 

Ambos pensadores se unían por UIl3 reflexión de inevitable influelJ(:ia mantista, 00 

dogmática, y una decidida vocación. más que anti·idealista, podriamos decir. meta·idealista . 
En este sentido estaban con:q¡letamente convencidos de que no se podri4 espe,illlÍlIgUn 
progreso, ni emanado por la palabra divina ni en prictica tenenal algw¡a.lo cual es DOtable 
especialmente en el caso de Benjamín, quim a pesa:r de su estrecha relación con alguDO$ 
militantes comJnisl.a.S, estaba convencido que la revolución del proletariado no era un 
camino hacia la dcpuBción última. Vale la pena reoordarademis. que Benjllmin en su juventud. 
tuvo momentos que podrian IoCr calificados como tuisticos, no obstante. pronto logró 
desprender ese conglomerado sagrado y prorrúsorio del lenguaje, de sus bilos celestes, y 
regar el contenido mla tierra como si fuera una gran pÜlata. El producto que yacia ahora 
ante sus ojos panicuJannente curiosos conse-rvaba sin embargo cierta rigidez grave, de 
objeto fragmentario, tipica de aquellos viejos lugares de culto fundados sobre piedras 
donde el dios se hizo palabra. 

A pesar de aquella! semejlLlWlS entre ambos filósofos en el origen y. sin lugar a 
dudas, espedalmente lexicales, también es necesario recalcar sus notables diferencias, por 
ejemplo, la gran capacidad que tenia Adorno para montar sus propias observaciones 
sobresalientes sobre el estrato BenjaminillllO. En este sentido vale la pen.a recalcar cómo 
Adorno siempre cita a Benjamín. como si tuviera un particular brillo. como si sus citas fueran 
pequeñas gemas deotro de Wl texto completamrntc nuevo. 

El dedicado discípulo Theodor W. Adomo recordó a Benjamín de muchas maneras. 
un ejemplo de ello es su libro Sobre Wafler Benjami .. , librito que muchos, sin duda, habrán 
leido. Adorno lo rememora, de la siguiente manera: '"Quien sedirigía a él se sentia como un 
nmo que ve la luz del amol de navidad por la rendija de la puena entreabierta. Pero la luz 
prometía al mismo tiaupo, como propia de la razón, la verdad misma, no su brillo ~tentc 
( ... )" .' 

Mis adelante I~mos: "La idea de Benjamín era renunciar a toda intupLetación 
metafisicI y hacer sUJgir los significados linicametlte mediante el montaje chocante de lo 
material ( ... ) la idea atrae asi la cosa, como si quisiera transformarse toe.indola.. olirndola, 
gustándola".' 

Es claro que Benjamín era Wl virtuoso tejedor de imágenes dotado de un singular 
poder descriptivo, un colector subjetivo de sueños recordados a la hora del despertar, \IJL 

4 ADORNO. TModo< W. Sobn Wa/¡~r Btnjam;n . Mldrid : C~(edno T_.ma. 1995, p. 13. 
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hombre que siempre, cuando quena expresar sus ideas. teRia a l. mano l. evocación de 
aquellos caramelos de colores de su infancia. El orden de \os caramelos variopintos dentro 
de la caja de madera. su olor y .quel sabor inolvidable que se derretia solm la lengua del 
nifIo. CODStNi •• segUn decía en los recuerd05 berlineses.. ' el origen de su pensantic:mo 
otronl convenido en reflexión filosófica. 

El peuilanente salto por fuenl de los modelos y sistemas. la insistencia sobre la 
expe,itncia particuIaJ en la 5mgularidad liltraril y la ~ deUenguaje ineludiblemente 
lI1II1"cado por b historia, pero personificado por cidro sujeto como origen y medio de toda 

• 
reflexión. CIrICIerizó el sentido de los escntos de Benjtmin. De tal mIIlCT1I vale la'veiUI 
retomar la importante obi1l El origen del drllmllll/eman y en ~ial alguna¡ ~ginas del 
proemio de elle c-scrito en lis cuales Benjamín trata de expresar. de manen. teqli1lJll, ciertas 
premisas sobre su posicm villl y de reflexión. 

Los dos filósofos se cooocieroo juswnente enlodO BenjamiD estiba p,cpatando los 
fundamentos para este teluo y Y' había elaborado antes algunas obras ~onantcs. 
espe<:ialmente un trabajo, bastante extenso y poco conocido, que confoi1DÓ $U t«is doctoral. 
La temática se ocupa Del concqJTO de la critica de Ane en el RamlJllticislfU) IllemDn y 
esrudia detenidamente obras de F. Schlegel. Novalis y sobrClodo una lea:ión de Fichtc: El 
C01lCqJtO IObrt la docrrina de la tiene", (Begrli! der W/SsCYlScltaftslelrrt). Bc:njamin cita 
una frase.de eSII obra. muy interesante y que. sin duda, parece dar pie a alJU11&5 de sus 
reflexiones posteriOtes alrededor de! drama baiTOCo alemin; la frase dice: "La ciencia, no 
tolarnmte time conrrnido. sino tambitn UN forma ft

.' Vale decir que Fichte II1II amll palabra 
cimeia. lIlI$ que todo, en el sentido de ckx:tri.na filosófICa. La forma en este caso guarda 
resonancias con la vieja forma de los griegO$, tan ¡filial .Ima, pero también lldaalall ulterior 
pcnibilidad de la forma en la confonnación malenal del texto. Se dice a oontinuación, que 
toda reflexión ha de tener un material (S/off) 'Y debe estar dotada de una b1IInl o proc:edimiento 
objetivo (gegellSlalldliche HClndfll.lIg). En este aClo propio podrin confonnane las tRS 

etapas fimdameou1es de la reflexión; una relacionada con el snttido, es decir. el pensamiento 
sobre algo en particular basadtl en los conceptos, y las otras dos ocupIIdas 000 el pensamiento 
sobre el pcnsamiClllO mismo. Sin duda, estas .rl1liUlCioncs 005 pueden parecer emparentadas 
con aquello que Benjamín llama "representación apropiada pai1I una obra filosófica". evocadl 
en El origen del drama afeman como objeto fundamental de su preocupacióo y, ¿que otra 
cosa pociria ser, en este uso, un procedimiento objetivo .i no algo semej ante a una 
represenllck>D? (Do.rstellll."g). 

6 BENJAMIN. Wal .... Be,liNt, Ki..t!rit .... NnlludtllhtukH. Ga......wre ScrIf-.. H .... us¡t¡ebeft 
....... : TI\..il.IAN. Rexnllb (ed.}. F .... kfun: SU"",I",,,. 2000. Bond IV.). p. 161. "'1". Btf\ilmin .., 
~r",", I un .... nc ,¡,,,lodo l.ft .. lora (dit! F.rkto). 
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De paso sea d.icbo que Beujanun. eulOoceS. nuba de oonscguuse UlI et1l'lco en 11 
Universidad de Frankfun. DO porque lUvien una dara voeac;oo de profesor universitario, 
sino porque DCcesililba dinero ptfI man1ener su familia; igual que Nietzs.c:he, su espiriN en 
mis de un caminante que de un empleldo vinuoso. Su nbljo de habilitación juswntnle 
fue El orig~ del drama altmim, elección de cone rominlico. Se !Tamba IlIi del eslUdio 
sobre unos viejos dr.lrm.s blmx:os que nadie conocla pero que Benjamín consideraba que 
dabln pie. en espct:ial por su precario estilo, ¡nnI c~render mejor la hasla IlhoI'1l poco 
valonda figura alegórica. La ÍDVC$ti¡:ación fue rechazada por el honorable j\ddo, pero 
Usla DUC$1lO$ días el p:tDtilÚO permile milltiplC$ consk\crac~ mtcresantC$. 

La obra C$ quizj una de las más compactas. y si se quiere, una de las mis sistell1lt:icas 
de Bcnjamin. Mis que cso. se conCo. ma corro UD labol'lltorio que construye una mtelpiellieÍÓB 
panicular y muy original de una escritura filosófica aplicada al arte. en este CIlSO, 1I dramI 
baiToco y la tragedia griega como polos opuestos. 

Pero anles de desarrtlllar es\Os aspectos sob~salicntC$ de ¡U trabajo. BenjamiJI se 
precede con un p!"ocmio eOOteSlalario, que se t itula Iilenlmente: Prólogo critico al 
collod"u·t nto (Erkt1lllmislcritiscllt I/orndt;. ESle panicular mteres por la crilic. al 
conodmicnto ), su kunineme transkjón haeia la crinca lilenri. lo había con«bido. como 
bablamos dicho. en parte I panir de su investigación sobre el ROllllIlticismo Aleminl y sin 
duda tambien. en Ilusión a su admil'1ldo y no poco enfrentado maeslrO Kant, pueStO que I 

partir de él se puede decir que el problema del conocimieotoy de lacriticlCntrOcomo punto 
crucial.1 imbito filosófico . 

La preocupación de BenjamiJI radi«ba especialmente en: ,-cOmo se podla CODStruir 
una fDnIUI adecuada con el flll de rtplcsentar una ap:topiada escrilUrl f1!osóflc I ' TcndriI 
que ser, por medio de motivos viejos y nuevos y que ante todo DO se vendiera en cuerpo y 
alma 1 I1 cÍoeocia y .1 pensamiento positivo, que lin dudlllbergabl una promesa equivoca 
de verdad. Elta preocupación por l. representación (Dorsttlirmg). lo motivI a traves de 
1000 el teXIO a hacer vivir, por medio de un ingente esfueno, su propósito dc rcnovaciÓn. 

Benjamin so§tieoe que la representación filosófica eui inscrim y dependc de la 
lengua, y que una escrilUl'll uí debe esw emparenlada con el anc en una CODSlI'\icc íón 
anaIógtc. al que hacer figunrtivo, pero que ademis, el ane de l,¡¡ desclipción adecuada 
Iendria que tCDCT un estilo acorde con l,¡¡ hi$loria del signifICado de las palabns en el 1150 
filosófICO. Por supueSto que no queria decir con eslO que .1 abjurar de l. cscrib.lfl filosófica 
minimalisla enraizada Unicamenee en la lógica, se tenga que pasar. hacer la cone .1 arte 
como sblen. iepiCSCDUilivo que ahol'1l diel'1l pllSO.l verdadero filosofar, como.in dudllo 
planleaban los románticos alemanes como F. Scblcgcl y Nova1i$. 

I BENJAMIN. W.hcr. /.Jnpnutf <kJ DrIoIIC-" r"",~tl •. Gcsnl_ll~ "hU. Hmou,,<pn _ : 
nEDEMANN. RoIf ol SCHWEPf'ENItAUSER. llu" ..... (cdÜ fmlkfun: Suhrl<omp. lOOO. Band 
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La manera como IJI escrilUR filosófica estaria emparentada Cotl el arte. M:ria ~ 
Benjamin, debido I su inalienable vinculo Cotl IJI len¡ua y IU uso poético. Toda sipflCaCión 
baila .u origen en el arte descriptivo. partir de una composición que respete el origen 
histórico 51gt'1do, y para D!nOtroS, hace poco, $CCularlu.do de las palab~. 

La solución para la escritun. filosófica ---empero resalta Benjamm, como habiamos 
dicbc no se debe Nscar en el ordmamieoto de lo estético del texto, IUDque II bcllCZl 
tambieo baria parte integrante de úte, ,ino en la fonna como se constituye el texto, de una 
mlDCTa orginica. Benjamin CVOCl Jos viejos tratados mcdicV1lcs que yacen ante cllector 
como sercs vivos que IUO respiran. En todo caso, si el escrito es pertinente, deben 
(,OUCt:d&-se1c las pausu necesarias pan emanar su sentido por medio de 1m decir ICSpetuoso, 
ocupado del origen de sus significados. 

Para Benjamín seril impensable hacer una filosofia "OUCV1." al vaclo. sin referine a 
una arclica pertenencia que nos une a aquellas obras precedentes y propin. 

Eetm textos~1am que, como las ciOOades, han sufrido m.lIacioocs y nvtilaciones 
y que han dado lugar I DUCVU confonnaciooes, realmente SOD el lugar apropiado de cualquier 
renexiÓll. Le prictica filosórttl deberla dar origen 1 una paulatina configuración natural y 
KlUIla panir del vlivén de unos significados arcaicos co~ignados en el uso de las palabras. 
Se ll'lta de Wl eDCtlentro histórico y natura~ por lo cual se puede intuir que la fi¡uncian 
filosófica se mantendrá viva siempre y cuando se sostengan estO$ principios fundamentales 
y, en refereocia con F. SchlegeL tendrían una infinita posibilidad de reconcxión. Para Benjamín, 
este qué decir implica una fusión en el lenguaje que. si bien esti sometido 1I permanente 
C1Icucntto dialéctico, no padece de 5U$ efectos un WIIO aniquilantes sino que pi opon:iona 
una posibilidad nalURl de equilibrio guardada por una umonia que se resÍ$te dentrn de 111 
h¡pIJeDtación inevitable '1 aún en presencia de sus inoclables pérdidas. El proceso ~lica 
una fusión con el cuerpo del lenguaje mismo, el efecto primDrdial consÍ$te en un equilibrio 
inestable de caracteristicu COf'lOnantes, estado que mi.s adelante en $U vida reflexiva 
Ilunari.a "aquietamiento dialéetico" (djalektisch(7 SfUlJfa"d). 

Se nos rccuerda 1I bermlodad entre los viejO$ lrllldos filosóficos del medioevo '1 
los moaaicos de las capillas. Espcclficamcnte en los RlOSIicos la fragmentación del material. 
a pesar de 111 evidente Nptun, pellilite 1m brillo quedo de una lparente unidad y singular 

""""-
La difICUltad que una representación filosóflCl bUM' en estos principios enlrllwia, 

ti que se ajustl entenmente I una forma prosaica, es decir, una vu mis, sobre una rninueiosI 
tJtruclURción de la escrilUR constituida par1I 1m lector ltento quien puede haU., en ellJl Wl 
espejo del cuerpo de 11 obrl '1 de si mismo. Sin duda. pareciera pocoapll p&I1I conmover de 
una maner. retóricl cspontinea. Benjamín siempre sel\lla la posiciÓn antagónica entre la 
palabra que se habla profanamente)' la palabn escrita, propia de lID UJ() cui .. ¡mio '1 
IDIICbo mis cOIl4'lometido con los significados que cnll'lllan de lID modo históricamente 
dctenninado. 
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Mis adelantt:, Benj amin hice eruasis en la relación que existe eube los eoncept05 

que dittctamente DOS vinculan con el rnmdo feno.u¿nico de las 00SlS Y la nec;esariJ, disWJcia 
que toman los conceptos de 11.5 idellS Y de la verdad. 

La verdad. en p~r lugar, nos es dada a priori como el nombre, Benjamin dice: Die 
Wahrheit ut tin Vorgegtbrnts; es Vino entonces preguntar por ella. Un irbol es árbol, ello 
el una muy CON verdad. pn:¡untar por qué. lID tmdria nu:hn sentido. POÓCIlll» DOtar que 
para él la vtTdad no .iene un ori¡ en mctafisico sino que nos es dada por la cuhura, 1011 

fo.".s reales y simbólicu que DOIlOn pre-proporcionadas por el1enguaje. Lu Kleas, que 
para Bcnjamin SOl! los nolllb. es. entrlñan la verdad de \WI manen eflfIltTl y volátil. Hace 
fllta para originar la aparición de la verdad poner I cintar I las ideas en una ,uene de 
poli(onil , que al ponerse en contraposición intima. origine UD nuevo ordenamiento y una 
descarg. instanuioca de vndad. Los conceptos y disposicioocslógicas no tienen que ver 
mucho con este m«:anismo sonante: lunque Benjlmin reconoce que los conceptos $011 

ne<:eSIJÍos en el proceso. como pequci'los obreros que llevan y trIaI desde 10$ fenómenos 
Iquellos contenidos Uriles para vivificar alas ideas. Los concCJl'O$ son pequerw bisagras 
ti.utivu que permiten el destello de la verdad. 

Es notorio que Bcnjli'nin en todo ale trabajo evila la palabra ~explicar". siempre 11$1 

el término representar. \WI particular representación de 11 verdad ({Rmtellung der Itáhrll eit). 

La belleza, parl Benjamin, hace pane de la verdld. como bien habia dicho Platón, y 
pillll ello se cita el Banquete. 1..1 verdad comoconrcnido de belleza produce un. llama que se 
enciende cuando entra en 1, envolrun o c írculo de 1I idea (HGUe). Este súb ito ingreso en la 
órbita de la idea hace que 1, obra se CODSuma por el fuego de l.a belleza. La vndad pe'ihilt 
que se le represente en la be lleza y l. belleza hace de testigo o fildar de la verdad. 

Cua lquier fliosofil, si upira a ser sistematica. solameDle tiene validez si en su 
Ii.u1damento y evocación p~1'1I está la idea como mspil'1lción y origen vita l. 1.1 idea como 
fuente híbrida de verdad y de belleza se CODSlruyc propiamente en el nombrc. un nombre 
pletórico de significados IncilOOs, una especie de monumento a! lenguaje. Bcnjamin .fuma 
que asi mismo el drama barroco como objeto de estudio filosófico en el arte. es UnI idea. 

Los IIDmbrcS signifiCantes enllai\ao en sí las ideas, y los conceptos se a<:tuali2.1n en 
su enlomo. Los fenómenos u i 1Tli$mo, como objelO5 uplicables por medio de los conceptos. 
no csw. en las ideas; ésw $OD. órdenes virtuales y como tales, verdaderas imigencs. El 
nombre es como un animal materno, el cual debajo de sus ,bundlntcs pllllJlU, ¡uarda todos 
101 polluelos que en verdad serian los cOnceplos, como unidades vivificilDtcs, que Itnlen el 
movimiento y l.a vida como vinculo entre los fenOllX'nos y las ideas.' 

9 INd_. p. 215. 
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u uusa de la fil050r" esti etI revelar el cariltter 5imb6lico de la palabra. etI el cual iI 
Mlea M: IUIOCOfTllrendc. lDODlII:ütO que es contn.rio a toda comunicación externa. )' que 
únicamente se posibilita mediante l. representación de su caricter primado. es decir: en el 
pensar del pensar. O quizJ es mils claro si decimos que la filosofía. para poder cumplir con 
uta labor. debe lener un oido hi$lóricamente aprestado y una mirada .fm con la naruraleza 
que le permila rrazarsc en lUla figurw.. en si misma, acorde con su origen. En eSle sentido se 
puede comprender que la filosofia. en su relación con el mundo fCDOtl1inico. mas que 
explicado debe celebrulo medianle el adecuado Y pruOcnle uso de la palabra preñada de 
todos sus sentidos lII""Ca icos. 

A juicio de" Walter Benjamín. ha de procedcne a p.nir de lo mis I~le )' sin 
pretensiones revelanle$. El filÓfOfo)'a no es la ''boca de Oios" , en su lugar, ha de pcgane al 
tejido de los lexlos que le 50n Olurgados eo hereocla, como Uniu telllw1l ellplonble. Los 
pilares de estos lelllOS Bcnjamin lus llama palabras deHicadas, que adcmis constituyen en si 
las ideas fu.ncbmeolales. sieli4're iguales, que ocupan a los hombres. 

El ser de la verdad es idea y no se puede cOJ11)&nf con el ser de lo que aparece . 
Benjamin dice IClItlIIlmente: ~La estruclw1l de la verdad ha de knCTun ser quc etI su raltade 
intención se semeje a la sin"4'leza de los objetOS. pero que les sea superior eo c ..... nto a la 
pcl"$i$tencia ~ (A/so erfordert die $lrubll' de, Walrrlreil ei,. Sein . dass an Inlelllions/osiglceir 
dem Sclrliclrren der D¡ng!' g/eielrr. an BeSIQndlraftigktir aber ¡lrn!'n ,¡ber/egcn w/lrc). /O La 
frase resulta bien dificil, pero si la miramos con un.. cierta simpleza, podemos ver que el 
lenguaje seria justamente un buen eje~lo para explicar lu que Benj. min nos trata de decir; 
el lenguaje riene una sencillez real cercma a las cosas, pero IlImbim posee una pcl"$i$lencia 
simbóliu que continuamente DOS rodea y DOS eoruDllla. 

El filósofodebe, cn la medida que le se. posible, desanwnt laspallbru-ideas de su 
desgaSllda utilidad empírica y trlW de buscar en el las un burizoute mis lejlno. donde 
recupereu su funaleu )' 5C ITIIIlC5tt"e11 con II1II vestimenta nueva salvada del peunancnle 
trilw1ldoque reciben en el u5Q coridiaOQ. Los numbres o ideas no son aptos para delemúnat 
una clase u categona lógica, y por ello se insiSle que no $On conceptos. mis bien enln!\an 
aque llas ¡encnlidades sobre las cuallC5 reposan los .Í$temas de clasificación y sus conceptos 
rqnesenllllivos. Para las idelS. cnflliza Bcnjamin. DO se halla un promedio fDurdsehnitt). 
Se CDll4'(ende que el num~ riene una siugul:uidad subjetiva. que le pc"'''te mpim" como 
un 5Cr vivo, y este balito es el que el filósofo debe IC5CUChat. Por tanto, nos queda claro que 
pan Benj amin, una represellbCión filosóflCl acerada deberla tlCDlCt Wl principio (otnlIIl 
adecuado)' que fuese de una consritución urg.inica." 

10 1bIJ .• p. 216. 
1I 1/>14 .• p. 201. 
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T ambien nos queda claro que Benjamin en el proemio de El origen del dramo aJenuin 
no propone un regreso incondicional a Platón. en consooanc:ia con su convicción de trabajo 
evoca la histDriade las palams que usa por medio de estas fm::uentes alusiones_ La verdad 
emana de las constelaciones de ideas, que como soles cantores, producen WJa armonía que 
ya no esta en el ciclo sino aea en la tierra, contenidos dentro de nuestra posibilidad de hablar 
yde escribir. una fonnación netamente humana que. no sin mucha nostalgia ydolor, se sabe 
expulsada del paraiso y que marcha ahora sobre la tiem como uniea superficie. 

Ahora bien. de JllIlnera breve debemos regresar al eminente discipulo de Benjamin. 
quien en esteaño es objeto de un dlido festejo. Si bemos leidoalguna ve2:el pncoconocido 
prólogo de Benjamin a El origen del drama o/eman, podriamos tratar de escuchar su 
resonan<:Ía en algunos apanes de la introducción a la Diolecnco negativo de Adorno. El 
intentO apenas se hani a pequefta escala, pero aUn asi puede resultar interesante. 

Por el momento, DOS vamos a referir a cuatro apanes especificos de dicba introducción: 
L. desmitolo¡¡:izadón del concepto. Y tres apartes finales. en su orden: Cosa, len¡¡:u. e 
hiuorlL Tradición y conocimienlo, ypor ultimo, Retóriu." 

Se leen textualmente apanes de ÚI pes",irologizadón del concepro, y dice asi: 

"C .. ) La verdad es que todos los conceptos. incluidos los DO filosóficos, tienen su 
origen en 10 que no es conceptual ya que son a su vez parte de la realidad, que los obliga a 
formarse ante todo con el fm de dominar la naturaleza. La mediación conceptual se ve desde 
su interior como esfera más imponante, sin la que es imposible conocer; pero esa apariencia 
DO debe ser confundida con su verdad ( ... )". 

T .. ) una filosofia se quita la venda de los ojos, y acaba con las autarquias de los 
conceptos ( .. . )". 

"( ... ) Cambiar la dirección de lo conceptual, volverlo hacia lo diferente de si mismo: 
am está el gozne de la dialéctica negativa ( ... )". 

Adomo, visiblemente. mete la raiz de 5\1 discusión en la tieITa de Benjamín, pero sale 
del otro lado con unas afinnacio~s muy propias que ya no son de su maestro. Es interesante 
ver aei. cómo repica lo nuevo desde lo viejo. es decir. hace honor ji su oficio de filósofo. Vale 
anotar que: "el gozne de la dialéctica ~gativa··. en ninglin momenl.O procede de Benjamin. 

Para Benjamín el problema radicab. en una consonancia de las ideas. la tensión entre 
ellas se mantenia en una especie de quietud inestable, la dialéctica. sin duda, hacia parle de 
esta tensión, pero no tenia una preeminencia Ian fuerte como para Adorno. A Benjamin, más 
bien le parecia que la dialectica era algo inherente a la naturaleza, pero no podia constiruirse 

11 ADORNO. Theoóor W. D/o/¿"lIco ~.,oliva. Madrid : Tlunn;. \975. p. 19. S? 65 . 
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en una IEptEJentación filosófica absolutL 

En el aparte CO$a, lu¡ua t historia, leemos: 

El prOIoripO mnoIO Y contUlO del vmlldcro p<n»mient<> lo hl puesto el ""'&\IIje '" 101 
l'IOmbrcs, qLK no aa,...., el &$pOCto catqarill de Iu CON$, luq~ asl p""k" 1I11mci6n 
copoICitivl . UR C<IOHXin';',uo 1m recortes pretende _ 1III,m:> ~ se La '" onld\ado I 
onunc:iu y que obllmJl loo nombres ~iado cffUlIDI I .. la ronu ...... m iJIIICi6n y 
orUICocil>n ... """P1emnI_ ÍIIaI~I"""¡". 0rI1 delocada ..... tituod "" 11 el"",ci6n 6t 
Iu paLaIns, tomO si $8$ ......... , que"" "bOl tal _ . .. """ 6t _ .......... y ... 6t 
Iu " .. laes. por Iu que la e .... i-:ión filos6foca le es el ' .. ial • 11 1'iIosoft .. El finIa"'ellIlI 
<c ;: .. iti .... 6t uJ ;"'illEhC:' 6t 11 u .... ión en ti '" tU" .. 11 fII"'pÓ" di"Ióc;~CI de 11 
ClpresiÓ<1 ( , ., ) 

El traductor dice ~Exposic¡ón filosófica"; el término es correcto y IImbien Benjamín 
habla del "Expost" en un sentido ¡enera!, pero en el escr1lo de Adomo dice daramenle: 
upruentación filosófica (philosophische DGrstcl/unlJ J1 

Adorno Ilude, como Benj lllÚD, II prolotipo unJOto y confuso del penwnicnto 
primiit'nio que se alberga en los nombres. Benjamín evOCI al .UpeClO. IDIy lIegóricamenlC. 
11 ima¡en de Adán quien rccim emergieDdo de 11 densa selva I las CXle~ ~ras, se 
dispone. scf\aJar con el dedo aquellos objetos prEvial'l'lrnte lnó~ y con su bocl aUn 
IdOillle<:idJ, les otorga el oombre comoprbnc:r esfuerzo pcnsaIlte, Aquellas J'IIllbrss iconos 
fueron uignadas por sus hijos.l designio divino, a J. bocf, de Dios. 

Más adelante en el texto Adorno dice: 

"( ... ) Hasll C'II Benjamin tienen propensión los conceptos. ocultar .utoritlriamente 
su esttllctura. sólo los conceptos pueden realizar lo que ~ide el concepto ( .. .r. 

Los conceptos, aquellos pequcl\os oburos, • pmir de su movilidad adqui= UD 
¡nneg.ble poder que trall siel11'u de ocultane tras la presencia ticita de los nombres. Lo 
que se insinúa. es que el filósofo debe asignarle I cadJ, uoo su debido lugtr. Adomo 
prosigue: 

"( ... ) Lo que bay de delenninable en la diferencia de IOdos los conceptos, obliga, 
recurrir a 00'05, y asi brotan las conslClaciooe$ que lOlI las Unícas en pclseer .1&0 de la 

cspcraDZI que eneiem el nombre ( ... )". 

Adoroo dJ, WJ lugll justo 11 conceptO, lo ubiCl dentro de una evocación en CISCIda, 

liaD que por ende permite ver el nombu como .puiCKm • Jaluz del borizonlC, 

En 1hIdldón y conodrnknto se lee: 

13 "OORNO, 1lw( '~ w, ~~.m. J¡.~ha. J"'P" tkr Eifullit/Wi., o.nns¡"¡t: W;amlChlftliclot 
8 \ICheaollJchlft, 199$, s-¡ 6, JI, 61. 62, 
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' , .. ) La fiklsofil. moderna, y msta ahora dominante, quema ~Iimínar del pe¡uamiea1O 
IUS factores lradicionales, des·bistoriado en cuanto contenido y reducir la bistoria a IIDI 

especialidad entre las ciencias positivas , Desde que busco el fundamento de todo conocer 
en la supuesta inmedilte:t de los datos subjetivos, se ha aspin.do I expulsar del pensamiento 
.us dimensiones históricas, obedeciendo a ~sa espec ie de idolo que es el puro presente 
{ .. ,)M (pt.n Gegmwan J, 

Se DOta en estas dos palabras de Adomo, '-puro pre5entc M

, UD aire: alusivo alo que 
Benj arniJlllama el tiempo actual Quel uil). Un tinnpo que ya se insimia en El origne del 
dra",a aleNlI, donde el p'udo y su ruJlOria conforman lo aemal con clans ahuiolltS al 
etemo retomo, algo que sin duda no existe en el puro presente. El tieil4>O actual, mi.s 
adelante, para Benjamin se conviene en Ulopía y en verdadero enigma. y. que parece 
siempre corno si llegara, pero nunea llega, quiz.i en parte por el peso de la prei\c%. de \o 
precedente. 

Adorno prosigue: 

"(, .. ) Se justifica la rransicióa de la filosofll a una interpretaciOo que DO ab501utiu ni 
el . igniflCado ni el sintlolo, sino que buscalil verdad IlIi oonde el pensamiento se mlariza la 
imagen primigenia e irr«upcrable de los teXIOS sagrtdos ( ... )M, 

JUSWDmte, para Be!liamin lo importante radica en sal\IJ.r 10 sa.grado seculuWi.odolo, 
corno bien se pudo ver en el ejemplo qlR lnIe de Platón en Elon'gen del dro",a aleNn. Este 
estado se<:ular de los textos, qlR cn si habrian de ser sagrados, pero ya no lo son. dau lugar 
auna cierta orfandad de la filO$ofia en la qucUDI vu mucno el Dios que la habitaba. vive la 
bUtoria. en La oscuridad de un 1t~1o animiloo por WlOS hombres sobrevivientes que debeD 
cuidarlos como mc;1DJ( i. Y hacerlos renacer corno actualidad. 

CiWtil105, por último, I lgunos fragtilCDIOS del apane sobre la Retórica: 

"( ... ) La retórica representa en la filosoflllo que 00 puede scrpcnsado de otromGdo 
que en el lenguaje { .. .r. 

Al conlnlrio que en El arlgt1l del dru",a al~~¡'" donde Benjamin lrUI una iIOUiblc 
difeftDCia entre la relÓriCl como aMe del habla Y la silcociosa reflexión que AlJlc de lo¡ 
teXt05, Adorno recoge en la retóricaloda posibilidad manifinll del lcnguajc, y habla de la 
ale¡ria de (OOveDCe[, una pritlto que ya DO sollrMnte es audible y visible, en la lel)Cf05l 
figllR de la diosa.. sino IUlte lodo legible y descifrable bistóriCllnCnlC. 

Dice Adorno: "( ... ) CUltura, sociedad.. ndición, infOi UIIiI el pensamiento en la cualidad 
ret6ri<:a; ia pun oposición COOtrl éJUi VI unida. la barbarie en que acaba el pensamiento 
bw¡uá: ( .. ,)" y tcnninaul: 

"( ... ) Sólo tilla mis extremalejania comiCOZlla cm-ani., la ftlosofll es el prisma que 
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captl su color ( .. T 

Adomo lemIina su introduc<:jón COD WlI IIU$ión I la ha y lO$ eolores,jU$tamcute de 
maneTI 5Cmejulle a como Benjamin inicia su. proemio I El origen del drama olundn. 
noronamcnte com co el epígrafe una cita de la Ttoria de /os colores de Goetbc." SiCTJ1're 
babia estado interesado en esta obra polémica de Goctbc, precisamente porque bailaba en 
eUa un interesanle enfrentamiento entre ciencia y Ine, una cierta imposibilidad de ejercer 
cabalmente ambos oficios, que desembarcl I orillas dellJtc y de luellexión filosófica, mb 
que de lado de las cieocias exactas. 

Belljamin, en una reseila biblio¡r:ificl sobre esta obil, cita WII graciosa frase de 
FriedIIW,. 

"( ... ) El Je&ililm escla=:imienlO sobre la teoria de los colores, la podria hIIcer un 
afkiooado a Goctbe que fuen; wrilién matemático; y en verdad. la malCmitica de Gocthe DO 

es un meno de madera, sino WI caballo de maden. con el cual lO$ griegos de Gocthc , 
pudieron vencer I los birbaros Troyaoos de la ópticl, y por fin devolver a l. roNda Helena 

I .... .. " )"" IUCO on on¡u¡a .... 

Para Benjamin este rCCDCuentro con el 'colorido original', de la ' robada Helena', no 
es lejano a lo que podria ser un encuentro con un. adecuada y actual representación de la 
obra fiJosóf«:l, que lejlna o cercana, es pariente de un mundo seD.'lible y el ane eomo espejo. 
Asl mismo, su discipulo 'Tbeodor W. Adomo, 5C encaminó hIIeil \.lila llUeva dimensión del 
problema, il fue un prisma singular, y de 101 mis repre5ClltativQS del siglo veinte. 

BibUognJIa 

Ulerlturl prin1llÑ 

ADORNO, TbeodOl"W. Dialéctico Negativa . Madrid: Edilorial Tawus, 1975. 

BEN1AMIN, Wallei. Urspnmgdes DeulSchen Trauerspiels. Band 1 1, Frankfurt: Suhrkamp, 
2000. 

14 t.. ( n .... 11 T«>rÍII d. 1 ... ~ os: '1'uelIo ..... m .1 IIIbcr Y m 11 ,<llam. no oc ~ t •• 
Iopar ti 000:lo. porq .... ""1 ... 1 \o: falto. in~ y. oq ... u. \o auriar, .... la""'" " ... '... "'\lar 
__ rillM1\l. 1 t. eime¡. como .m Ji « q..e querelllOl oblmer II¡<In .,....., de compleliludM. 
8ENJAMIN, Wiltu. lmpnur& m Dnuda Tn ... npNu. Ga • ..-l~ ~u.. Hcn ...... , .. n YIlOI: 
n WEMANN, RoIf und SCHWEPI'ENHAUSER. 1 \0:"' ...... fnnkfun: Su~. Bond J.I 2000. P. 
l07. 

15 BENJAMIN, Wllter. J/1I4IU1~ w<>lñ<r~ ..... GHtAe. F •• btttld". Gu._I,~~. f .... kf"'" 
Su"",,,,,,,, 2000, Bond Ill. p. 1:\0. 

78 



ADORNO, 1ñeodor w. N~an·''edialrin·J: . Jo,.,.,,, d~r Eig~" flichkei'- Bane! 6. Darmstadt 
Wiuenschal\licM Buchge!iCllscbaf\. 1998. 

_______ ,. Sobre Waitet' Bc"jaltli", Madrid: Citedrll TeorelIlil. 1995. 

BENJAMIN. Waher. Joho" " Wolfgang Van Caethe. Farbe"iehre, Gcsammeltc Sdriftc", 
Ban<! m, FIVIkfun: Suhrkamp. 2000. 

__ -;-;-;0=:""=:-,' Der BegrijJ der KIIIIstkritik ¡II der Deutschell Ramalltik. Band I 1, 
I 2. FranId'w1: SuIutarnp,2000, 

__ -;;:::;;¡::::<;::;:' Ober de" BegrijJ da Geu:hichte. Gcsaltlmc/le Schrifie1l. Band 1-2. 
Frankfurt: ~ 2000. 

--n:::",,"-~' Ber/i,," Ki"dhei, IIItI Nllcrru hrrhll"dcn. Gesamltlc/lc Sdrift" · 
Band IV-l . Frnnkfurt:S~ 2000. 

BUCK MORSS, Susan. Dialéctica de la mirada. Madrid: Visor. ]995. 

SCHOLZE. Brina. KIlIISlals Kritik. Adornos Uegaw der Diaicktik. Wünburg: KOnigshauscD 
& Newnann. 2000. 

WEIGEL, Sigrid, Cuerpo. imagell y espacio ell Waller BClljami", Buenos Aues: Plidós. ,,,,, 

79 

• 


