
PRESENTACIÓN 

Lo qUf: defme al ser humano es lo que amiga en la propia IDdividualidad.. esto es, JU 

conciencia, su capacidad de discernir. decidir y obrlr por si mismo. Por eso. se ha pensado 
a la ruón como conceptO de la autonomia IIIOnl '111 di¡nidad humana. que deberla ser tanto 
la fuente de la ley como la base de toda.s [as relaciones sociales. Sin embargo. en el cursodel 
siglo XX la sociedad capitalista pervirtió el sentido de 10$ ideales de razón. dando lugar al 
totalitarismo que ciertamente surgió como reacción CO lllra el liberalismo pero, 
paradójicamente. tambien como lógica comecuencia del mismo. Si bien las fuenas opositoras 
se alzaron en el.ran de devolver a los ei~'dadJnos l. libertad cooculcada, de todo5 modos 
l. esptBnU de que ellotaliw'<SI1&) fuera venc;ido fue f'rul¡1nIda. porque la libcruod irqJerantc 
en la $OCiedad se ha convertido en r.ila de libntad. 

LA sociedad capitalista tiene en sus manos los medios mas efICaces ~ brocrnt 
caIJo de ]lldministnción del cuerpo Y dd IlmI de los ci"dad,DOS. sin necesidad de rttvn'Ír 
.la brutalidad del ejercicio dcllerrw. lA investipción del UIC, cado, Jos estudios sotiólogicos 
de los ¡US1OS de las masas. la psicologla industria! st encargan tantO de satisflcer lIS 
necesidades del ""erc.ldo. como de mantener en el marco de 1. cullUD la homogeneización 
de 1. opinión pública, condenando socialmente toda posic ión distinta y toda oposición. La 
mercantilización de la culoua e~tá orientada hlciall producción de individuos muníadores 
de los que se exige UI:I estilo de vida ~gido por el conswno y la apropiación de tal modo, que 
la indusma cultural obliga a los sujeto~ a integrane, adaptarse y amoldanc en una rrama 
social que inevitablemente darnl su capacidad de pt'nur y de obrar como individuos 
aulÓoom05. Pero el propósito de la ideología capitalista, cuyo instrumento es 11 indusml 
cultunJ, no es sólo inculcu determinadas creencias.. sino destruir la capacidad del individuo 
pan font1ll'$C sus propi:as opiniones y COIlvlcciones. Thcodor W. Adorno acuñó el concepto 
de indlUtrl l cultural para denominar el proceso que ha dado como resultado la creciente 
mel cantilización de l:as formas cullUDles. cuya prictka hegemónica curr.,le con la tlTCI de 
propagar UI:I pensamiento imico. banaliudor y totalitario. 

Thcodor W. Adorno se pregunta por que en el momento histórico en el que se ha 
a1callZldo el suficiente desarrollo Iknico y científico que haría posible la emancipaciÓn 
individual se produce precisamente la aniquilación masiva de la indiv idualidad. 
indudablemente, para Adorno este problema tiene un cOrTe lato. es decir, plantel al mismo 
tiempo la preguntl por l:as razones que hacen posible que el ser humano tiendajustlmente 
a idcnlificarse con el poder que lo dominll y elimina. !beodor W. Adomo cree que pan 
poder conocer l. verdad de lo que ICODtece con l. interioridad de la vida, se requiere primero 
indagar la fonna enajenada de la misng Y los poderes objetivos que administran toda vid. 
individual. incluyelldo las opiniones. ClUOCiu. dccl5ÍODe$. y basta la mas recóndita intimidad. 
El análisis de la industria cultural pone en evideDCia los mecanismos ideológicos q~ 
aniquilan.1 individuo y considcn las posibilidadc$ que lodavia habri. para la insliiunción 
de una socie<btd libre de cualquier forma de dominio. 
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A t'Stil Wft obMecill su provocadono preguum dI; ¿dUDo blCer aUD ponla desp u& de 
AUlcb~IlJ:? Tbeodor W, Adorno pensaba qUI; dcspues del terror de la aniquilación 
inslitucionaliuda de la subjelividad ni la poesía, ni el arte en genera~ pero til!l1)OCO l. 
fUosofia pueden ofre<:cr una visión co~llCicnte de lo real y DO pueden swtraersc al proceso 
de masifteaciÓD , 1 que esti sometida la tol.llidad lOC;iIIl. La awoool1tÍl del arte y del 
pensamiento deben dc5gamr el velo ideológico que oculll el conocimiento verdadero de 1. 
realidad y ejercer su poder subversivo sobre los demás diseuIJOS socillle5, para lo cllll 
deben constituirse en n"aclón diaWctln de l. sociedad. Pero 11 estructura Wlto de 11 obra 
de arte co.,., de la obra filosófICa debe desarmUar un lenguaje pt"opW pan poder mantener 
el potencial critico que habri de exprcsanc a tnvcs de ]u formas que se han convertido en 
mercanciu de consumo. Asi, una teon. enlice de la sociedad ha de describir la realidad, 
pero a la I~ de su contraste con lo que deberia ser lo real. 

Este nÚtfICIO 29 de la revista Estudios de FUosojül plC5en1a una serie de tnbajO$ 
sobre la obra de Tbeodor W. Adorno que abueln sus coilSiderlciones sobre la dialéctica de 
lIteoria y la praxis (Alex Pienknagura). el COllCq3tO de mcdi.ación y conocimiento en l. 
DiafécncCl "egan"" (Jairo Eseobar), lis rc\.aciooes del pensamiClllO del autor con la obra de 
WallCf Bcnjantin (Margarita Scbwm:), las rclaciollC$ del arte con 11 po$ibilidad (Manuel 
SilVl) y con l. utopía (Claudill Maya), así como 10$ temas de me.,.,r1a. cewlJ1)fe y utopía en 
sus Now sobre literatura (Jliro Escobar). De esm manera, y con motivo de la conrntillO.aciÓlt 
del centenario de su nacimiento, Estudios de Fi/osofia rinde bomcnajc al pensador alemán 
Tbeodor Wicscngnmd Adorno, uno de los filósofos más influyentes del siglo xx, quien 
junIO con Mu: Horkbeimcr fueel principal rcprcscntltlte de la Ttoria crftin de la 5OCicdad, 
puesta en marcha por e1instituto de InvestigaciÓlt Social de FranIdUn. 

• 

Lucy Carrillo CastUlo 
ou.cu.. 
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t. Teoría esténca de Adorno es uno de los mis logrados intentos de llevar el arte 
moderno a su concepto. ademis de ser un agudo y esclarecedor diagnóstico de la 
modernidad. Una de las caracterisdclS de una epoca en la que la razón instrumental se ~ 
convenido en el valor en si, es la de vivir de espaldas. la reflexión que es precisamente 
aquello .Ioque convocan. pormediode d istinlos procedimientos. Wlto la filO$Ofia como d 
arte. El $lIelo del ane lIIOIIemoesel del no lugar al que le tekg~ el irnperiode kUl'"lnsitono. 
lo frtil y lo irreflexivo. Pero tambien en un no luga r es posibl-e fu.ndar la Cláslencia 111 y COJl"K) 

10 demuescran los descollCenantes produelOs artislicos de los que Adomo se ocupa. si 
bien. panir del reconocimiento de su fal1ll de evidencia.' Dicho reconocimiento COnsl¡ru~ 

el punto de partida de 1. Teoría estética desde SU$ primeras lineas: "Ha llegado I scr 
evidcme que nada referente al artc es evidente: ni en ~l mismo. ni en su re lación con la 

1 ADORNO. n,,<><ior ..... T""'¡" mft~ • . Modnd. 1.""" . 1989. ~ 9 
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totalidad. ni siquiera en su derecho, la existencia".' La perdida de la evidencia, resultado de 
las dinámicas propias de una sociedad mecanizada, constitu~ una amenaza par1I la$ 
cOll(Ü(:iooes de posibilidad del arte. El pUDIO de panida de la Teoria Ulitial y del mlmlO de 
Adorno de llevar el arte 1IlOIkmo. su CODOC'pto, es el estado de cosas en el que 5e pone de 
manifiesto lIDl pérdida de la evidencia del .ne ya anticipada por lo que el autor denomina "la 
inlUición deHe¡el". La evidencia perdida esd. definida por la imlpciónde la incertidumbre 
en la relación que el arte establece consigo mismo y con la totalidad, asi como en el derecbo 
que tiene a la existmcia. 

MLa intuición de Hegel~ 1 la que Iqul Adorno se refiere,la enunciación del carácter 
pretérito del artel - muchas veces inteipretlda como el dictamen, por pane de Hegel. de su 
muene- puede 5er leida. sin llegar 11 ClIótremo de la i"VJSibilidad, como una falta de 
justificación que se corresponderia. 1 su vez, con la ingenuidad perdida de que habla Adorno. 
Ambas posiciones con~lan un ekn"lIto decisivo: la toma de eooc;c:ncil que hace la 
cu11Ul'1 modenu. de la asimelÑ entre arte y re ligión, en virtud de los efectos que COll1X'rta 
11 expansión del capitalismo. Que el hecho e5t~tico sea una con del pasado no significI que 
el arte en la modernidad haya muerto, Hegel no ha dicwninado una muerte, ha diagnosticado 
un momento. HI eVlluado, como lo haría un hortelano, el s\.Ido en el que el arte habril de 
florecer ydar $U$ frutos. Su diagnOstico le ha llevado a conskIerar que la Época Moderna no 
le es rlvonble, lo que no ~liCl que el arte ya no ex..ista ni pueda ex..inir en la modernidad 
(también en terrenos desflvo~bles las plantas 5e las arreglan pan. florecer). 

La modemi<bd es U!lII épocl en la que la individualidad y el carkter singular estin 
subordinados al Estado fomado, y en la que la participación individual no ¡>asro dc ser un 
caso acc.esorio de insi¡niflCallle incidencia en el todo. La individualidad end 8t1do Moderno 
es suprimida yrelegada I un segundo lugar, y eSJa pérdida de lalutonomia hace de l. Época 
Moderna UD suelo en el que las figuru del ane se ubican en el esUttbo espacio donde aún 
es posible una decisión panicular. Es por eslO que la comedia y la tragedia no son posibles 
en la Época Moderna: perdida IllutonolJÚa individual y la responsabilidad en relación con 
los propios actOS, el bombre se hice sobornable. 

El arte es wnbién una cosa del pasado por la particular relación que en la Época 
Moderna se establece con las cosas, coovcrtidas éstas eo mercancías, La mercancía esta 
pr;Vllda de su individualidad y representa pa~ klI sujetos una serie de dependencias ClIótemas 
as; como la prt5CllCia, en la cotidianidad de sus vidas. de lo homogéneo y totaHunte en 
opolIición a 10 propío Y Jo personal. Esta serie de dependencias pone en entredicho la 
Iibcnad del hombre moderno restringiéndola al plano de un poder comp~r y vender en el 
que intenta rcstlurv la relaciÓD consigo mismo IIral'éS del dinero yla poSC5ión materiaL La 
Epoca Modema. adrmás de ser la época de la ClIópansión del capitalismo, e5 una época en la 

1 /bid, 

} HEGEl... GW,f. L«ciOlla d~ a'~I¡CfI. Vol. L. B.",elol"l. : l'ftIinsull. 1991, p. 17(1, 

10 

• 



que se incrementan nolOriamente las dependencias en relación con lo empírico que esta 
mediatizado por el valor de cambio. 

Esta falta de justificación. que constituye la intuición de Hegel respecto del arte en la 
modernidad. es radicalizada por Adorno al lomar como punto de partida la "perdida de la 
evidencia del arte". No es muy optimista su posición en relación con la posibilidad del arte 
en una época industrializad • . Un tiempo en el que, en palabras de Brecht: Mhablar de los 
arboles es casi delito porque es callar muchos horrores", en el que se impom~:n las preguntas 
por el sentido y la función del arte y en el que eltert1a de la cultura se hace sospc<:hoso tal 
y como Ek:njamin lo denllDCia al decir que "no hay documento de cultun que no sea, al 
mismo tiea:po UD acto de barbarie". Adomo por su parte dirá que Mescribir UD poelila despues 
de AuschwilZ es un acto de barbarie" y considera:i a su vez que la barbarie misma es el lugar 
hacia el que marcha. ll ena de en1llSiasmo y sin saberlo. la Epoca Moderna. 

Que la pérdida de la evidencia del arte sea resultado de las ttansformaciones sociales 
que tienen lugar en la Epoca Moderna, da cuenta de la buena vecindad que hay entre arte y 
sociedad. Vecindad que no peil .. ite pensar al arte como si existiera en un lugar mas alla de lo 
social: lo social no tiene afuera. Es el espacio de la existencia humana y de todo lo humano. 
Este carácter abarcante de lo social implica. I la hora de interrogar al arte moderno por su 
concepto. indagar a su ve¡ por la naturaleu del vinculo entre ane y sociedad. Se trata, para 
el caso del arte moderno, precisamente de la sociedad moderna considerada un suelo no 
propicio en el que sin embargo florece el arte yen el que habrique ()l lsc'r la posibilidad de 
su concepto. 

Dos de los aspectos de la Época Moderna que mas tienen que ver con la pérdida de 
la eviden<:ia del arte son la ausencia de Dios y el imperio de la mercancia como producto por 
excelencia del bacer humano. A esto se une el hecho de que la tecnología coloniza cada ve¡ 
más el espacio de la cotidianidad de los hombres y el de que el valor de cambio asignado a 
las mercancias se convierte en criterio de valoración absoluto . Estas condic iooes crean un 
abismo entre los bombres y sus vidas que, en realidad, ya sólo les penenecen aparentemente. 
Desde el punto de vista del sentimiento de la ausencia de Dios,' las consecuencias para el 
arte tienen que ver, de un lado, con la doble experiencia de una pérdida de la evidencia. 
producto de la falta de UIUI justificación ~ligiosa, y del otro, con la experiencia de libettad 
que retribl.l~ la tomade distancia que el ane establece respec to de la religión. Esta toma de 
distancia hace parte del sentimiento ~Iigioso de la nueva época que es la moderna y 
constituye, a su vez., WlO de sus rasgos distintivos. No se trata de demostrar la inexistencia 
de Dios ni de su lIlIIerte sino de la experiencia de la ausencia de Dios en la vida de los 
hombres. Los princ ipios TlIcionales que están a la hase de la sociedad moderna y el imperio 

4 En ~laeión <;()fI .llrn>l de l. I • ..-nei. do DiO$ resul~ pro.echosa 1.ltclUro. d,,) ..,.lioso ..... yo do Rafael 
Gu,¡ ...... Gi .... 'do': Suu ........ h . ~i" .... bu. >. ,""h ... os d~ rr ll l lh. "": Modr rnls/t!c . 
J"pW~"01 hl.,,;rirol y Cl<11"'al~. Müico: F""d(} d. Cu ln ... Eco""""CI. 1987. p. 5 1. 
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de valores a su vez racionales que de estos se derivan, soo 11 causa de esta ausencia de 
Dios, de fe rdi¡iosa y de espiritlllllidad. 

La disWICia respecto del motivo religioso comimza a Ibrir paI"I el ~ el I!otiwme <k 
una cierta indepeodeneia.. Este borizonte, sin embargo, quedro arnmazado por el deber que 
recae sobre el .ne, en lIDto manifestación del espíritu en un mundo seculariudo, de servir 
de $OpOne y justifiCllcióü: "Si la religión hlbiro perdido su valor, y la filosofLl Y la eiencia no 
pre$taban orientación sino mis bien acentwroban y postulaban l1li& cultura secular, fiuylad. 

en una ética rigurosa y ascética, ¿qué podJia dar IlIlIlUeVO tcntido a la vida, ~ podJia 
re<:upc!rlll el supuesto pal"lÍIo perdido?~ El arte, poniéndose en la respuesta a étta pregunta, 
pretende garantizar su derccbo a la existencia por una via que DO puede más que serIe 
nociva al ame-0.lITla posibilidad de su alItoafumac:ión: por la vía de Rspouder a un posible 
paI"I qué. Si la Rligión ya no es mis justificación del arte. étte torna coocieu::ia, • su vez, de 
una falta de le¡itimidad que conduce. interrogantes nuevos en R\.ación con su propjo 
concepto. Dicbo$ inltlTOgantes configuran la "perdida de la evidencia", al tiempo que 
imponen la exigencia de avanur bacía la respuesta por el concepto de ane moderno. No se 
trata de poner al arte j unto a Oln. instancia de l. que pueda derivar su legitimidad y su 
derecbo a la existencia sino de que el arte lSuma Ja exigencia de c:<>mtituir IU 5C1" por 
refe.wcia al üliSino movimieuo de IIrtoafi ..... i6n que k ba desvinculadodel motivo Rligioso. 
La elcigencía que se le plantea al llr1e modtmo CIJa de constituir una identidad propia que no 
pase por la identifiCllción con motivos Rligios.os, respollSlbilidades salvlficas o debues 
sociales. El ane que se propollC como fuwlidad la denuncia de 10 establecido, los buenos 
presagios. las advertencias, en fm. el lugar dt buen consejero social, man:hI en CQDIn de su 
movimiento de autooomia 'J a favor de su disoluci60: ~ Acudiendo a la función social delllr1e 
la autooomia comimza 11IlO$tn.r 5íntlKDl$ de ceguen".' C.bria preguntarse entOllCes ¿Qué 
tipo de relación debe exi$tir entre el ane y la sociedad, de modo que el ane no pierda su 
autonomia en relación con lo lIOCial, es decir, de modo que DO deje de $tT arte? Stri de l. 
indagac ión por el vinculo entre arte y sociedad de donde se extraeri.n los datos del concepto 
de kit, siendo el espacio de la CODCeptlllllización el mismo en el que todu las resisltDCÍas 
que la sociedad ejen:e .espceto del ane OpU&iI en conln. de su autonomía y por ende, de la 
constitución de su identidad. El riesgo de la perdida de la autonomia aparece porque el 
suplemento de libertad de que los .mstas goun al rechazar los valores burgueses de la 
sociedad moderna es tan sólo un caso marginal de l. ausencia ¡erw::,,'¡ de libertad para los 
lDdividuos.. El arte $e vuelve incicno en tanto manifestación mar¡inal de 110 libertad al interior 
de una sociedad esclavizada, pero al mismo tie" ..... es en virtud de este caricter que el arte 
tiende un puente hacia la utopla, que es mediación de la utopia. 

La autonomia del sujeto sólo es posible de modo resningido en l. inacionalidad de 
la organjudón estatal de la Época Moderna. AIIi aparece, si bien de iOOdo precario, un 

S 11>iJ., JI. 92. 

6 ADORNO. Thn'·.., w. Op. dI., p. ]0. 
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margen de libertad en el que el posible el arte, porque I pesar de que la rdación de la 
sociedad con el me es represiva. ese movimiento represivo encierra tambim un potencial 
de libertad. La sociedad DO sólo reprime sino que tambien esnmula. favorece, líbel1l CSjlacios, 
pemúlC movimieDlos. El poder social no es, como tambien lo plantea Micbel foucaulL la 
iD$Wlcil del no.' el poder tiene, I su vez, UD caraclcr productivo que está I favor del 
conlcnidode verdad del me. El me ejerce asi UD doble movimiento, de UD lado ro~ con 
las limitaciones sociales que le constriñen, de otro lado explog las pan:clu de b"bcn:ld de las 
que aUn ¡ou en una sociedad que IOdavia le 10m. & por esto que DO puede exi¡irse:le el 
cumplimiento de funciones sociales emaneipatorias o de legitimación. Sólo en el lupr de la 
autonomía (oposidón a 11 sociedad) en el que se despliega 1I libertad de su decir, es posible 
su verdad que es, sin embargo, una verdad alalclllCC de lo humano: ~EI me se hace h"rNno 
desde el momento en que reniela del servido. Su cmcter humano es incompatible con 
cualquier idcologia del lJeTVicio I 10$ hombres. Su fidelidad I los hombres se COnservl 
Unicamcnte siendo inhumano con el1osH

.' La critica que el arte hace a una sociedad de 
producción se iD$talajustamcntc en relación con ese ser sie""re para Otrl con. porque el 
arte sólo puede ser arte en tintO DO posee una finalidad soci.ll detcrmiolda: ~Dc poder 
atribuirse: alas obrude ane una función social seria 11 de su r.lta de semejante función ... • 
De este modo el ane se ubica en el lugar de 11 resincnci., la desobediencia y l. 
iD$ubordinacKm. 

El an e posee entonces un doble c.nicta. Por su nccesaria pcnenencia a l. sociedad. 
la natuTlleu de su producción. la mediacióndc1 sujetoanista, susconlcnidos y la fonna que 
le es propia. es un hecho social. En virtud de la tOfTll. de disllncia rcspcclode lo empiticoes 
autónomo. La apona consiste en que siendo lilaulOtlOmIa un ekmento esencial del me 
moderno. radkaJizindw,e en eUallega I neulrllizane por el escaso ereclO que produce lo 
muSina!. Por otra parte , 5i anula $U dislaDcia rtSpcclO de \o social. no babri linea de 
delIllf"Clóón entre Ia.s obras de anc y los dernls bienes de consumo. Las obns de ane $01"1 

allo social fi lad·mentalmente porque se opollCTl a la sociedad en virrud del momento de $U 

aulonomia. 

¿De qué qllisiera liberarse la autonomia del . rte. único espacio en el que este puede 
ser propiamente arte? De todo aquello de lo que le carga la rmalidad social. Al decir de 
Adorno, de la condena de dar but-nos consejos a \o rea~ pero tarilién podria pensarse. de 

1 u ..... 111ico del poder 11ev..sa ..... poi" M;"he! F ...... u~ te 0p0I"M: o lo «I" •• ",i6n sep lo t ual el 
poder " única"""l< 'tpo .. ivo y ónc ..... ti! 10$ ........ de unos """0$. E>;ifle1l, obVl_I< . ( EnI1O$ 

de poder, pero el poder .. wnbitJ, olJO que .'rculo y que .. ojera. en todos \0$ nivol .. de lo fOCiol y .... 
10II0s \0$ tOm" ... " .. ml .... 1OS y 'ltuaei ...... 50<:;01 .. pOr mb codifocad., que .. ,m. El,o ha. e .• IU .. .. 
q"" ti poder fovo.uu proc:_. obtl npoc:ios de libmad. poi" rt$mnJidos que " 10$ sea>I . !'ret,s.a ...... .., 
1q",,1k11 ero kII q"" loo indiYiduos P'Ct<1!<ltn, en uSO de IU poder. delimiw el •• .....,... de acei6!t de loJ 
0<t0I Y p¡._ tltnlepu con ....... t óerwo r'!IeI. 

I AOOR1"¡O. 1" .¡. ... W. Qp. ti •.• p. H9. 

9 ¡bOII. p. 291. 
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bemilnarse con la causa wciallegitimándola. sirviéndole de propapndl o bien. en 
el caso connrio, cooviniéndo5c en la manife¡;tación reactiVII del reseru:imiento $OCiaL En 
eualqweTII de los CUO$Ia lutonomil es sustraída del ámbito de lo artistico y el espacio de 
la posible elección creadora se restringe a la decisión acerca de si se está a favoro en contra 
de 10 social. El arte se limitarla a dar buenos consejos. es decir. Htableceria una alianza con 
la llIo .. ll. favom:eria los intereses a partir de los cuales mardtan ¡as lógicas socialH o bien 
se erigilia en su juez explicito. p1egi.ndose a algiln movimiento reaccionario de aquellos que 
acallan facihnente ~ mismo que pretenden denunciar. 

¿Cómo llevar. a partir de !IlI refu eocía a lo social. el arte moderno a su coDCeptO. si en 
el ruio mas cancteristico de la modernidad (la produCciÓD en serie y la concepción de lo 
real como bien de consumo) elam pierde precisamente su esencia? El mtcDto por extraer de 
la relación arte-sociedad la esencia de lo artístico. transita por conttadiccioDCS y dificultades 
que . sin embargo. no iDstln a abandonarlo. Dicha relación en su carácter problemático (de 
recnaro mutuo. de mutuo petjuicio. de susttacción ---por parte de lo social- del su del Irte 
pano hacerlo tolerable. de renU1iCLa por parte de lo artistiCQ a la divulgadón en virtud de 
un DO su COOSWI1I.ble) constituye sin embargo la posibilidad de la conceprualaxión. 

n 

Lo amstico tiende ala coincideocia entre lo objetivo y lo subjetivo orientándose asi 
a una reconcil¡"ción que difiere en nu:bo de la reconciliación que. socialmente. sólo existe 
bajo la fOl ,¡ ... de la falsedad. Asi las obras de arte tienden a su va ala verdad.. Tal coincidencia 
no se lleva a cabo de forma abstracta. el arte lleva esta coincideDcia al p1aoo de lo realmente 
ex istente, a $llber, .1a obnt de arte que no es. 1m embargo. mis que aparieneia de lo real. La 
objetividad, en su coincidencia COII lo individual. es lo verdadero que en la obra de ane 
constituye su caricter aplrencial. Lo artístico tiende tambicn a la restituciólI de la relación 
enlJe el bombre y la naruraleu. relación csta quebrada por el dominio instrumental de la 
misma. Esta tendencil constituye el deseo. sm cuya pre~nci. no ~rí. posible el arte, de 
crear. aunque sólo en la aparienc:ill.la posibilidad de una rellción distinta I 11 del dominio 
entre los bombres y la naruraJeu. 

Lo que se reve la en b palabra poCha e¡; el espiritu en su modo de ser exterior y el 
artista como un consll'UCtor de apariencias que dota 1 lo narural. rmito y dependiente, de 
una apariencia de autonomia y libertad. La.s cosas narurales en si mismas DO ,"n autónomas 
ni libres. pero en su aparición ani$tlcl es como ,1 10 fueran. Este como si es la capacidad que 
posee toda obra de arte auttÍntica. de hacer apuccer lo no existente como si existier • . de 
dotar I lo eKistente de un caráCter que en lo real no posee. La. apariencia se opone así 1 la 
realidad empirica por medio de 11 crelción de 01111 realidad: mas aparencial mienlJaS mas 
verosími1. En ICrrninos deAdomo: MLas obns de arte se salen del mundo empirico)' crean 
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otro mll"to «ln e5eocia propia y cnntrapuestn al ptUtEtO, cnmo si este nueyn muDdo 
lUViera consu.tencia ontológica ~ ... El m"vlo de esta suene ereado posee c.seocia propia 
porque toda obra de arte, a pesar de ser apariencia, busca la idenridad COIi$igo miuna etI el 
sentido, que según Adorno "es el instrWtJento de su apariencia ( ... ) su elemento irnegndor 
( ... ) que es artn1"lldo como presente por la obra sin que il sin embar¡o siga existieDdo 
iUbncnte~ .1I El sentido es función dc 1, aparienc ia porque es en éstc que se establece la 
oposición en que el mundo CTelldo artÍ$ricatnentc se ubica respecto de la realidad empírica. 
J..o anterior sucede porque en \as obras de arte el sentido, construido I partir de fragmentos 
t01,11ados de lo real. apaIe<:e de forma negativa. El sentido de las obras, funcióD de su 
apariencia. es tal "porque éste, en una obra de arte. es um;,ien la esencia de lo fictico y hice 
que se manifieste lo que de otra forma perrm.tle<:er\a veJado".1l Asi \as obr.s de arte lleYI.D 
I cabo, por la aparicueia. lo ~ib\c. Son apariencia de \o que en lo social no tiene voz ni 
eX~$iÓD constituyeodose así en su Jmguaje , en lenguaje de:1 sufrimiento." El sufrimiento 
acaece era \as obras de arte porque ptOiueten la liberacióo. en un estado que DO es mis que 
ilusorio, que no existe. a todo aquello que tiene en lo social una cxistencia mdigente y 
subrepticia. a todo lo insignificantc, al dolor del mundo. Este efc:ctO lo logra el arte por su 
capacidad de modelar negativamente lo rell como si existiera realmente. 1$1 lo dota de: una 
existencia s.ceundaria que SUSCtta el dolor de lo DO cxistente: esto "es lo que envuclve a todo 
ane en cristeza; taOlO mas doliente scri c"lII.nto la obra cuajada sugiera LID sentido mis 
pcñecto: la ttbteza se hace mayor por el ·¡Oh. si e:dstie~!"'." 

Pero no sólo el anhelo de la existencia de lo reprimido y censurado es lo que cubre de 
dolor a \as obras de arte. sino también la anticipación de posibilidades atemdoras por la 
negación de la falsa reconciliación. Llevada acabo la inveniónde la falsedad. la realidad se 
manifiesta en sus toques mis disonantes como La presencia ya efe<:tiva, y sin embal10 
ipiOfllda. de un estado de cosas en que el humano em tan habituado a sufrir que ignofll 
incl\lSO el instrumento con que se le fustiga. Esto sucede porque en las obras de aRe 
cristaliza neg.rivunente la falsedad de lo social como en un espejo invertido eD el que ~ 
reflejan ante 105 ho~s \as nefasw figuras que constituyen su presente. Este earicter del 
arte lo muestra Hannah Arenót I propósito de 11 obra de Kaíb cuando dice: ~La mejor 
prueba de que no hay que alinear a Kafka en las mas de 105 agoreros modern05 es quizá el 
hecho de que •• 1 leer las mis aterradoras y crueles de sus historias, se apodera de DOSOlto5 
un sentimicntO de irrealidad. I pesar de que enttetanto todas cllas se han visto hechas 
realidad. cuando DO supcradas~." 

10 ADORNO. Theodor W. 0,. l:Íl .. p. 10. 

11 ¡bid .. p. t '2. 

12 /bid. 

II Eale M¡>fC1O de 10 lII'tilneo .... .tKoc<bodo en el capillllo El 11 .... at q.* ~ r ..... 100$ ~sn-$. en: 
ADORNO. Th,cOOr W. Op. cU. p. 9. 

la ADORNO. n'm w. 0,. riLo p. tU 

15 AllENOT. Ha ..... b. frnr Koofka. «·.·.1 . ..... en: KAfJo:;J,., F...,t. OIu-.. J ~e"jJ l. Novelo.: El 
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La pregunta que l. metarl$ica del arce $e hace respecto de la apariencia de las obras 
y que Adorno recoge en su estética, es la pregunta "¿Cómo puede ser verdadero .lgo 
cspiritual quc ha ,idobccbo?" La inversión de la f"alsedld de un estado social, posibk en cl 
ane por la via de la aparienci., constituye el contenido de verdad de l.s obras que se 
manifiesta cn eso bccho que e1!u mismas son: "De todas las paradojas del me la más radical 
consiste en que alcanza lo que no ha sido hecho, la verdad, sólo pormcdio de un haccr, por 
medio de la producción de obras singulares con SIl forma cspecifica y nunca por medio de 
lIDIo mirada inmediata". l. Alc.nzu la 'IC'I"dad por medio de un hacer que nocs, por cj~lo, 
el de la ciencia y sus mi!todO$ ~iriCO$ IUUlles de investig.ción y observación o el del 
conocimiento teóric::o que buscl una correspondenda entre lo real y el concepto SiDO por 
medio dc un hacer apariencias que erigc l. promesa de l. realidad de un contenido estético. 
es la capadd.ad inmanente de las obras de Irte. La promesa, ademas de sumir a lodo me en 
la lristcu de la ioaisteocia. es manifestadÓD en eUn de aquello hada lo que tienden 
5KJ'CWDC1Ite, un estado de recoociliación en el que lo dominado y lo oprimido tengl 
posibilidad de edstencia. un lugu para lo humano. 

La forma estética se opone, o más bien, desarw. al conocimiento racional, en la ~da 
en que es función de la lógica inmaDente de las obras de me, lógica de la que derivan su 
contenido de verdad. MEI hec.bo de: que 111 .contecimiento en una om de arte haya sido 
efundo por 111 olro, hace, por lo meDOS, que 11 relación cI\lSl1 empiriCI tenga aqui un claro 
resplandor"." As] lIS obrls de arte tienen un aspec to racional según el cUll se organizon .. 
Mas no por defecto es la rlcionalidld un upecto, un elemento del momento de la apariencia 
en las obras de lI1e. sino porque su lógica iNnancntc "p~iona a los acontecimientos 
singulares y • lu solucjo¡¡,cs un cantJO de variacio!lles incomparablemente mayor que lo que 
hace 11 lógica"." La lógica de lu obrls de me, al ser apariencia, es una función negari .... 
inmanente de lu miSrtUl5 en la que se postula su carácter critico respecto de las lógicas 
d¡scunivas. La lógica de lu obru el, a 511 vez. el eje alrcdcdordel cual se construye la forma 
estética, o en lémúnos de Adomo: Mcl ajuste" de las obras de ane es 10 que se Pllede llamar 
su fOhll ... . 1O Es 10 que hacc de las obrlI. cosas entre J..s cosas, cosas que sin embargo 
escapan a la C05ificación tOllliunle. Por congruencia DO entiende Adorno la un.idad, la 
repetición o las invariantes sino la concordancia eotre SU$ elementos antagónicos e 

dalfp"r«I4 (A",irin). El pn>ealJ. El ~ulllllf. TrHl>CCiÓII <le Mi .... 1 SieDL Gotnil (iuletlbcrl>' 
CIrc"1o d. La:1OIU. 1999. p. tI<! . 

16 ADORNO. TlIcoOOr W. 0,. el,,, p, 170. 

11 IbUl., p. 112. 
11 lbid .. p. Ill . 

19 .... pallln $I;",,,,16I:1il, que COI la.eni6Io Cq,<lIl"" d. lo THri<> ft.hk. (lit. q"" YCfIIO citanoig) " 
tr-.!..,;o,. ~MO liu$t~ o CO""",dlllCil. IJ)Irt,<:< ... : ADORNO. T'hood<:w W. ¡"_pl .. , 81r«1oo0. 
lail. 19S5, p. 19. SeS''" 1I .rad""d¡;" ... Sine .... Pucual, corno eon~i ... orpniutión ... , 1 
mis .... Es '" "le se>ltido qll< u.i1illrt .1 Itrmino '" .1 presenlC ~pl ... lo. 

20 AOORNO. n..odor W. T~" aliliu.. p. 188. 
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irreconciliables. Por el momento de la forma se separan las obras de arte de lo "meramente 
existente": "La forma estética es la OIl!anización objetiva d~ cada uno de los elementos que 
se manifiestan en el intcrtor de una obra de arte como algo suge~nte y concorde. Es la 
sintesis no violenta de lo dispuso, que conserva sin embargo como lo que es. con sus 
divergencias y sus contradicciones y es asi ~almente un despliegue de la verdad".ll 

La verdad se manifiesta porque la forma estética, al no ser ~sultadode una identidad 
impuesta sino de la búsqueda de toda obra de arte auténtica, de la identidad consigo misma, 
deja ser a lo formado Jo que es revelando su modo de ser. Dejar ser a lo existente es ir en 
contra de la barbarie que presuponen las formaciones violentas con pretensiones de absoluto. 
es propender por l. libertad Y asi erigirse en critica del dominio insll\1ll1tntal del lIllIDIIo. La 
forma converge con la critica en la medida en que funciona como un filtro que ~cbaza, 

selecciona, separa los contenidos de 10 real, estableciendo la relación de los elementos 
consigo mismos al interior de la obra. Este filtro es el que pone limites a lo formado 
diferenciando radicalmente las obras de arte de lodo lo extraestético. de lo sin formar. Por 
este filtro es también que las obras se hacen culpables, porque operan cortes en 10 real 
haciéndolo pasar al plano del lenguaje. La fonna. está intimamente vinculada con el conlenido, 
es ésta la que lo determina yella misma es definida por Adorno como contenido sedirnentado. 

El contenido de las obras de arte es otra de sus vinculaciones con lo social. El arte 
toma su contenido de lo reaL ¿Cómo se produce esa captura del contenido, qué de lo real se 
captura ycómo lo real aparece en arte? Son preguntas que a su vez pclhóten avanurpor la 
via de la conceptualización. El arte toma sus contenidos de lo reaL Y MI este punto. al igual 
que en el relativo al modo de producción estético, la toma de comenidos acontece de modo 
polémico respecto de lo social. En palabras de Adorno: "En la refracción estetica es 
~rescindible aquello que se remcta, como en la imaginación aquello que se imagina. Esto 
mismo vale ante todo para la objetividad inmanente del arte~ ." El tratamiento a que 10 
artístico somete los contenidos de lo rnl es. entonces, el de una refracción. A lo real . 
constlUido socialmente con la pretensión de ser una luz univoca. con una onda precisa que 
lo social lucha permanentemente por determinar, lo hace pasar el arte por el prisma que lo 
divide en sus elementos constitutivos. Se revela en este tratamiento que la marcha univoca 
de lo social es sólo WI3 apariencia, que Jos rayos que componen la luz de lo real son diversos 
y antagónicos entre sí, que sólo es posíble creer en la unidad y en la adecuación de lo 
humano a los II'l(K!os de vida que lo social impone, en el terreno de una oscuridad en la que 
se borren los matices, tanto tenebrosos como favorables . Algo de lo social se revela pues en 
arte: la realidad empirica en la discontinuidad y arritmia de sus andanzas inhumanas. Dicho 
efecto no sólo se produce por el cambio de contexto de un contenido que. habiendo estado 
preso en lo real, pasa a la expresión estética. Lo real en arte aparece de II'l(K!o que es posible 
un reconocimiento, y sin embargo. con rasgos de extrai\eza. Por eso el arte es odioso para 

2t lbid .. " . t91. 

22 Ibid .. p. l~_ 
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las visiones optimisw que necesitID que la fuerza productiva este ttaDqWla y pueda dedicarse 
sil! tte¡u.a ala consecución de lo que lu DeCCliidades cp¡dule baceu desear. El tonleoido 
del afie depende de la consti1Ul;ÍÓZI objetiva de lo real y nl este pUDIO la derivaciÓD del 
concepto de lo anistico de la relación eSlabledda entre el arte y la sociedad no puede 
lograrse de una vez y para siempre sino que te m.la de un concepto móvil en Wlto referido 
• 10$ movirnienlO$ 50d.les que prelendm instituir 10 que seri el irJi,ito de lo re.1. 

El en respuesla a esle modo de conducine de lo artIsrico que la sociedad reprime al 
ane. Represión cuyl l'I'IIIlifeslación fundamenlal es la atribución de una finalidad social de 
II que se deriv. UIIII,cep1ación que, .l dcspotenciarlo, lo fItIltBliu. El arte que enlJetiene, 
alea.:iona, 1000aliza..dorna o se bace feric~ inocuo, el arte, en fin., que se aniDcona en el 
museo que cui nadie visila o se en¡alana para bacenc consunuble, mareh.a. como queda 
dicbo, en conm. de su propio movimiento de aulOllOD'IU.. 

Lo que el arce objetiva de lo real es aquello que aparccctOilD ÍDVÍSIble en la expd icncja 

empírica, aquello sobre 10 que 110 Clbe inlcno¡lDte po$ibk: el dolor .callado. los deseos 
abolido¡, la movilidad propia de lo existente, aquello, en fm. sobre lo que l. inlerpretación 
hecha por las instituciones ha Iaru:ado un velo tranquiliu.dor que encubre lo aterrador. "Los 
ins.olubles IDlagonismos de la realidad aparecen de nuevo etI las obrls de ltIe como 
problemas Wnanencts de su forma. Y es eslO, y 110 la inclusión de los momentos sociales. lo 
que defme la relación del.necan la socíedad". Todaobn de ane posecun contenido social 
que no puede ser so5layldo por la cr11icl. Este COIltenido es algo concreto 'Y no geocnJ y 
SupertlllO. Los conceplOS soci.les no se: atribuyen desde afuera • obras de ane que en 
realidad son .bslncla$ sino que toda obn de arte, eocuaolO lal, pesee UD comcnido social. 
tu obras de arte OOlil.n. su considenición inmanente pero a su vez eSla sóln es posible 
medianle un saber de lo exlemo. Aquello que constituye el contenido de verdad de las 
grandes obras de arte el que "dejlD hablar a lo que oculla la ideologla. Lo quieran o no, su 
consecución, su txil0 como lales obras de ltIe. lu lleva mU allá de l. conciencia flba".:1-

El ane, al decir de Adorno. "nieglllS nota5 CI{egoriales que conforman lo empirico 
y. sin embargo, oculta un ser eTTtllrico en su propia suslancia".2< tu obru de ane conservln 
las lensiones propias de lo social en lugar de buscar una falsa reconciliación; en eSla medida 
se ordenan a partir de UN dial«tica negativa de la imilaci6n lespttto de lo eXlraeslético. 
Dicha di.l«tic. tiene que ver con la IDtinomia inevitable que reside en ~.da una de ellu. La 
refracción estética es captura 81 par que negación de lo real. Entre las nolaS calegoriales que 
conformlD lo empirico, cabe deslacar el ánimo t01lliunlC, incapaz de soponar II difermc:ia, 
propio de las socíedades modernas. En oposición. esle rugo de lo soci.l, el ane hace UN 

invocación polémiCI en IOrno a la po5ibilidad de consttuir uncspacio de diferenciación allí 
en donde se mantiene el imperio de l. certeza. El.ne abre una venlana. trI~S de la cual 

21 fbid . • p. t5 . 
24 !bid .. p. t~ . 
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ingresa la dimensión de lo posible, la dimensión que mantiene el juego enlre las pieu.~. el 
desajuste entre las ideas por el que puede co\arl¡e algo nuevo, acaso intempestivo. Esta 
posibilidad es la posibilidad misma del pensamiento. Uníeo al que ,.( ... ) le esta penlÚtido 
contradeár a lo existente, sea el pensamiento con que se encuentra ya n la realidad natural 
y social dadas. si no aniquila simpleillCllte aquello que en todo caso exige fe y reconocimiento 
(a no ser que consista en una pura mentira), sino que. como algo transido por el espiritu. 
algo llegado a su reino en carne y sangre, In asume y lleva hacia la futufa forma de la 
conciencia. El pensamiento se opone a ambas cosas: a borrar y olvidar tanto como a catalogar 
yalmacenar".~ 

La relación mtre lasobrasde arte y la wciedadno sólo no es una relación inmediata 
sino que está caracterizada por la incomunicación mutua. ¿Cómo relacionar lo que tiene 
como norma la cosificación con lo que es expresión de lo singular? La interpretación ofrece 
la mediación en la que el punto de vista expresado por la obra y que esta necesariamente 
inserto en lo social, pennite el conocimiento por la via de la identificación de la obra con 
aquello a lo que se opone. A su vez las obras de ane buscan la identidad consigo mismas. 
búsqueda que configura lo que Adorno concibe como la esencia IllÍIDetica de éstas. El 
concepto de mimesis , quizá uno de los mas escurridizos de la filosofia de Adorno. debe 
dicho carácter al modo de conducirse de su método en la exigencia de no dar una apariencia 
acabada ni absoluta a los conceptos por una pane. y por otra. a que nombra un modo de 
relación entre el hombre y los objetos que resulta ajeno y extraño en tanto desterrado del 
orden de 10 posible. Es en principio un concepto biológico relativo a fonnas de conducta 
perceptivas, de re<:cpción de estimulos y remcdón ante los mismos, que tienen lugar por la 
relación inmedilta que establecen los organismos vivos con la naturaleu. Pero la mimesis. 
trasladada al ámbito de lo humano, nombra este mismo modo de relación si bien en el sentido 
más amplio de que dota al hombre su caractersimbólico" del que hacen parte la religión. el 
arte, el mito y el lenguaje como mediadores de la experiencia del mundo. La relac ión del 
hoilill""C con su emomo. su mimesis con lo externo no es inmediata sino mediata y la mediación 
es, j ustamente, la capacidad de reflCli:ión, t'l pensamiento. El ane es el lugar en el que las 
formas mimCticas de la conducta han conservado su carácter espiritual. Es este carácter el 
que Adorno se propone reivindicar al bablar de su momentO rnirnetico. El me media la 
relación entre los individuO$ y su otro: naruraleza. sociedad. objetos. semejantes. a través 
de la mimesis. 

Tambien el conocimiento científico es un mediador en la relación entre los hombres 
y la naturaleza, pero en este la mediación asume las foonas del dominio y la explotación. En 
la ciencia no se trata de enlregarse .10 0110 por la vía de una participación no violenta Cilla 

H ADORNO. The<ldor W.: HOlUClilOIMlOR. Mu. S«ioI6fi~4. Moónd: lo"lUS. 1979. p. 21 . 

16 Sob~ el to •• t1t1" ,iml>ólioo d~l homb~ vale l. PO"" " l«(ura del bello c.pitulo Uu olov. d. 11 
ntucllut d.1 ~ .. mbc", el .imb<Jlo. ~", CASI RR ER. lOmo!. Adm,polor;Q filo.6flcQ . Mex,eo : 
fondo de Culou ... Econ6mico. 1993 
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Ilteridad sino de un ordenamiento impuesto desde LIS maitu de un"ber estruttunldo que 
hace violencill la confomlldÓll natunll. La sintesis pues, enlre el concepto '1 el objelo, se 
lIevl I clbo wúlateralmente: 11 naturaleza debe adapmne • 1115 exigencias del diSCll1SO 
cientifico 11 modo en que en una tabla periódicI los elementos quimicos conservan una 
vecindad pilciflCl. ordenada nWiII", iClmente, una cereania en 11 que se rt'Concili.n iDclusivc 
sus di ferencias explosivll5: "Un ,1Om:) DO es desÍDtegndo en sustitución. siDo como un 
especimcn de la matml '1 el cooejo pasa I O'1Ives de 11 pasión del IlbotalOrio, no en 
sustitución, sino desconocido como pW"O ejemplar". I' Es pues el sujeto quien confiere un 
sentido, un significado a lo existente, trátese de seres vivos o cou.s entre las cosas. Esta 
relaciÓD de dominio, de clasificad6n, crea una C$Cisión mire el espiritu., los objel05 '1 105 
bombte$ mismos que devienen Objel05 de un conocintiento posible. Es como si el cspiritu 
ya no fuese Dltutllcu. Él es nalVl1lleu pero 'la no lo sa.bc o lo ha olvidado: "El espiriru, por 
así decir. se ha olvidado a si mismo desde sus origenes: la tendencia a la cosificacióo que le 
es inherente, y que eu1mina ( ... ) en 11 fOlIDl de pensamiento cicntifico nlIVI1I1 ymatcmitico 
de 11 modemidad, signifICa wrt:oien tmdeocialmente que: el espiritu., en cuantO viviente . se 
esfuma del universo que puede captar el pellSlmiento conceptual. Al final tiene quc 
deletrearse en categorias de la OIItutaleu muerta: se toma mimesis de 10 mumo".1I 

Es una natunlleu tmICrtI la que construye la mediación del pensamiento cientifM:o. 
Un panorama de relal:ioocs previsible" ~ de antemano '1 orientadas a la utilidad 
plictica. Una rnime5ís de lo muertO es 11 posibilidad que al esplrítu le queda por la medilociÓD 
del dominio de la nannleza. Abocado así el espíritu a relacionarse con \o mueno. las 
relacione. coo sus semej anles, por ej~lo por la vil del lenguaje, van pillKlecicndo '1 
m.nimdo por la rnime5i5 con el habla del consenso, del dominio, de la ploneaciÓII raciollll de 
los vÍI"ICUI05 hwTaoo$. El diálogo en su fonna viVI, que implica UlUI mimesis DO violeota sino 
de .fmidadc$ entre las partes. va siendo devorado por el habla del consumo. l. publicidad. 
la utilidad '1 11 explotación de los otros '1 del mundo circundante. La mímcsis con lo muerto 
es te$l.IunciÓD de la relación con los objel05 en UlLI era industrilliudl Los objetos de la 
cotidianidrod en los que I.Imbien se manifiC$Ulla brutalidad bumana '1 la indiftTeIlCia frente I 
la muene. Una bnrtalidad que, en términos de Adorno. es polencialmcote brul.llidad con los 
hombres. 

El caricter envolveDte del estado de (0$15 propio de la modernidad detenI"IiN en 
gran medida la dificultad de collllilenderel concepto de mirnesis propuesto por Adomo. La 
dificultad consiste en que dicho concepto jalona .1 pensamienlo desde la utopía. lo jllona a 
pensar lo impensable tal '1 como \o hace elane al dar postbilkbd I \o in4Mible por medio de 
UD hacer humano. No te trata de una utopia ingenua que busque su relliuciÓD efectiv • . 

11 HORKJiEIMER. N .; AOORNO. TIIC(Ido¡ w. DMIi ....... '",. ihm_¡o... Madrid: T_. IW.. p. 67 

lB WEUJ,tER. Albrechl. s..~ ,. dllJlmi(ll de _moldM JI p<JJ1,.~",ldM. lA cri¡j(II de t. "'z6~ 
dt'P"Í7 dt Ad"", • . ~o: Vioor, 1991. p. 149. 
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sinodel ~ mis intimodel pemamimlo. aquél que le peuuile elevar$e sobre la marcha 
~nsiva del mundo '1 ubicarse en un lugar de reconciliación entre el conocimiento 
discursivo '1 el esterico. la naturaleza '1 el espíritu. la vida '1 su objeto. en una ¡ UneSd no 
violenta en la que lo múltiple pueda conservar su peculilridad. Tal estado es imposible y 
ex iste IÓlo tomo "punto de fuga" del pemamienlo, lUi Como el deseo jalona bI vida de los 
hombrn mis alU. de la .merte misma. aUn cuando II muene DOS ha sido arrehatada. 

Sólo a bI abo de arte le es poslble dar existencia ,la ulOpia de un Il'JtMo reeoncili!do 
'1 10 baee. como vimos. por la via de 11. apariencia.. Ese mundo en realidad DO emte peTO 

puede co~ como antítesis del J1!I"'do creado por la racionalidad insU\ll'llt1ltal. con., 
antítesis del rrnmdo del dominio. En este m"'ylo que DO existe la naturaJeza "se lOma ÍlnIIgen 
de IDllIlllrur.lexa elocuente, liberad. de su lI1IlÍSmo. de una IlIIturalc:za redimida ui como de 
una bumanidad reconciliad. .. . " La lIlÍlIYSis bace que las obras se orienten. 11 verdad de lo 
real en tanto se orientan 110 relilin traicionarlo. siéndole fiel a sus fisw'as. anta&onismos. 
desprres '1 DO violermindolo por la ul4M'ieión de UN fol'llll. univoca. La mimesis en lI1e DO 
tiende, como otru medi.ciones del conocimiento, a ejercer UD dominio sobre lo vivo sino 1 

la vida misma: es mimesis de una naturaleza viva '1 móvil. respeto '1 vwCiaciOn por lo vivo 
que le dejan ser lo que: es. TieDe SU oti¡en en lo animal pero no es ceguen sino conocimiento 
'1 critiCI del monopolio T'lCional del mundo, aunque las mis de las veces cfiticalneflClZ. 

La leona critica muestra que el clernenlO mirnéticodc las obras. contrario. consistir 
en una mera imitación de lo real, COllStilUye Wl recurso de oposici6n respecto de 11 bcgemonia 
de la T'lCionalidad i.IlSttumental en Ju sociedades mDdemu. El elelllCnlO mimético implica 
asimilld61l, por parte de las obras. de los IIllIgonismos 50CiaJes en virtud de la cual estaS 
se opouen 1 la dominación del lD''Ddo Asi lu obras de arte son expresi60 de lo vivo 
entendido com;:¡ autagÓlliCo, inecoociliado, f11W'ldo, rOlO. Las obras de arte ~se UbiCIO en 
lo que podria ser l.Lan1ado Wll dialéctica Degaliva de la imitac ión en relacióD con \o que eJtis~ 
lfuera de sus limites aparentemente cerrados sobre si mismos". JO Las obras de: lI1e ,utennca.s 
construyen su identidad por rererenc ia 11 demento mimetico que las COnstilUye cn cuanlO 
tales. Esta identidad implica independencia respecto de lo empirico de lo que sin embar¡¡o 
111 obras participan. El CWteT mimético csti asi intimamenle vinculado 11 COnceplO de 
lutonomía. Las obras de lI1e toman sus conlcllÍOOs de lo rell, peTO dicha participación en 10 
real DO se da por la via de la imitación sino por el mtento de dar expresión e identidad asi 
como de llevar I la pelll'llOClXil 1 lo que en lo socil l no tleOC dichas posibilidades. Esta 
vinculación con la lutonornia es la que detcnTIÍ..III el fracaso de IT"IChas obras de arte en 
lIDIO su flClunI. esta referida 1I par1I qué socb.l. 

29 Ibld" p. 21 
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l..II mimesis tiene que va con la objetividad inmanente del ane. Dicha objetividad es 
la ~C$ión de 10 objetivo poi' la mediación del sujeto. Al iIlIerior de una sociedad que 
marcha de espaldas 1. 10$ individUO$ C$t05 ya no tienen voz mis que a través de la mediación 
de 1u cosas. Asi las obras de ane imitan 1.10 empiricamente vivo requiriendo la posibilidad 
de que las interprete un sujeto que las imite. Las obras de ane COIISU\lytn un mundo 1.1 

interior del n ... do tnl'irico. un mundo opuesto l klC y que lin elllbu¡o particip. de lo 
empírico. En esta panicipaciónreside el riesgo de l. muerte delane puC$la oposición se da 
poi' rrrdío de la identifielción con la sociedad. "Al haber absorbido elane ~e 105 comienzos 
de la modernidad objetos que le 500 ajenos, que penetrJn su fOnnl no plenamente 
modificado$. su mimesis respecto a $U eontlluio cede hasta convertirse en montajeM} ' Asi. 
11 oposición del ane 1. la !IOCiedad es UDII oposiciim inmanente en tanto implica una 
identificación del ane con aquello aloque se opone. Es en esto y DO en una mua imitación 
en que consiste la mimesis . Por la v\a de la identificación con lo empirico y en virtud de su 
esencia ~ca, el arte salvaaloobjetivo, en la aparieDCÍI., de la cosificación. -Lu obras 
de arte no puedrn devolver la vida o 11 existencia alo que en lo empiri<:o está muerto o no 
existe. pero si pueden darle expresión a lo no e:dstente. haciCndose concientes de que lo 
acallado por la presión cosifiudoTl. del mundo administrado, encierra, sin embargo, un 
earicta univenalM.I' La eX))ft5ión de lo univenalaconltCe en 11 singularidad de las. obras 
de ane. singularidad que consiste en l. identidad que las obra establecen consigo mismas. 
Esta posibilidad quebrada dt reconciliación es l. que swne 1. todo arte en nisteza y lo 
convierte, en temunos de Adorno, en lenguaje del sufrimiento. 

El ane panicip. de la con411 elISión de lo exÍlltente pero dicba con41¡e¡i5ión pasa por 
el ellCUentro, ftmte 1. frente, con el Suf'rimimIO. Las obras de ane ''toman parte en l. 
clarificación racional porque no mienten: no disimulan l. literalidad dt cuanto habla desde 
ellas. Son reales como respuestas. las preguntaS que les vienen de fuen" ." El arte puedt 
penetn.l' en:l:ODl.S de la experiencia que le están ¡¡eiadas.1 conocimiento ncional. Son las 
zooas 6elsufrimiento I 111 que el conocimiemo discursivo. por la vil. dt la corK:eprualización, 
hace es!Criles y mulas. No causa dolor la exposición racional de 105 dolores .cunmlad05: 
~El sufrimiento, cUlndo se convierte en concepto, queda mudo y estéril: eSlo puede 
obStfVU$e en Alemania después de Hitler. En una Cpoca de borrores incomprensibles, 
quizá $610 el arte pueda dar satisf.ccióo I la frase dt Hegel que Brecht eligió como divisa: la 
verdad el COüC¡elil H." Tambien en esle puDIO tiene ~ia 11 estrecha relación entre el 
contenido y la fom ... El arte no sólo es lenguaje del sufrimiento porque I éste lo asuma como 
temirica sino wnhim en el cómo de la expresión. La forma es insepanble del contenido. Si 
el contenido esta lJIIrtado por la disonancia y l. discontinuidad, kte se bari. en virtud del 

3¡ ADORNO. Tbmd<v W. T"';" a,JlÚYI. 1'- 171. 
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momento de la fonna. disonancia y discontinuidad formales que reflejan los antagonismos 
sociales. Este modo de aparecer lo social en arte se opone al modo conciliador y totalizador 
que erunascara lo que estando quebrado encierra sufrimiento. 

El problema es, para el arte, el de la organización de la vida en la predicación del 
miSterio. El misterio, aunque parece impenetrable. es la permanente preocupación del artista. 
se cOll5tituye en su material. El material, como hemos visto. es histórico pero es. a su vez.. 
ideológico, religioso y esta impregnado totalrnrote de la infelicidad de la conciencia. Puede 
encontrar una correspondencia con algún fenómeno social concreto sin que, no obstante. 
aparezca en la obra de manera explicita. 

"¿Puede existir en definitiva un arte alegre?" Es la intención deliberada de todoane 
de entretenimiento o pla~ntero a la que Adorno considerani injusta con el dolor al que le 
hacen falta las palabras pata e:\presane. El otro extremo, el del arte atroz, es, sin embargo, "la 
confumación de la desesperación histórica" . En este no bay una anticipación de la debilitación 
de la desgracia en tanto actitud respecto de la objetividad sino muchas veces un explicitn 
regocijarse en la desesperanza que hace efuneras éstas manifestacinnes así como las que 
tienen como fmaliclad el divertimento. Hay en la identificación con la desgracia, propia de 
todo arte auténtico. un justo medio de la objetividad que le aleja tanto del "camino dulzón de 
la falsedad" como del regocijn en la decadencia de la historia. ''Tambien desde el punto de 
vista de lo que podría llaRJane el placer estelÍco, causa más placer la disonancia que la 
consonancia"." 
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Rn "mu. ~tl~ '~'''yt> s' prQptJu uploN1r "Ir~~'" d. 1<1. r.l"do~.J d, ildor~o ~on ID 1;,.r"I~''' . 
.. wiUldo Como ~ilo c(",d"""" '". conupl<>. d. "" " ''';0, " .. ,¡mrol. }" ulapio. 1.4 ",.",,,n,, d. / .. 
lit. ",,,,,,, es ~Ii,;n rtln"a d mOntO d. olvido con qu. ¡". mUi". d. """,,,"i=,c,, Y ¡ ... ufvas d.1 
pode' qui.r •• cubrir I .. s ""t¡"''''/. ,_ "",./dod.,)" .. ,.,i..." .iyidti po, un" s<KiUad. -" de ~.,,, 
Mltlri/N!,"" "'''nl''''''' lo "'''pi,,: el da..., d. qu. lo ,,,,,iIAiaA pwed. Str o'1fd"izDdQ IJIIÍJ ;""OIfWl~, 
En .1 """,,.., d. 111 ,.jI.xi';o d. Adorn .. Jobr. 1 .. /ót., .. 'u,a u,,¡ 1" r.l"cio" .n' .... ob", liI.,,,ri,, }' 
,,,,,;Nad. '0 1", .... /ocionu d. lo p",,,. rQ, ... ...s,Onl~ 1 .. formo , t:(Jn lo "CUMa. ¿En que (OIlS;". lo 
, ... ,dtul d. U"o on,o d. Ol'l.~ ¿COMo PDO'''' lo ",¡ .. don MI .... obro d. "JU .1' ,,,,,idod ,in CUT ~ rI 
,ociolol;''''O, iC" ... pl~ lo ob", d~ G"~ uno I"ndón <oln,m,;ti'.,. , R~,pond~, a ~,u" "",,,nllU ... 
~n obj~,;"" d~ .,.,~ ~/Uo}'Q. 

Su m .... .,... Tlrir tS'0J' ;"",,¿, ", apio,.. '0 ..... 01 Ado",os motio/U wi,h li",o,,,,... hovinl o, I~il",o,i,' 

lht Nlnct(}/J <1 m~mo.,~ Nl'tu,t'Op;.~. ond ",opio_ Lil~roll'''' m""""Y ir ,,/>tlli'm tJgo;nJl 1M veil al 
oblivion willt ..."ieh ",tu, "'Mio o"d ,M ,p;.~rtJ al PO"'" ... QItl lo cove' Nl,tu,,,,pM$. crrnlli.,. o" d 
I.u JjwJ by ° wcitt)', ",,¿ <1 iI, ""nr";"",.,. 'o kup ",opio: Ihe ...uh thol ,~~. "'M bt orgoniuti ""'" 
j lUll" In Ihe «nle, <1 Ado'IfQJ ,..¡Ieclio .. on U,oo""., ir Ihe "Io,'on btt ..... . llt. /jt.'o,,' "".-.1 o"¿ 
_;''Y. ttnd Ih. ,.,Io';1HU 01 Ih. JO"""" th"''4-h JO,,", ",jllt 1M IO/ler. W1IOI dQtJ lit. "",h <1 Q wt>rlt 01 
Orl "'''0 ji? Ha'" tO ,Md lit. rolotjo",Mp btro.un "",t al "TT ond ,aci.ty ... ',holl' living _y tO 
.otioiogiJ",? Dou tltt wt>rlt 01 "n l u/flll Q "",ni'i"" ,oJ.? An.-..en-nl 'o litIS quuli"", iJ lit. goal <1lltis 
u-I<Iy. 

En Notas de Iilero/uro Adorno cuenta la anécdota de un militar alemán que visitó a 
Picasso en su o/eher, ':1 ante el cuadro de Guernica preguntó: "¿Esto lo hizo usled?", a lo 
cual respondió: "No. Us!ed". 

Esta ané<:dota ilustra el centro de la concepción eSlética de Adorno. su concepción 
de que la obra de al1e es al mismo tiempo autónoma ':1 un be<:ho social, sobre eSIO volveré 
mas adelante. Pero antes quiero decir que el lema propuesto por el subtitulo de este ensayo 

• E". tnbajo está vincul.óo 11 pro~IO d. inv.'t'l~iO<l "C"~'P'" ", ."to, _"'011,," d~1 ""po <le ESlucllos """uano, del Institula d~ Filo,of,a d. la Un'veT1;(\a~ d~ Ant;"qu, ... 
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es demuiado aJ11)lio como pan¡ poder deWTollarlo plenameOle en el e~io de que 
dispon¡:o, de Iliodo que: me limiwi a plantUor, a manera de tesis, algunos punl05 de esta 
n""", 

I 

Para comc:D2.lr podria deem que para Adorno la lilerarura no es una ocupación 
se<:Ulldaria, una manera ociosa e inútil de pisar el tiempo, una distraeción o hobby con el 
cualllenarel tiempo libre ycombuir elaburrimienlo de nuestras vidas., que en l. concepción 
que tiene -yha tenido- el filisteo semiletrado, que ademas la utiliza como una manera de 
decorar una interioridad vacía -lo cOll$ide~ ui o no-- por la cual pasan textos sin dejar 
bueUa.IJIIlI1de hwnanidad. interioridades, para de<:irlocon Cortázar. c:n bruto, to5l;as. que 
todavia no hin .ido IOClIdas ni suavizadas por l. mano del espíritu.. Para taJes '"bkbo$", pan 
seguir hablando con CorW:ar, la litenrura se ~duce Jin1¡lemente a un productO de COn5WTlO 
con el cual se aparenta una interioridad y una sensibilidad de la cual se carece. Pan ellos la 
literatura no debe estorbar la nweba de los negocios. o la posibilidad de trepar iosensiIk,,:c:mc 
en la escala social sin in1xlnar 105 codazo~ que se Je den a los utraiIos, conocidos o amigos. 
No deja de ~ chocante, pero perturbador por el gesto bitbaro que expresa, el hecho de 
encontrar personas que confiesan abiertamente , como una medalla ganada luego de haber 
participado en una masacre. $U indife~ncia por la Hterarura; y es mas ]X'nurbador aún en 
personas profundamente dedicadas I los profundos problemas de la filosofia y el espíritu. 
Ene gesto de barbarie es aún mis inquietante en aquellos que supuestamente apasionados 
por l. ¡iterarun., escriben oscuridades filosóficas, productos de torpezas ¡ingUisticas. 
conceptuales y quizás problemas digestivos, para decirlo con Nietzsche, que permiten fmgir 
profundidades que no son tales. Simplemente desbantan cI lenguaje. lo violan y sacrifICan 
en aras de UD Ifán c iego de conservación de si mWnos y de pm;tigjo. En tales tutos. por 
supuesto, no se encuentra nada que digerir, pero de lodo está lleno la viña del seoor y las 
aCldemill$. La lilenNR, en cambio, si se lee inte~Slda y apasionadamente, ell$claa a 
preocuparse por la expresión lin¡Qislia, I sentir que cada palabr.i tiene un peso especifico 
y que $U si¡niJicldo varia según el contexto en que se la utilice. Esto, que parece poco, es 
~nante pues 1, sellliibilidad hacia c1 lenguaje es una condición ~Ie de humanidad. 
Con Karl KIlos,Adorno no se cansa de repetir que "el maltraw del lenguaje es Idemísde un 
aClo de barbarie, un preludio de un posible maltrato de los hombres". 

Este desprecio por la literarura y el lenguaje, por considerársela una actividad para 
puar el tiempo. va Ico~a1iada por un prejuicio epistemológico: la literatura no tiene 
absolutamente nada que ver COD el conocimienlo. Conocimiento, en sentido estriclQ, decían 
los llamados positivistas lógicos ---en~ ell05 el primer Wittgenstein (el del TroclDtus)

sólo puede ser repre5Clltado por las proposiciones cic:ntificll$. Frente a esto Adorno defiende 
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la literatura como una fonna de conocimiento. Para los positivistas el am se conviene: enel 
''tacho de basuraM de todo aquello que su concepto de ciencia y experiencia quiere excluir 
(SS I. 330):' las emociones del sujeto. su enraizamiento social, su historia persoD.l~ la 
determinación histórica ysocia1.la dimensión somarica y emoeiooal del conocimiento. Las 
expresiones artisticas. como en su primera epoca lo dijo Camap. son a lo swno reflejos de la 
Wel/a/lSchaullng (visión del mundo limiu.damente subjetiva) del autor y de su sentimiento 
subjetivo de l mundo sin ninguna pretensión objetiva de validez. 

Contta estas visiones reductoras de la experiencia. Adorno va a defender la pretensión 
co:gnoscitiva del ane.y la literarura. Sobre esto volveré posterioLllle nte, pero ahora quiero 
l1amar la atención sobre el tirulo mismo de su obra No/as de literatura (Noten zur Literatur) .: 
que recoge la mayoría de sus ensayo5 $Obre literatura. 

n 
En sus paráfrasis a las refleltiooes de Lessing sobre los tirulos de las obras 

(Hamburgische Dramaturgie. capirulo XXI) dice Adorno que '·el titulo es el microcosmos 
de la obra. el escenario de Las aparias de la creación poética misma" (NL 321 j . Poner un tirulo 
como dice con Lessing "es una verdadera ~ucñez" (NL 334). que esconde y revela a la vez 
el sentido de la obra. Bautizar una obra es una pequeña dificultad parque no se Ir"lta 
meramente de darexpresión a las intenciones del autor sino de seiialv aquello dentro de la 
obra que las uasciende. En una obra lograda las imenciones del autor son secundarias. 
inelevantes: lo imponante es el contenido de verdad de la misma, que no puede reducirse a 
sus imenciones subjetivas. Por ello. una obra lograda. dice Adorno. "sabe tan poco su 
verdadero nombre. como un Zodik su nombre misuco" (NL 327). lniciaJmenteAdomo pensaba 
llamarla '"palabra sin canciones"·, que a su editor Peter Suhrkamp le pareció follelÍllesco )' 
gastado. Cuando este sugirió el titulo Notas de Uleratura le pareció mas logrado pues 
conseguía salvar La conste/oció" de molsica y palabro (329). pero también de palabra y 
reflexión que las motivaba. Me he detenido en esta pequeiiez porque con ella sale a la luz un 
pensamiento cenn al de Adorno: la ccrcaoia, por un lado, entre música y lenguaje y, por otro. 
la cercanía entre obra artística y reflexión filosófica. La cercanía entre mUsica y palabra se 
manifiesta en el ritmo y Las rrodulaciones de las frases, pero eltiste Wla pequei'!ez dellcngu.aje. 
poco apreciada, que los acerca intimamente: los signos de puntuación. "En ninguno de sus 
elementos esellenguaje tan semejante a la música corno en los signos de puntuación. Coma 
y punto corresponden a fmales o semifinales, los signos de eltclama.ción son como silenciosos 
golpes de platillo; los signos de interrogación son modulaciones de las frases hacia amba o 
hacia abajo; los dos puntos son acordes dominantes de seprinu" (NL 106). De estos espirirus 
lingüisticos, mimesis de los movimielllos de La voz, "se alimenta el cuerpo dellcoguaje" (NL 

ADORNO. Tn<odor w. $o(;WlogiscA~ Sdtrifr~ ,. Fnnkf"" 1 M.: SuhJbmp Verla¡. 1981. De &<Iui en 
a<klante .... obro se abrevia ... oorno SS l. 

2 ADORNO. TheodOT W. Nort~ zu' U rt 'Qrw' . Fnnkfun 1 M.: Suhtkamp V.,.loj . 1981. De aqul ... 
adelant. eSta ob<a se abTeviori romo NL. 
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1(6); su valor no es mel'lll!lellte sinticrico. sino su corre<::to uso es indispensable para el 
sentido semi.ntico que se quiere r:mumitir. Al interior de! textO funcionan como se~le5 de 
Irtfico, pero no pretenden tinicamente regu!uel servicio del Irtfico con ellec:tor. sino ante 
todo, 5efVir '~erogl¡ficamente a un tráfico que se desarrolla ,1 interior dellcoguaje, en sus 
propiasviuH(NL 1(6). 

A oomiell%OS del siglo XX tuvo lugar una rebdióo CODIni la puoluacióo: en el 
expresionismo aJcman. en Joyel'. CD Rubén Daño quien, I mi entender, ncn'bió 10$ primeros 
texlO5 sin puntuación cn lengua castellana. y que luego ha sido seguido magblrllmcnte por 
Gan:b Mirquez en htnnosos ~isaje. de Elotoño del potritJrco. o por Cortizar en Royuelo. 
También Sanw"'l km en IIIIlCbos pasajes de El illnombrob/c pmcinde de ellos, y'J'homM 
Be:rnhardt en algunos de sus textos mis deosamerue or¡'niudos, quien es para mi el autor, 
en len¡u.a alemana moderna, que mis ha acercado su lenguaj e Iilerario al lenguaje lI'J.I$ical, 
por ejemplo en obras como Vcrtltlnmg o WiUgcnsleins Htfft. 

Siguiendo una idea de Adorno uno podria ver aqu.i una rebelión conlrl un uso 
trilbdo y repetitivo del lenguaje literario. UDI rcbelión conn. formas gaS\ld" de exposición 
y rwración, un mlCDlo de devolverle al lenguaje la lIIUlIicalidad Y eXpmlivkbd que un uso 
mcoruciente de los signos de puntuaeión parece haberle quitado. Pero, nadie que no haya 
aprendido a respirar los texto, memante \os signos de punlUllción es capaz de respirar los 
rigum$O$ textos sin puntuación que antes he mencionado. Como lo mostró Gareia Márqucz 
en El otolio del patriarca, prescindir de ellos presupone un exigente y sensible oido Loterno 
que permita seguir las exigencias que pone un texto sin puntuación. 

ID 

AhorI voy a retomar la relación entre obra de ane y reflexión. entre lileratw1l y 
cooocimieoto. Para comenzar quiero citar al novelista cubano Leonardo PadW1l Fuentes, 
quien en el primer tomo de su telnilogia Las Cl4alrO uladonu, Pasado pcrf«:.ro. pone la 
siguiente nota introduclona: "Los bcchos namdos en elta DOvela DO son reales, aunque 
pudieron $ello, como lo ha demosttado la realidad misma. Cualquier semejanza con hechos 
y pcnonas reales. " pues, pura semej llWl y una obstinación de la realidad Nadie por tamo 
debe sentirse aludido por la DOVcla. Nadie tampOto debe sentirse exclui60 ck: ella si de 
alguruo manc:r.1o alude" . 

Esw frases. como las de la an&:dota antes mencionada, contienen /n I'IWCli' loda la 
teoria estetiC1l de Adorno Y expre5I cliramenle su centro, l. relación entre obn de me y 
realidad social. Esta rel. ción la expresa Adorno con el concepIO de apuiencil (Sehe;n), que 
filosóficamente ha tenido su contraparte en el concepto de ser como lo realmente verdadero. 
En la metafisica idealista tradicional el ConccplO de apariencia es el lugar de la mentiR, del 
engallo, de la ilusión, mienlrlS que l. verdad seencuentTI, por otro lado. en la esfera del ser 
incambiable, intemporal; ene! lenguaje de b trJorución platónica, en la idea. Este presupuesto 
de un ser ideal inte~ral, que por lo demh no le hacejustieia completa a Platón, es Calso. 
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pero tambicn seria falso anojar por la borda el concepto enfático de verdad que expresa el 
contenido de cada concepto que , para Adorno, únicamente es posible pensarlo 
negativamente. en su relación contradictoria con la realidad., como concepto negativo, como 
lo otro que se dibuja fragmentaria y quebradamente respecto del estado de cosas existentes, 
como una potencial reconciliación entre los bombres, y entre estos y las cosas. Esto es lo 
que permite ver el aMe, pero sólo como aparieocia. En la apariencia artistica la realidad se 
muestra desgamtda. inhumana. contradictoria. como algo que podria ser diferente, pero que 
aún no lo es, porque la posibilidad de 10 mejor es bloqueada por la (onna de organización 
mial ypolitica existentes, que reducen a los humanos y a la naturaleza a medios exclusivos 
del afin mercantilista de ganaocia. Siguiendo una InIdición que vkne desde Baumgarten. 
pasando por Hegel, pan quien la apariencia es esencial para la verdad., pues la verdad nada 
JeTÍa si esta no apareciera, y Nietzsche, para quien ya la apariencia estética se conviene en 
el lugar para conocer la verdad negativa de lo ex.istente. 

El momento de apl.riencia del ane consiste en que hace aparecer algo no existente 
como si existiera. Lo narrado por la novela no es real, pero pudiera serlo como 10 puede 
demostnlr la realidad El arte muestra una realidad plena de sentido, auroswicicnte y perfecta, 
pero esto es tan sólo apariencia. inea!. En esto consiste para Adomo la "meJancolia de la 
obra de arte~. su tristeu. La obra es anhelo de aquello que no es, es expresión negativa de 
una felicidad posible pero cercada por la organización social existente. Toda obra de arte , 
dice Adomo retomando una frase de StendhaJ, es "promeJSe du boflheur", promesa de 
felicidad., pero quebrantada y fugaz. 

En la apariencia eslética se cristaliza la relación entre aMe y sociedad. Pero esto no en 
una relación de mera exterioridad., sino que se concreta internamente en la obra: en los 
materiales quc utiliza (palabras, colores, tonos, siruaciones). en 10$ procedimientos tecnicos 
que el arte toma prestados de la realidad, y sobre todo, en el caracter Iingilístico y rormal d~ 
la obra. La obra DO es iluslnlci6n de tesis sociológicas, sino en su relación negati\'1 con la 
sociedad desvela algo esencial de ella: sus rasgos de inhwnanidad, el antagonismo entre lo 
wúversal y lo individual, y la negac ión y opresión del segundo por el primero. Mediado por 
el lenguaje, institución social, el "yo" del aUlOr le da expresión I un "nosolroS~. El contenido 
social de las obras no debe alejarse de las mismas sino " introducirse mas profundamente en 
ellas" (NL 50). Una obra, sea novela o lírica, no es meramente expresión de emociones y 
experiencias individuales, sino gracias a la forma estetica. a su lenguaje configurado, a su 
configurac ión estética; participa de lo universal , de lo que son los hombres o han llegado a 
ser rojo el dominio social. La obra llega a esta universalidad no por conjuro, sino hundiendose 
en lo particular, por "una individualización sin consideraciones" (NL 50), que muestra la 
negatividad de lo universal existente, pues el sujeto individual que expresa la obra de arte es 
una exteriorización del conflicto entre el individuo y la universalidad social dada en cada 
época. y esta época, la moderna, como se sabe desde Baudelaire, Rimbaud y M~ sigue 
siendo una temporada en el infierno de la mercancia. Nada en si mismo. vale por si mismo, 
sino vale en tanto puede ser convenido en objeto de ganancia. La obra de arte lograda, que 
verdaderamente cuenta, lo es por oposición a este espíritu instrumental de la modernidad. 
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IV 

Una om para poder ser coo~bda ($ltticamente debe ~pensada, Y una vet que 
ha sido desencadcuado el pensamiento por l. obra. este no puede: ser 5U$pendido • capricho. 
lntcrprelM es Atar. b luz lU coolellido $OCial (NL SI ). Esle no tiene nada que ver con el 
lugar social del.utor, o sus interese¡, o el interés social de lis obras. La jotel p¡eUoeión rient 
que nIO$trIT "cómo el todo de una sociedld. CÓTn;) una unidad en si misma contradictoria . 
• parece en la obra; en d6Dde la obra queda presa de ella y en dónde rebasa sus limites" (NL 
SI ). "Dctenninar eSlo exige ciertamente tanto un ¡aber del interior de las obras de .tlc 
cuanto de la sociedad que le es exlCIllll" (NL SI ). ESle aber no hay que imponérselo. las 
obras. lino destilado desde adentro de eJlu mUlTIIS, dcvclar en contacto íntimo con ellas las 
mediacio0e5lOtialeS o históric:u de 10 que aparece y se expresa en ellas. Interpretar significa 
IgJ"'jzar el nido pan el sentido que en ella resplandece y señala mas alli. de las rdaciontl 
cosifiCadas y deformada! por la racionalidad del principjo de cambio entre los hombm y su 
nvndo interno y externo. 

Es en la inltlprelKión doDde arte y filosofaa, difermle$ por los materiales con que 
rrabajan, se encuentran. 1.0 que la om dice sin concepto, no di5CUlSivamente , lo trata de 
desentnular la filasona mediante el concepto. PII1I Adorno no se trata de hacer deupareeer 
las fronteras enru arte y filosofía, como Cieen Habem.s, Wellmer y Bubner, sino de "sondear 
el imbito al cUlI ambos estánmunwnente remitidos y se complementan" (ir 391),1 a saber, 
'u relación cntie. con lo socialmente dado, "La moson. neeesita del arte para llegar I las 
cosas miSTm5", para aprender a verlas en su ser intimo desgarrado. en lo que son, han 
llegado I ser y pueden llegara ser; pero el arte, ISU vez, desea ser comprendido, y pan esto 
se necesÍla del oonceplO para poder Ibrir el carieter enigmático de su lenguaje no CODCqltUlI. 

"Únicamen\e puede cOlTlpftndet una obra de: arte quien la comprc:ndc: como una cOlliplexión 
de l. verdad. Ésta esti referida inevitablemente, esa relación con l. no verdad, la propia y 
la atenta a él ~ IOdo otro jlticio sobre la obra de arte es fütil" (..ir 391). Sólo en CUlnto 
c~lexión de: la verdad es la obra de arte conocimiento enfitico. Y esta complexión.. no 
sobn tepetitlo, depende de: $US medios de exposición, de su consttucción formal. de las 
relaciones que, medianlC l. forma, se establecen enn e los diferentes momentos yelementos 
de l. obra. 

v 
En un mundo en que los hombres, los individuos y losc:olectivos, se han vuelto mis 

enajenados y mis extraA05 entre si y la natunoleu, la novela tiene su invubo verdadero en 
el iruenlO de descifrar el enigma de la vida externa y de \as extnltlas relaciones que establecen 
los hombres entre si, eonsigo yeoa lascosas. Su td os es un esfuerzo por develar la esencia 

J ADQItNO, ThEM?< w. ,Ü ' .t!tú cn n...m .. FtlI\kr..n I !ot .: Sulwlta ..... Verlas. t ~7) . o. aqu i ... 
""lanl<! tUI obn .., obreviaEt _ ÁT. 
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social que hace de Jos hombres lo que soo en una sociedad endurecida y administrada, que 
sólo deja espacio para la convención. que sólo fomenta la enajenación y la inhumanidad. 
Esta insistencia deAdomo en la inhumanidad de la sociedad actual no es negltivismo o UD 

rasgo apocalíptica de su filosotia. 00100 dicen cienos comentaristas. No, el arte modernamente 
serio no tiene la pretensión de consolar, de ser sermón dominguero, de embellecer idiota e 
hipócritanrnte una existencia desgarrada, cantradictoria, cruel. Esto ya lo hace de una 
manera desuo:suradarnente ridicuJa y basta el cansancio la industria de la cultura. Se necesita 
estar analíticamente ciego. conceptualmente embobecido, para no darse cuenta que el arte 
moderno es negación radical del espiritu instrumental modernn, o para creer, por ejemplo, 
que es suficiente pensar o fonrntar éticas empresariales, camo se ha vuelto común en 
algunos filósofos colombianos, para combatir el núcleo esencialmente cruel e ÍDSU"\IJ!"JtDtaI 
del principio de La sociedad moderna. aún regida por el priDcipio de cambio o la razón 
instrumental. Lo que 1!aman trabajo conceptual es simplemente un refregamiCllto de ojos, 
cuestionamiento de los sintomas, peTo no de ¡as causas. Pero la novela y el arte enseñan 
afortunadamente lo contrario. Ningún concepto es aún inocente en filosofia. como no lo es 
ninguna palabra en la lirica y la novela. A estos filósofos se les deberla recomendar leer y ver 
mis arte, pero sobretodo ser permeables a lo que la novel. o el ane tiene que decir y puede 
t-Xfhewr. 

La novela no es invención de un lenguaje completamente otro del cotidiano, sino 
busca liberar a este mismo de las endW"«idas y trilladas convenciones que impiden ver lo 
humano posible de los individuos y las cosas. Su uso del lenguaje trata de evitar la medrora 
desgastada, la dicción pretenciosa, el concepto monbundo. Resistiendo a esto, la literatura 
se conviene en lugar de ConocimiCDto de si mismo y del mundo. 

VI 

La relación entre obra de ane y realidad, sus relaciones de semej anza y desemejanza, 
o esa obstinación de la realidad de asemejarse a los hechos novelados. la expresa Adorno, 
como lo dice Konrad Paul Liessmann,' con el concepto de distancia. El pensamiento y la 
obra de arte necesitan de distancia frente a lo real para poder dar cuenta de él de 10 contrario 
se convenirian en representacioDCs seTVÍlmeote imitativas de la existencia, distancia que, 
por lo demas. lo real se esfuerza por suprimir: nada deberla diferir críticamente de ella. La 
distancia entre peD5lll1Ítnto y realidad constituye el carácter virtual de! peD5lll1Íento,' su 
posibilidad de darle expresión a lo posible, de mostrar las fracluTaS y contradicciones de lo 

• LIESSMAN. KonTld huI. Zum a.,.ur do, DilUu In do' AJlhlb.hn Therlo, en: 
SCHWEPPENHAUSER, Gerblrd &; WISCHKE. Mirl<o (eds.). ¡,,,,,,,b u~d N.gQIMldl . EIMk uftd 
AS/h. ';, Ni Adon/O. Homl>u,,: ArJU ...... l. Ver!ag, 1995. p . 103 l. 

5 Cfr .. Ibid., p. 1(1(. 
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real. y poder asi convertirse en órgano de la uropi • . Con el COnceplO de distancia. Adorno 
no quiere concederle al pensamienlo y al ane el privilegio de enc:eu ane m:mológicamenle 
en sus elucubraciones y c0n5uucciones, sino el de sei\alar. una condición imprescindible 
de lodo pensamienlO y toda obrade .necriticas. Como dice Adorno enMifli",a ",orlllill , "la 
disllncia no es una :tOna de seguridad sino un ca¡q,o de tensión",' La relac ión enlJ'e obra de 
ane y re.lidad es de lensión y si esta desaparece la obra le conviene en una miuplicacion 
acrltic. del mundo exiSlenlC. La distaDCia pennite que la obra de ane se convierta en una 
especie de "realidad. la segunda poleDCIa". como le guatlbl decir • Adomo, que reacciona 
crlricamente frente. la primen. pero tal reacción esti mediad, por la aparicDcia estética. Por 
ello lo lWrIdo por la novela 00 es mi. pero pudien SCflo, M como lo ha demoslJ'ldo la 
rnlidad misma", Nada es cOll1'letamente re.1 en la novela, tila es una copia esclavistl de lo 
re.l e.ustente, pero todo en ella trata de develar l. esencia negativa de lo real, como lo ha 
demoslJ'ldo 1, novela misma, Deformando distanciadamcnte lo rea1, la novel. busca mostrarlo 
en su verdadero ser y asi tnltlt de darle eXpresión •• quello que no es idéntico con la 
realidad dada, a .quello que sellala minimamenlC mí.¡; a11i de ella y. una configuración 
distinta de la existencia. Lo5 materiales de la novel. Ion tornad05 prestados de la re.lidad, 
pero IrallSfiguraÓO$ y configundos de una lIIUlCT1I tal por la fo¡¡¡ .. eSletlca que seialan • 
una configuracian minimamenle diferente de ellO$. E5la diSlIDCialrallSfiguradoq de lo real, 
el dem,mto m.irnetico delane, 10 que vuelve al. novel. un lugar de conocimiento de 10 que 
es, Es esta diferencia la que mienu. negativ.mente el concepto de utopia. 

Dicho con Kun Leok, MI. función cognoscitiva que Adorno le .tribuye .1 .ne 
auténtico se basa en su c.pacidad de hacer experiencias no reg\.mcntadu por ti sistema de 
.dminiuración del mundo yde l\evulu a1 lcnguaje o díntlu . Aquello que IIC le escapa al 
pensamiento identiflCldor y fijado conceprualrnente en l. duplicación de lo que existe es 10 
q~ buscl ulvarelarte. Él se vuelve asi 11m e$pCCie deconnpunto( ... ) de l. cmmiprestnte 
y l. onmidominante industria de la cultura y la divel'$i6n, que sólo sirve pan eternizar el 
estado $OCia! existente por medio de su duplicación".' Sólo la fantasia exacta dc1ane puede 
vislumbrar Mllgo de la utopia de un lIIIIfKio mejor".' 

6 ADORNO, Thcodor W. Mini",,, ".",..,Ud. (;u"",....I" SdlrífI~ ... F .... kfun I Mlin: Suhrbmp V.,llg. 
1970-1916". 141. Citldo por Konrad Plut UtsllTlUUl, 0,. ell., p. \001 . 

1 LENK. Kurl. Ad ...... ' N~.II I ... lil .. , t.' . Ctnllnhft .I ~M r¡ ... d Á,thllk, en: 
SCHWEPPENH)"USER, Cctll&rcI (ed .). s..z¡"'~I. l. s,...Upi."Ii,"'Q: .w, Gu.II,d4jmlltt>,u 
TIIHd'" w. A"""'"" DIm'IsIldt: WiJKnschllmiche B..cblC"!lschaf\, !99~, p. 141. 

• I~. 
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Esta vislwnbrc quebrantada del futw"O, la aparición gracias a la apariencia de algo 
que aUn no es y Que es diferente de lo existente, pero que puede llegar a ser, está mediada 
por el recuerdo. Dicho con Adorno, "el hecho de que las obras de me existen señala que lo 
que 00 es podria llegar a serlo. La realidad de las obras de me da testimonio de la posibilidad 
de lo posible. Aquello a lo que se dirige el aJÜlelo en las obras de arte -la realidad de lo que 
DO es- se transforma para ella en recuerdo. En el se casan lo que es, COIJK> lo que fue, con 
el no ser, porque lo que fue no es ya mis" (AT200). 

La obra lograda es rec\lefdo del sufrimiento, y de las posibilidades p,s'das sepultadas 
por la hinaria; es tambien una manera de tee<miarle al hombre su vinculación oon la naruraleza, 
el hecho de que es un ser corporal que padece. Pero es tambiCTi el lugar en el que la 
apariencia pcnnite SCTcODOCida como apariencia yel pasado narrado, como diceeJ titulo de 
una de las novelas de Padura Fuentes, es transfigurado en Pasado perfeclO. pero no porque 
el pasado baya sido verdaderamente peñ ecto, pues el material de la historia nart'1Ida. como 
dice el mismo Padura Fuentes son los desastreS Mfisicos, morales, espiriruales, matrimoniales, 
laborales. ideológicos. religiosos. sentimentales y familiaresM de sus protagonistas. "Pasado 
perfecto: si. así la titulana. se dijo, y otro estrUendo. llegado de la calle. le advirtió al escribano 
que la demolición continuaba, pero tI se limitó a cambiar de hoja para comenzar un nuevo 
párrafo, porque el fin del mundo seguía acercándose, pero aún no habia llegado, pues 
quedaba la memoria".' Es peñecto, el pasado,porvinud de la apariencia estética porque ella 
permite fmgir un mundo cerrado, sin ninguna semejanza con la realidad externa, pero de 
haberla, no es más que pura obstinación de la realidad. Es peñecto, no porque se transfigure 
la realidad dotlindosele de un sentido peñeclO. trascendente , que nunca ha tenido. Su 
peñección reside en que no olvida la impeñección de lo contado. en que no olvida la 
destrucción y el dolor vividos por los protagonistas y porque no olvida la destrucción y el 
dolor que continúan. La novela libera de la ilusión de un ser espirirual puro. carente de 
naturaleza cO!pOral. 

La constelación de la utopía estetlca se configura en la tensión entre pasadoperfecto 
nanado y conciencia del desastre. pues sólo una conciencia que no o lvida el desastre 
pasado y actual puede ser memoria de la utopía, de la posibilidad de recrear lo existente de 
otra manera, de una manera donde bombres y cosas no estén sometidos y reducidos 
existencialmente al principio de cambio. 

Lo que la novela enseña es que la conciencia humana no es una entidad abstracta, 
sino que ella vive en siruaciones concretas. en las que se amalgaman las determinaciones 
somalicas y culturales del individuo. La existenc ia humana es mostrada por la novela en su 
temponllidad ineludible, que su conciencia no es algo abstractamente subjetivo, sino la 

9 I'ADURA FUENTES. leofIardo. PQi'Qj~ d~ o'o~o. Barco""'.: T"<G"tl$ Edl1<ns. 1998. p. 259. 
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iDdisolubilidad de \IDa conciencia cnc:amada yde! rmndo que le ha tocado vivir. Por ella la 
novel. rooestra la ilI.I$i6n y la mentir. de una subjetividad de cognoscente abso!ulI . La 

conciencia, COIIIO el puente de la canción 'infantil, esta quebrada. resquebrajada, y su curación. 
de ser posible, no puede hIIcent ciertamente con cí.scara$ de huevo, pero si quiz.is con una 
nxrnori. que no olvide lo posible en medio del desastre y que no olvide que el dolor humano 
es mediado somiticammte, que l. conciencia humana no es subjetividad onmipotente. sino 
que recuerde su ancl.je esencial en un ser corporalliigi1. su pertenencÍl. l. nalW1lleu, y 
CII)'I felicidad es iDsepanble en gran medida de la 51tisfaceión de sus neeesidldes materi.les. 
No de otra cosa es ¡r .... uori. la novela. Este olvido !lev •• 1 dominio ciego de la nlrun1eu 
interna y externa por una I'IZÓn social. que cada vez mis parece llevar al desastre total. La 
dignidad de la novela consiste ensu insistente oposición I este dominio ciego de una razón 
que no quiere tener memora del dolor que ha producido a hombres y cosas por reducirlos a 
meros medios de glnancia. Nocallaresto es su manera de .fmane ala esperanza de que el 
m¡¡MO socÍlI existente puede 5ef difcrente, de modo que se le pueda devolvCf • Jos holT'lbus 
y lu cosas .Jgo de la dignidad que l. razón ÍD$trumenlllles ha quitado. Para decirlo con 
Adomo, sem rngor que el .ne deMpareciefll o que de~ de ser. como lo ha sido huta ahora.. 
el lengw.je del sufrimienlO vivido. Sólo esla obstinación le pt:am,te ser "promessc du 
bonhtur ". 
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EL ARTE COMO MEMORIA DE LO POSIBLE' 

Por: Manuel Enrique Silva Rodríguez 
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RHIIlMn, El ,a,e pm~M~ s~;¡ola, u~ r«<Nrido uc""lc'ÍN> po' a¡gu~"s d. ¡o, ob'IU má, imporlon'''' 
d. n oodo' "dO'M, Ce • • /10 •• p'e<:JI'o mO"'''' ec,.e"" '" file,ofio , d,.,¡ •• ~s inicie. has", s. 
"I,i",o ,'O" o""', h l><> ~. d .. aTrcllo ""hOff"," 'n .1 eOio/ ., 0'1' II~I¡' o ""nfip,o,u ""mO "" 
mod./o cri""" d~ lo n,,';" illJ.$rra¡jo. ,. ,,,nI" qllo il pOiU' ""el" )" ,.pruema' 1" ud"idO, )1 po, ./10 
"""""do. per lo ,,,cie.olidod i.""''''O.IOI, 

p.llbra. cln .. : "n., '«'mdli"ci" •. diJo"""cia, ',"dMduo, sisr.ma, ,,,,,iuod, raci""o/idod i",I", .. ".IO/, 
",o,eriol Orl¡",,,,,, ",I",.su. "ef:oll.idad, "e ido,,,ld"d, o/Hm.ncia ,,,¡líe,,. 

S"mmary, ni, p"pe, I. ,""d, le hlghUghl Q eh",.elogieal polh Inmugh '''m" o/Ihe mOsr 'mponO.1 
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Me atrevo a afll'lTllrque el lugar del arte en la fi!O$Ofia de 1bcodOf Adorno es el del 
recuerdo de loque aUn 00 hl. sido. Tal vez la fruc PInza elt~ pero cno que la idea K 
puede COlilpnndcr si $e piensa en que muchos hctn05 vivido la expt:1 iencia de recordar algo 
que antes imaginamos o so~s, aunque esto no haya ocurrido de manera efectiva. En ese 
sentido es que veo lituado el arte en el pensamienw de Adorno y es lo que inlen¡"re 
rnostrlJ:. Para lograrlo me .proltirnali: cronológicameruc a varlo$ de los textos claves de 5U 

obra. en }os cuales se: aprecia que en esta filO5Oflll el valor ilSignaclo 11 arte es el de coll5tiruirv 
en modelo de libenr.ci6n del espiriru lTente a la racionalidad instrwnenul. En airaS palabras , 
el arte es propuesto como la ~nsentación del reclamo de una libertad irrcatizada y IIIlhelada. 
Además, pondIi en evidencia que esta valoncion se mantuvo ala largo del titlllpocon WII 
gran cobertncia, como parte SUSWlCial de una fi!osofia que K desarrolló bajo la CQDCepci6n 
triste, dolorosa y paradójicamente espcrallZlldora de que "la tíern enteramente ilu5tlllda 
resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad".' 

En primer lugar, quiero referir una gran premisa de lo que fue la 610$0(11 de Adorno, 
pues en su confenncia inauguul como profesor en 1931 -titulada ACfl,Oo/idod de la 
jilosojio- consignó el germen que luego creció en el avance de su om. En ese texto 
Adomo sentó la posición de que a diferencia de la pn!Cnsión de los sislemas filosóficos 
lradiciooales que, desde sus CltegorllS conceptuales, pensaban y lOmaban la rCIIlid,¡,d 
como WIII lotalidad 5Hlemitic.a. bta no es un todo coherente y unitario 5U5Ccptible de 
cOllCebir y orsanizar como un orden univoco y C5titieo. Por el COD tnlrlo. desde ese momento 
Adorno rnanifC5tó que entendia la nalidad como una serie de piezas, de fragmenlos dispelsos. 
de vesbSios y escombros, " la rOlio OUlonomo. tal fue la le$is de todo sistema idealista. 
debía ser capaz de desple¡ar a partir de M misltll el ConceplO de la realidad y toda nalidad. 
Tal tesis se ha disueltn I si misrJIII~.1 En consecuencia.Adomo expnsó su acuerdo con una 
de las ideas de Bcnjamin. 1. cual fructificó muy a SU IT\3ntl1l : fij ar 10 peculiar y transitorio 
como punto de ¡wIida ~ra la interpretación filO5Ófica, y desplepr toda aprollimadon ala 
verdad desde el presente I ¡wIir de dcscifTaT las constelaciones en las cuales cada objeto se 
inscnbe, pues la labor de la filosofia es ~inlcrpret.ar ~ real idad carente de intenciones 
mediante la construcción de figuras. de imágenes. pan:ír de elementos aislados de la nalidad"" 
Así, tras los pasos del Benjamín errante y vagabundo que vdala hi$tona como historia de 
los vencidos. Adorno fijó su mirada $Obn lo eootingente como el lugar donde el ricn ...... y un 
dudoso progreso es~ sus marcas. Es por este motivo que pan Adorno "la situación 
histórica hace Que la filosofia ten¡a su verdadero mteres allí precisamente donde Hegel, de 
acuerdo con la tradición. proclamó su indiferencia en lo eannte de concepto. en lo particulllT 
y especial , en C$O que desde PlatÓll fue despachado CDm) pc:le<:edcro y sin importanCia".! 

2 HORKH EIMER. Mu: ADORNO. Theodor. Dialk'ica lit la 1/~"f'4ci"w. Madrid: !:dj'oria¡ Trota. 
1998. p. 59 

1 ADORNO. Th E h W. A<1OUJli/Uul d~ l. Jilou>fi •. ~oI" .... : .0.111)' 1994. p. 74. 

4 11IUL. p. 19. 
, ADORNO. Th<od(O' W. Didlécr¡ ... w".,¡ .... Modrid : Tlunu;. 197'. p. ". 
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Si aque llas ideas denoWl las bases de la mirada filosófica de Adorno, ya se pue&
vislumbrar que tambien ellas intervienen en su percepción del ane. Mis aún, si tenemos 
presente que casi ala par de su formación como filósofo Adorno tambien estuvo inmrn;o en 
el rnmdo artístico. Como sabeiOO$, el vinculo deAdorno con el arte se remonta a su temprana 
relación con la rntisica~ primero por b influencia de su madR- y su tia-la una canWlte y la 
otra pianista- y luego en su juventud, cuando en Viena se dedicó al esrudio del piano y de 
la composición guiado por Alban Berg, donde tambien enU'Oen contacto con el compositor 
Aroold SchOnberg.·Esta cercania de Adorno con la rntisica y los rntisicos de vanguardia de 
aquellos aftos incidió de manera determinante ea el conceplo que el filósofo concibió del 
arte , Como lo evidencia Susan Buck-Morss, en SchOnberg ~¡a propia estnlcturll de sus 
composiciones proporc ionaba la ' imagen de una música liberada' y Adorno llegó a ver en 
esta imagen la visión utópica de la sociedad".' 

Esta relación de música y filosofia se concreta en un ensayo importante fechado a 
conúenros de los años 40, de gran dC1lSidad conceptual e interpretativa. tirulado por Adomo 
ScMnberg y el progreso. Allí apreciamos con claridad cómo algunos de los in;lulsos y de 
lu preguntas que mueven la filosofía de Adorno él las halló presentes en el ane moderno, 
y cómo en la peculiaridad de éste Adorno encontró respuestas alternativu a algunos de los 
problemas que poblaban su pensanúento. O para decirlo de otra forma, en una mUsica qut 
por su singularidad rompia con las convenciones y liberaba sonidos hasta entonces 
proscritos por la tradición. Adorno leyó una fuena eltpresiva que exteriorizaba l. conciencia 
de un espíritu oprimido y sometido por la historia. Mediante un análisis inmanente Adorno 
eltpuso cómo l. nueva tecniea y los nuevos sonidos TC$pOodian a las comentes internas 
que impulsaban el desarrollo de la obra musical. las cuales. a su vez, se correspondian con 
las tensiones inninsecas de la sociedad. En efecto, al situare] origen del material del ane en 
la época, la tradición y la eltperiencia del mundo que el mista posee, Adorno puso en 
evidencia que los cruces, bs rupruns, los vacios, los choques y. en general, las disonancias 
características de la nueva misica eran producto del propio movimiento del materiallllll$ical. 
el cual, por provenir de la sociedad. albergaba contenidos históricos sedimentados. Al 
referirse a la composición, Adomo afirmó que "las exigencias impueStas parel material al 
sujeto provienen más bien del hecho de que el ' malerial ' mismo es espiriru sedimentado. 
algo socialmente pn:fOJmlldo por la conciencia del homble. Y C$C espiriru objetivo del material 
( ... ) contiene sus propias leyes de movimiento",' 

Por este camino, Adorno apreció que la mUsica de 5<:h6nberg .llibenJr la atonalidad 
y la disonancia, negadas par el pasado musical y culrunl, daba voz a una expresión y. con 
ello, a unos valores que habian permanecido ocultos. Estos sonidos por fm expresados eran 

6 qr. la. nolH inlfOduotorios d. Gerad Vil., "", ADORNO. Theod", W, Sol>n 1" mli.<;oo. Ban:.IonI · 
Plidós. 2000. 

7 BUCK-MORSS, SU5aI1 . Origu ¿ti 1" ¿;.Ii<tl~" ~","I;"". Me, io,,: Si!l" XXI edilOl'CS. J98I, p. 2601. 
265. 

8 ADORNO. Theod<>r W. Fi¡<n<>ji. d. lo nu","", ,"Ii.<;~ • . Bumos Aires: Sur. 1966, p. 34. 
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como la representación de una oposición critica y de una ruprura contra la opresión del 
poder y la fuena de las convenciones culrurales. En la nueva sonoridad Adorno veia la 
imagen de una manifestación del espíritu emaocipada de Las normas y cánones del mundo 
practico. Un mundo, por !lemas, que para preservar su existencia sometía sus miembros a 
una falsa reconciliación entre el individuo y las categorias impuestaS como de uso universal 
por medio del ocultamiento y la negación de valores disidentes o extrañns. Adorno sostuvo 
que "la mUsica de Schónberg desmiente La pretensión de que se concilie lo universal y lo 
particular"" y agregó que "rodas las formas de La música. no sólo las del expresionisrm, son 
contenidos precipitados. En ellos sobrevive loque de otra. manera estaría olvidado yque ya 
no puede llablamos directamente ( ... ) y no bay endurecimientn de la forma que no pueda 
interpretarse como un endurecimiento de la vida". 'o 

Como se aprecia, ya en aquella época para Adorno era clara su concepción del 
vinculo critico entre el arte Y su tiempo, como si los cones y sobresaltos de las composiciones 
de SlIOnberg al golpear la lradición cambien expresaran un grilo de emancipación de la 
individualidad frente a 1. totalidad opresora. Por esto Adorno aflMlÓ que "el origen de la 
atonalidad, como completa purificación de la música liberada de las convenciones. tiene 
precisamente en eSlo algo de barbarie. En efecto. esta sacude en los estallidos anticulrurales 
de Scht\nberg la anificiosa superficie. El acorde disonante no sólo frente a la consonancia 
es el mas diferenciado y.vamado, sino que par«e como si el principio de orden de la 
civilixación no lo hubiera sometido del lodo, casi como si de cierta manera fuera. mas antiguo 
que la tonalidad"." Asi vemos que en eSle texto de comienzos de los años cuarenta Adorno 
ya valoraba el universo estético como un modelo de expresión de 10 no integrado. la 
pretensión histórica de la TIZÓn de conformar totalidades sistemáticas, pretensión de la cual 
se babia mostrado critico en su conferencia de 1931. En mi concepto, si bien de manera muy 
esquemática, los valores interpretativos derivados de las primeras obras de la "nueva música" 
y l. relevancia concedida a lo panicular en una concepción critica de la historia concenUln 
el nucleo de lo que fue la interpretación adorniana del ane, micleo desarrollado con amplitud 
y detalle a fmales de los años 60 en l. Teoría estética (TE), aunque antes maduro en ouos 
escritos. 

Así es como en Dialéctica de la i/lIStracwn (DI) , una obra escrita con el peso a 
cuestas de la 11 Guerra Mundial repartido entre Adorno y Horkheimer ypublicada en 1944, 
estos presupuestos se radicalizan y adquieren nuevos matices y alcances. Sin duda, el 
horror del nazismo vivido por Adomo ahondó su total a~rsión por la sistematicidad 
funcional con la cual la razón puede Uegar a comportarse y acentuó su intcres intelectual por 
aquellos fragmentos de la sociedad que padecen el dolor causado por la violencia integradora 
o excluyente de las ideologías. De todos son conocidas las tesis, las criticas y los interrogantes 

9 ¡/>id .. p, 39. 

tO {bid" p. 40"'!. 
ti {bid" p. 39, 
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que DI planteó frente I la IIll$lI'1lCión. entendida esta "ell el mas amplio sentido de pensamiento 
en continuo progreso, (que) ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres 
del miedo Y oonstiruirlos en señores~. " En esta obra los autores, sin renunciar a la racionalidad 
Y reclamando que ella supere su esudo instrumenta\. confltW'an una acida critica contra la 
actitud histórica de la I1IZÓn ilustrada como insttumento de dominio y nos confrontan con 
algunas de las heridas que ésta ha abieno en la humanidad. 

En DI se consigna que "la lIusnci6n reconoce en principio como ser y acontecer 
sólo aqueUo que puede reducirse a la unidad; su ideal es el sistema. del cual derivan todas 
y cada una de las cosasH

." En este oscuro panorama se constrUye la imagen de UD Dllllldo 

adminislrldo en el cual "la IllZÓn misma se ha eonvcrtido en s~le medio lilWliu del aplnto 

c<:onómico omnicomprcnsivo. La razón sirve como insll"\.llDelllO universal. útil para la 
fabricaci6n de todo los demis. rigidamente orientado a su función"." Por ello. en la obra es 
descrita sin matices una razón que controla y domina la oaturaleu., una razón que recae en 
mito. una IUÓn degradada en insuumcnto sometido a los designios del capitalismo y de la 
industria cultural, una razón que iguala. subordina y subsume a los individuos hasta 
eonvertirlos en existcncias anónimas al servicio de intereses económicos y politicos. Adorno 
suscribe asi la critica I la razón ilusnda, al descubrir C1l su expresión sistemática la scmilIJI 
de las ideologias que pretenden dominM el mmdo '/ eliminar de él la pluralidad y la difueILu. 
La exigencia '/ el reto quc plantca la DI. como se dijo. es la aut05uperación de ese estildodc 
la razón por medio de la critica de la propia razón. "La aporia ante la que nos C!lCotllramos en 
nuestro nbajo se reveló ( ... ) (y ella es) la autodestrucción de la DuslraCión ( ... ) Si la Ilustración 
no asume en si misma l. reflexión sobre este momento regresivo, firma su propia condena"." 
A este rcspecto, -'/ es uno de los reparos que le formulan a Adomo- ns desnudar 
semejante aporía. la DI nos deja sin aliento pues indica el destino pero no muestra el camino.'· 
Aunque, podríamos responder, ese camino parece ser el que abre la Teoría estetiea, donde 
vemos al ane en todo su potencial critico '/ negativo frente a WI3 vida datiada. 

De hecho, en contraste con la actitud avasal1adora de la racionalidad insoumental y 
cosificante en la misma DI de nuevo es propuesto el universo estético. Esta obra introduce 
un tipo de rclación entre la razón ,/Ias cosas que marca una diferencia definitiva con el 
modelo de racionalidad criticado. La DI propooc la conducta Il""Iimetica del espíritu como una 
ventana abiena bacia el respeto intelecOJ.aI por lo individual y lo peculiar de cada objeto e 
individuo. El origen de este tipo de comportamiento o forma de relación con el mundo, que 

\2 ADORNO. TiIeodor W. Dia¡~IIr" d~ ¡" ¡¡~.tr.c;';n. p. 39. 

13 [bid .• p. 62 . 

14 [bid .• p. U 

\~ 'bid .• p. 53 . 

16 Sobre las m!icas • las .pori •• del pensamiento d. Adorno se pu«l<n <on$utw. por oi<"~lo .• 1"", •• 
oh, .. d. J¡¡,gen H.bermo •. como p~.¡;¡~. flia,oflco-polillCO' . O d~ A\b,.eh, Wellmc,. 5ab,... I~ 
dID/re".D ",od~'n;dQd-po,,,,cd~,~/J,,d. Lo crirka d~ la raz,;n d~.pu~, d~ Adorna. 
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Adorno DO dlldl en defInirlo como racional, 1, 0110 sini.a en los rituales mágicos de 105 
bombre5 primitivos cuando \os sacerdotes '1 \os magos I través de opcud ones mimética¡ 
se plegaban. Lu cualidade$ Y panicubridade$ de \os objCtoll y los I1Iimal~ pan CODOeclIos 
y asemej.rse I ellos. Este acto, en consecueotia, eliminaba la sepanción eutrc ti sujeto y la 
cosa y producía como efectO una suene de fusiono La DI .fuma que "l. miSia, como la 
cieocia. csd orientada a f!Des, pero los per$i¡ue mediante la mimesis, DO en una creciente 
di5tancia frerue al objeto. La mlgia no se funciamenta en 'la DlDlipoteocÍII del pmsamiemo 'H, n 
y si bien na la DI no es dtlafro!1ada con amplitud esta idea. . i se ammcia con prec:isión q~ 
pan Adorno el arte es el mocklo del COUlpOttatniento miJnetico del espiritu. De hecho. en l. 
D} se afirma que "la obra de arte posee aUn en comUn con l. mI.¡i. el hecho de cSUoblecer un 
imbito propio y eemdo en si, que se sustnle al conteltlO de l. realídad profana. En ti rigen 
Jeyn particularcsH

, " EnesnlCi., esle es el,em .. n de una de tu ptiocipales cualidades que 
Adomo k: atribuye al arte, b eual lo hace distinlO de cualquier tale&or1a conceptual y cuyo 
aDilisis se abordó eon dctenimienlO, como dijimos mis 1trU. en la TE. 

Pero antes de concentrarse en la TE, Adorno agudizó su critica. l. razón sistemática 
e instrumental en la DilllictiCD negatiYil (DN), una obra de 1966. Este 1ex1O. un dJiJogo 
demo e iJ, ..... ~siC)NInte de Adorno con la II1Idieión fiJosóftea, parte de un principio: ~lo$ 
objetos 50Il mh que !ilI toIICepto~. '· La oep tividad l in concesiones de esta dialeetia. 
opone la lingularidad del objelO - y como la de éste la del iDdividuo- • los sistemas de 
peosamiento e ideológicos, de modo que 10 JIIIrrieuJar.l no plegarse a la totalidad conceptual 
pennaneec: conlnldictorio para ella y pan la pretellSióa de validez univcl"SIl de deterrni.Mdos 
preceptOS. &11 reflexión es la base de 11 dlllktica negativa, postulada como una moson. 
de l. contndicr:ióo de todo sistema de pensamienlO y como la 5IIv.gu.ml.a de la diferencll 
y 11 singularidad irnductibles de lo partitular frente a lo univcl"SIl, pun ~dialectia. es la 
colltienci. consecuente de l. diferenciaH

.- Se comprenderá entonces el juicio de Adomo 
de que HJIlÍenttU l. conciencia \Coga que tender porsu forma. 11 unidad.. es decir, JIlÍeolrU 
mida lo que DO le es idiom o con su preleosióa de toUlidad. lo distinto leDdri que pun:er 
divergente, dilOlllllte, negativo"!' 

E5ta es 11 base del concepto de la no identidad o de lo no idéntico, que es el eje de la 
f¡JO$Ofia y de La csttma negltivas de Adoroo. Observando l. lnldición flIosófica y cientifica. 
como habiJ, becbo ea la DI. il también ascgufII aqui que "pcllsu quiere decir identificarH

, ~ 
y para Adorno lo Mlmmo es lo reducido. eoocepto. ldeDtificar es la igl"IKióo forzada o 

l ' ADORNO. Th<odor W. DllÚkllca dt ID IIwSlfYICl6to. p. 66. 

lB lbid.. p. n . 
19 AOORNO. Tl\cocloi W. o;. lh,1« Ul""IÍ ..... p. 1). Esto conc.pci6n de 11 di. lk,k. Mprivl d • 
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sutil de lo diverso dentro de una categoria; idéntico es lo repetido. la reiteración serial del 
concepto. 10 que esta defmido de antemano: es la racioualidad cosificante que se extiende 
sobre cada sujeto y cada esfenl de la vida basta unificar y petrificar a los seres eliminando lo 
que hay de peculiar en ellos y de diferente ame la totalidad. "El pensamiento de la identidad 
dice bajo qué esta subsumido. de qué es un caso o qué representa. o sea lo que DO es en si 
mismo" .!> En abieno conttaste, Mla conttadicción es lo no idintico".>< No idéntico es aquello 
que en el objeto persiste en no ser identificado ni subsumido bajo preceptos sistemáticos. 
es lo siempre contradictorio a los sistemas --concepruales y sociales- y a los órdenes que 
éstos inscriben y procuran mantener. Lo no idéntico, entonces. lo podemos leer como 
ponador de dos valores en el pensamiento de Adomo. El primero es el valor original, donde 
nace la expresión. correspondiente .laesfenl epistemológica. que atafte a la ineducnoilidad 
del objeto y su singularidad bajo el concepto. Esto es. una posición que denuncia los limites 
de los aparatos coocepruales para determinar la realidad como una totalidad, como portadonl 
de un sentido y una verdad absolutos. En este contexto. "'lo no-idéntico es ' ( .. . ) siempre ' lo 
no..-idéntico..-respec\Q..a· los aprioris que desde fuera pretenden poder reducirlo a ejemplo de 
lo general".!> 

y el segundo valor es uno social--al cual nos apega.¡enlO5 porque el ane lo conviene 
en material suyo--. que es la extensión del primero altcrreno de la pl1lxis, de la historia . 
RC\:ordemos que Adomo no concebía el pensamiento y la teoria como esferas desligadas de 
la realidad, de su época. Con este fundamento es que en el plano social el principio de su DN 
significa que el individuo lampOcO puede ser anulado bajo las absaacciones, \as reglas y los 
mandamientos fonnales de los sistemas normativos bajo los cuales se ordena una sociedad. 
En Adorno "el pensamiento no recoociliatorio era impulsado por condiciones objetivas: 
porque \as contradicciones de la sociedad no podían desteITlltSC por medio del pensamiento, 
la contradicción tampoco podía destenane del pensamiento".lO Para Adorno, en el plano de 
11 experiencia vivida y sensible el motor de esta dialéctica CI1I el dolor, el horror de 11 violencia 
causada por un regimen totalitario que obligaba los individuos a SOTDCIet"Se bajo los dictados 
del poder político y econóllÚco. Tal es la futllCUo del juicio de Adorno que en la DN afirma 
que la sociedad "se compone tanto de la suma de los sujetos como de su negación. Los 
sujetos están en ella irrC\:onocibles e inermes"." De alli su declaración de que "todo dolor y 
toda negatividad, motor del pensamiento dialecnco, son la figurade lo fisico a través de una 
serie de mediaciones que pueden llegar hasta bacerle irreconocible".1I En otras palabras, lo 

23 Ibid. , p. 152. 

24 1b4l .• p . t3. 
25 GÓMEZ, Vioen, • . non" tririea y tJlhic" .. do, inr~'PffioclQMS dt T1oeodor Adorno. Valencia: Univmid&d 

de V:alencia. t99-4. p . 61. 

26 BUCK.MORSS. Su..., . 0". el'., p. !l9. 

27 ADORNO. ~or W. Dlalklico ~.gQ,i.,..,. p. 19. 

28 !bid .• p. 203 . 
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DO í!!entice 1m la socialad lo podemos tormr comn la YidI. 11. e~ión o 105 elcmcnlO5 
partículllTtS irreductibles a lu categoriu y los ~tiv05 establecidos por un orden 
ideoló,ico. motivo por el CUlI estos demenlos son valorldos como exlnflos. diferentes. 
inuimilables e inaceptables ¡¡arllos principios reinantes en l. orgllli7.ación colectiva. 

Subrayamos de la dialktica de Adomo que lo no idenrico. M en CUlnto crilica del 
sistema. \nIe ala tnelllofillo que pueda babcT lUc:rI de el" ." Estoes. unanhelo incubado Cl'I 

el individuo: el ~limiculO de la pronxsa de emancipadón. de bienestar y felicidad ~ la 
or¡'niucjOO socW hice al sujeto pan integrarlo a eUa. Octdc esta pe .. pectiva M'Io DO

ideDlico' lOma, además. el signifICado de '10 otro', de aquello que DO succck".JI Porque CSIe 
anhelo es la utopía: ti sud\o individUlI poracccder a un cstadoo condición por fuerl de 1m 
tópicos establecidos, unI experiencia que baga posible lo que DO sucede dentro de 105 
limites fijados en el orden colectivo. 

En este contexlO ahora $e comprende mejor la leSis de que "la mosofia esta obligada 
a dane contenidos rca lC$M!' hbtóricos. y que lo DO idbltico se reconoce Cl'I la intel Plc:tadón 
de lo CO ..... itiO, lo li'aDSilorlo 'f lo diferente, que son la elase de elementos que justamenlC 
bu5ca 5.llvl r C$ta dialéctica. EstOl son contenidos que nos remiten a tipos cspeclficos de 
expresión o rechl$ión del espíriru. ya que Mla dialéctica negativa es un conjunto de analis;s 
de modelos"!' que "introducen en 10 concreto y así intentan satisfacer la intención concreta 
de lo que ( ... ) ha sido \nIlado en ¡eneral"." Estos modelos son las situaciones efectivlS 
donde se aprt'Cian sedimentados el vertigo y los desequilibrios causados por la razón 
convertida en instrumento del poder. Entre los modelosAdomo da una gran \nIsceooencia 
al &ne. De hc:c:ho, en la DH escribió que Mel mideo de Jo indiv idual podria comparane a esas 
obras de Irte e:urerNmc1Ite individUJdas e irTC'ductiblc;¡ a esquema alguno. cuyo anilisis 
rc:encuentnl en el utrc:mo de su ¡ndividuldón rugos de: unive~I-. " As!' de nuevo el 
univcno esleneo aparece en un sitial privilegiado. y la mimesis es expues1l como ejeqllo de 
un e~ru.núenlO olvidado por la razón: "$Ola de unI fDm'lll puede representar el eDnCcplo 
la cauSl de la mimesis, I l. que suplantó: apropiándose lIgo de ésta en su propio 
co~runúento. sin dejarse cormmper por ella ". ~ 

29 Ibid., p. 19. 

)(1 GÓMEZ. Vicenl~. Op. ell.. p. 61. 

31 ADORNO. Thcodor W. OIa/k,;«. ~q4,j .... p. '.1. 
31 Ibid .. p. l 6. 

n/bid .. p .•. 

l. /bid .. p. 16S. 
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El arte 

En nuestro juicio, tomar el arte como paflldigma de lo no idéntiC<J es un desarrollo 
critico del posrulado kantiano de quc lo bello cs una finalidad sin fin que gusta sin concepto. 
En su TE, la última obra de Adorno. él es pródigo en aclararquc la configunción de la obra 
de arre - y tambien su ~cepción- no esta determinada por categorias C<Jnceptuales. Esto 
no significa quc la escrilUnl o la realización de una obfll sea fruto de la locura. de un impulw 
salvaje o de arrebato divino. Esta afumación guarda la idea de que una obra de arte llega I 
ser una unidad integral gracias a un proceso orgánico de crecimiento y organiución internos 
y autónomos en el cual ella no se rige ni es determinada por conceptos. axiouas. fórmulas o 
dictaJnc,ucs exteriores. Los que hacen arre saben de que se habla cuando se alude a este 
proceso. el cual, en nuestro criterio, encama la mímcsis estetica en el sentido que Adorno la 
concibe. 

En la noción adorniana de la mímesis el autor desempcila el papel de mediador. 
Adorno aclaró que "la reflexión rnS..s sencilla muestra lo poco que coincide el contenido de 
verdad con la idea subjetiva. con la intención del anista"." Si una obfll dependiera del 
pensamiento y los sentimientos del artista ella no seria aulóooma: aún terminada dependeria 
de su hacedor o seria producto de un juici.o determinante, de los conceptOS que su autor 
hubiese vaciado en ella. Como lo propone este planteamiento. el autor actúa para la obn 
como una suerte de puente, a traveS del cual los distintoselertleDlos que integran el material 
anistico se movilizan del exterior al interior del proclocto hasta adquirir fOmla y valor estericos.. 
Adorno denomina esta cualidad del artista como el papel de quien, panel ane, se comporta 
como el lu¡artenitnte del sujeto col«tivo de una epoca: Helmsta portador de la obn de 
arte no es el individuo que en cada caso la produce, sino que por su trabajo, por su pasiva 
actividad. el artista se hace lugarteniente del sujeto social y total"." 

En efecto. para Adorno el autor con su trabajo da fOmla al material que r«oge en la 
sociedad, pues malerial Hes todo aquello de lo que plIrten los artistas: todo lo que en 
palabras, C<Jlores. sonidos se les ofreceHJI y '"l.odo lo que las obras encierran de fOmla y 
materiales, de espiriru y materia, ha emigrado a ellas desde la reaUdad". ,. Tras estas frases se 
encuentra la explicación de que cada obra pcnenece a su tiempo. Y tal vez sea una de las 
mayores virtudes del arte ir hasta lo más profundo y velado de los C<Jnflictos de su época. 
hasta las fOTmal; de proh.ibición y de exclusión mas sutiles, y tomarlas C<Jmo propias para 
integrarlas en la síntesis no conceptual que es la obn. Desde el punto de vista de Adorno, 

36 ADORNO. TlIeodor W. r .... ria afitie ... Madrid: Tluru •. 1980. 1). 172. 

37 ADORNO. Theodor W. N",,,, d~ 1i'~,al~f'tJ . BlTtclon&: Ario1. 196~ . ~ . 134 

38 ADORNO. Theodor W. Teorú> UI~licD. p. 197. 

39 ¡/lid .• p. 1.0. 
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la parejl Irte-historia es indisoluble. "El momento histOrico es constitutivo de 111 obras de 
ane. Son Il,lIeoticls aquellas que, sin reticencias y sin creerse que estan sobre él, cargan 
con el contenido histórico de su tiempo" .... 

Ahora podemos describir la Clllel0ria de la mimesis como Ja disposición del artista 
que, en liU labor, elimina la distancu. propia de la relacióo sujeto-objeto. Yel artista duralUe 
su actividad en JU condición de mediador entre la rulidad y la unidad OrginiCI e integral 
que busca llegar I Jer la obra presiente, descubre y atiende la atracción. 101 roces, las 
tensione$ y las fricciooes que se dan enlre los diverso. componentes de cada producto del 
1lIe. Adorno denominó esw atracciones y yuxtaposiciones del materul como Impubos 
mlJn4;Ut05. Estos ~ los podemos eole1lder como \II"1II fuerz.a propia de los ekuEolO$ 
esuuttul1lles de la obra, encargado. de orienw, sin regirse por detenninlCiones 
conc:epruales, el ocdenamiento paniculu de la pieza. Esta milllllil idea, que ya la vimos 
anunciada en e$ClÍtos anttriores • la TE, Adamo la recoge eo su observación de que las 
obras de ane son dueilu de una lógica propia, 1, cual se comporu. como la fuena conecton. 
de Las fracciones de todo producto artístico y le peunite a éste ordenar sus distintos elem<:ntos 
de acuerdo con los iJqNIsos mimhieos de cada cor'4'Oaenu: , Y no con un fm tllterior. Esta 
lóJiea, denonlinlda por Adorno a utónoma ley formal de la obra, es opuesta a 1, lógica 
formal rectora del enc:adenmDento del mundo. Ella. nos dice Adomo. tOmll los mismos 
principios de la lógica del orden práctico ---romo la tausa lidad, el tiempo y el espacie>
pero les da un uso distinto, sólo posible por el carácter aparenci.1 del arte . En lo que tienen 
de apariencia, de ilusión, de mostrar como re_llo que 00 es real, las obras de ane quiebran 
los principios de la lógica formal . De acuerdo con Adomo, como tales principios ~ los que 
sirven a\ dominio de la naturaleu. al ser quebnclos en el ane wrilién en este el dominio del 
lIUlDdo es revisado '1 superado. Por «lIS caracteristicu. $egUn Adorno, "nada babria de 
en¡gmatico (en las obru de ane) si su logicid.d inmanente no se enfrentase con el 
pensamiento discursivo, cuyos criterios, par regla general, quedan decepdODldosM

." 

Movidos paresta lógica., entooces, 10$ impulsos miméticos son como el magnetismo 
que surge entre 11$ par1« de una creación estetiCl. Son tomo una fuern que somete al 
1rtÍlII, quien atrapado y seducido por ella 1I sigue, bajo liU orientación $e plitga a 10$ 
materiales que dan cutTpO a liI pieza artfslica y medilUlte 10$ procedimientos técnicO$ que el 
posee, cruza, yuxtapone y suelda esos elementos hasta configun¡rla obra como una unidad. 
Precisamente, Adorno hace notar que la cre.ciÓn esteric. por excelencia su modelo de la 
mimesis- es un procedimiento racioDll, en el se sabe loque se hace, porque l. producción 
del 1m es un proceso del t ual tieoe conciencia el anista, quien 1I percibir las oecesidades 
que cada elemento estttic:o genera tn la evolutión de su trabajo 115 resuelve con su técnKa 
por medio de las pruebas y los ajustes que aplica en el materi.l. Porque hay toncienci. de 

.o Ibi". , p. 2. 1. 

. 1 IbiJ., p. 112. 

44 



cuales recursos estéticos utilizar y cómo utilizarlos, respetando en su singularidad las piezas 
en las CUlIles se Vln a aplicar, se explica que el proceder delane sea elevado romo critica del 
modelo instrumental de la razón. Que la inru.ición y la imaginación desempeñen llIl papel 
primordial, sin que ello signifique la renuncia o el deseotendimiento de la razón. Una relación 
similar, como lector e intérprete, es la que establece el receptor del ane con la obra: éste antes 
que guarecerse en la distancia y someter el arte a sus categorias conceptuales sigue la obra 
en su forma hasta reconocer sus secretas fuerzas y sentidos. Como lo expresa J.M. Bemstein 
"mimeric affillity is Ihe primitive lorm 01 sympalhy IlIId com¡xusioll. which play o /arge 
ro/e ill Adorno ~ 'e/hics' ( .. .) Mimesis is oppropriatioll wilhoUI sumbsumpriOIl; ill il Ihe 
oppropriarillg sllbjelc likeru her:self 10 Ihe objecl. rever:sillg collceptua/ appropriaticm; il 
is o re/aliOli o/particular /O particular ( .. .) This affillity is whol gives mimesis (¡'lIe lO be 
recopized as alorm 01 COgllirioll ... " 

Tal proceso es, por tanto, la destnu:ción de la premisa del proo::edimiento instmmmtal 
de la razón COtOO único carácter de la racionalidad y, a la vez, una ahernativa critica contra el 
dominio de la naturaleza. Gracias a este ptoo::eder las obras se realizan y "se contraponen a 
lo que les es exterior, al lugar de la razón dominadora de la naturaleu y se convienen en un 
para-si".'" Ya que mediante la mimesis "cada obra es idéntica a si misma, DO a \DI concepto" ... 

la pieu anistica puede reunir en WJ.a unidai:i no conceptual elementos, fuerzas o corrientes 
sociales no integradas al ordenamiento general de la experiencia. Es por este motivo que "la 
identidad estéúca viene en auxilio de lo no idéntico. de lo oprimido en la realidad por nuestra 
presión identificadora":'" es decir, en una obra pueden esw reunidas y expresarse piezas no 
idénticas, fragmentos de la sociedad donde se han sedimentado las marcas históricas de la 
racionalidad identificante. ~La forma sólo puede objetivar los impulsos singulares cuando 
es capaz de seguirlos alli donde ellos quieren ir. Sólo esta es la methu;is de la obra en la 
reconciliación"." Esta es la gran critica del ane al modelo de razón identificadora: la obra 
puede dar presencia y voz a lo imposible de asimilar para el concepto, puede mostrarnos lo 
irrepresentable o irrealiuble para la lógica, los prejuicios y las ideologías de un orden 
práctico determinado por el interés de dominio. 

42 BERNSTEIN, I.M. n.e f"le "f "n. Aal~eric "¡im,,li""f"'''' X""' 'o ~rridQ ,,!Uf Adlmlo. Pennsyh ... "a, 
The P""nsylvania SUle lJniversil» JITe ... 1992. p, 201. Traducei"" mio: "11 lfinidad mimérico .. 11 
formo primiti va do oimpatio y e~.ión, lo Ctlll\ J""P un •• le.", plpel e. II ético de: Adomo ( ... ) 
MlfII<$il .. opropioción sm IUb$unc:ión, en .110 .1 sujeto q"" se _;1 se une 11 objelD. en mversión 
de 1. apmp; .. Min ~II: ella es ..nI ",Iación .... "" un particull' y otro. &11 afinidad es la que le 
OIorga a la milllt$il el arkte< para 1<1 ~ocid. como una manera de C<lIlocer'". 

al AOORNO. Th<odor W. T«Jria e'l¡ri~a. p. n6, 

44 I"id .• p_ 120 . 

• 5 I"id. 

46 11>úi .• p. 160. 
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Porque el objeto artístico no está sometido a 105 principios del discuno que ordena 
la sociedad él se reviste de una I:\Ialidad única: en la peISpcctiva abierta por Adorno. la obra 
de ane se muestra como no idéntica a las categorias de utilidad y de poder imperativas en el 
ordenamiento moderno. Se conaprende entonces la inclinación de Adorno por lu picus 
anisticas que. a su juicio, concentraron las tensiones de la ''preSión identificante" de la 
acritud de la razón que él crilk6, Y con este argumento se bacc clara su prediJeeción inteleewal 
por obras que acogieron el dolor y las huellas de una sociedad burocrática e industrial 
caracterizada por la abslnlcciÓn y la subswx:ión de los individuos ante las solapadas o 
manifiestas reglas y pm:eptos que rigen el mundo y lo limitan al inttres económico y 
politico. Ante un pllDOrlrnl sombrío. es que tienepcso l. posición de Adomo según la cual 
"panl poder subsistir en medio de lIIIlII realidad extremadamente tenebrou. las obras de anc 
que no quieran venderse a si mismas como facHes consuelos, tienen que igualarse a esa 
realidad. Arte radical es hoy lo mismn que ane tenebroso, cuyo color fundamenlll es el 
~gro"." A grandes rasgos, fueron éS1l5 las caractcristicas que Adorno leyó en los mis 
emblemiticos trabajos del ane moderno, en su ml)mento lIn exlral\os yexasperantes para la 
tradición y con frecuencia tan berm!ticns y abstractos como la sociedad del siglo XX. Y fue 
en esas obras que Adorno, con su teoria de la mimesis y su estética negativa, puso en 
evidencia que el anc moderno inauguró el camino de una 5Cpuadón critica ---eSIO es. 
condenle- enln: el quehacer anistico y los presupuestos de la razón insuumental. "Si en 
la realidad todo se ha convenido en fungible el ane opo~ leste todo-para-otro las figuras 
de lo que seria exclusivamente ello mismo. de lo emancipado de cualquier identifiu.ción 
impuesll" ," 

Vernos, pues. que una operaciOn mimética ha«; posible que el arte de rostro y eXpl esión 
a lo que no la tiene en el orden factico: que partes de la existencia no reconc iliadas con la 
racionalidad moderna ---como la individualidad y la naturaleza-tengan en el ane un li.mbilo 
para represenllr su situación, para repres<:otar la falsedad yel dolor existentes en el mundo; 
que el me muestre lo que niega la historia: lo que evidencia el desajusle enln: l"Ilón y 
realidad. "La figura adeeuada para un mundo administrado, figun que ha sido acogida por 
las obras de ane, es la cormmicación de 10 incomunicable, la manifeslIción explosiva de la 
conciencia oprimida"." Gracias a la JTÚmesis Y a la apariencia estéticas es posible que aparexca 
como realizado en el territorio del arte lo irrealizable en el mundo ordinario y vena~ pues por 
su dislIncia del ordenamienlo pnictico el ane en su li.mbito se pres<:nll como si realizan lo 
imposible: el ane puede mostrarse como la aparente realizacibn de la utopía, de aquello que 
aún no es. Sólo aparenle, momentánea, realización que sigue, por ello. anhelada. 

De alli tal vez la expresión sublime, desbordante, de tanllS obras. Su lono gris y 
triste , aunque se vistan de comedia. Con Adorno vemos que "la utopia del ane, lo que 
todavía no existe está cubieno de negro, éste sigue sielldo siempre ( ... ) recuerdo de lo 

.7 IbiIJ . . p. 60 . 

• S 1I>iJI.. p. 11 5 

.9 I¡,¡¿" p, 258, 



posible ~nte a 10 ~al que lo oprimía. ligo ni como la reparaciÓII de las aotistrofn de la 
historia univerul. como la ¡ibenad ..... Aunque tenem05 que reconocer que ¡e ntl de \IN 

repilBCiÓII irreal porque las obras no son Ja realidad. Son como un an"'-.:io de lo que: elJa 
podÑ 5er. el am "por su miSIm fOTTTllll esti prometiendo lo que no existe y formulando 
objetivamente II exigencia, por precaria que ¡el. de que eso, por el hecho de aparecer, timt 
que JeT posible~, " El me puede anunciar como posible , o por lo menos como deseable, el 
final del dominio, rcclllmlJ la urgencia de este rUIIl. nos puede haeer soñar con él , "Eo la 
aparición de Ilao no existente. como si exisrien., es donde encuentra su piedn de esdDdalo 
la cuestión sob~ 1I verdad deliRe ( ... ) El insaciable de¡eo de la belleza ( ... ) es el deleodel 
cWl1'limiento de lo promerido".~ diee Adamo. Y no es que creamos que el &Re puedII 
reducine I \IN fÓTTnJIa por la cual 5ietql~ debe mostn.mos a UD iUjeto aplastado por Ja 
maquinaria de un ,istemI político o por lIlIO$ banqUtrOli ~uinos. Semejante reducciOn 
cbocaría con todo lo dicho basta aquí. Se IrItI. mejor. de que '''Indo el arte se actT"Ca a 10 
rnb silq)1e y cotidiano de cada epoca. puede vislunJbur las mcntiru y exclusiones mis 
ocuJlal y mis nefastls. puede vislwnbn.r resquicios del mundo que a veces no vemos, por 
doock la libc:rwI quiere asomazse. doock IUIIS fuerus invisibles que nos envuelven DO$ 

impiden el movimiento y DOS ltan , \lO poder exlerno, Si. en un mundo marcado por elaello 
indeleble de 1, calamidad. de la degradación del bomb~ por el bomble mismo, el &Re n05 

puede hacer sol\lr 10 que .ún no es, pan qUe eonservtm05 l. memoria de 10 posible. Pan 
que no olvidemos que el rnurvIo no puede seguir siendo como el. 

so IbttL . p, lto. 
" ¡bid.. p. 1" 
52 ¡/mi. 
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Adorno ~ diQIMlr .. 1 m,11Ig l. g""mlo_rd ,n.. ovoid"nt:t 01 (;ID .. (6·I", ~.", 011" .. 1""". 1 .. o,k", 
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K.y " 01110: Diolte/jc •. Ih~ry. prtUI •. dO",¡/IOllon O/rlDllIrL 

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 

''Con l. s<¡n~ión on1l .. l. loon. y l. pnx;, oc dospion. l. humanidad". ADORNO. l"hoodor W. 
MII.g;na¡;~" Z~F TI:~o';" ,,~d PN/X; •. G"." .... "I," Sd.ijl"~. TlEDEMANN. Rolf (ed .). co" lo 
colob<nción d. Gmel Adomo. SUSln Bucx-Mom y Klou, SchullL Francfon <ti el MCIlo: Suhrb~ 
VnIoI. 1977. ~ol. 10.2. p. 768. ("Todos 1 .. trlducdon .. do lo$ "",,,j .. de 11.$ obra. di: Adorno ~U. he 
ci!/ldo hon .ido "",Iil:ldu por mL ND he podido oct<ÓOr o 1 .. Uttion~ loWt la filo.,qUl d. ID hiJroria 
di: He¡¡ol en el idiomo origillll. Mi ......... . mi dcsconocimion1<> del rn""és rno obliso • 6o:pmd ... de 11 
ll"adue<:ión ,1 .. J>*l'tO\ d. El 0Tdt .. del diJ"""o de Micho] """,,""ll). 

bnullo. d. FiloJofio U"iver.idad d. An/ioquiD ISS'" Ol2!·J628 



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~ 
qOlC mientru 111 oitnciu lO con=1nJI ... la ItJIplie&ción (bfJ~"'~IJ, 1 lo m_ni le com:.poncI. l. 
initr¡lffl&C:i6n (~.'''''ZJ . v .... ADORNO. Theoclor. DI# '¡klk"Ii,d, d~, Phll"sopIIl~. T1EDEMANN. 
Rolf (ed.), con 10 ooIlbonción de Oretel Aclamo, Su .... Buok·M .... Y Kloos Sc:bullZ. f ..... for1 ... el 
MalO: SuMltomp Veda .. 1913 ..... t l. p. l 15-J&<I. 
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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 

3 !..as ~fem\Ci .. en el prnenlO trabiljo . 1. DiIIlk'i"" d. /Q n,..,,~ci';~ y . '" óda de ~u.e 1. (,I<lOOr .. 
pos,erio' d. Adomo .... imbricld. con .1 libro que c><:ribíó oonjun .. mc:n .. , con HOTkhe¡""". en 
nínsun ouo presuponen quo 01 .pone lit Horkh<j".,.,."" de SO¡Undl impOrUncil. ~jo de lado la 
pre¡unll at=lI del ourso'" las ~fluiones de Harl<hti ....... lu.e¡o de '" Squno. GIltm Mundill y "'" 
conc ... tro en alsu",," ''1'<''10< del pcnsamien,o IIrdio ó< Adoma. 01 cual """$blU)'O un de$l.lTOllo d. 
'" Di<lIkricD d. la l/u"",.;';". 

4 los oonc"",os d. domiNloi6n d. 11 nl,",.leu y r.lación mIma,.> ton .1 en"""" 11.111",,1 .movi..." 
l. obra de Adomo. fif\l11ln pro""n"'lOme,,,. en la Dit,lioc,icD d. la ¡l""rocion y JO ven desarrolildos 
." l. Dio/mica "':fOIl .... y '" T6Jria m~,iCQ. No es posible dentro de los mí,!""es del prest!l' ...... )"0 

iluminarlos ade<uad.mt;ntt. Lo$ Manuscri,o. de Marx de 1 S44 Y el MQ/."ar en la rolruN1 de Fn:ud ..... 
en oímos '.SpeclOS lfines. St-ri. un mor. eso si. pUlr poi' aho]u dir ..... ti .. que separan • freud de 
M.n<. F1CUd no oolumbra .. lid. llgunl del i"PDJSf' tivililawno.l que conduc. un uso de la violencia 
cslIlIl .bocado. oonl11ln"CStar l. funza eenrrlfup de I1 qn:Sioidad de los individllOll. A 'u juicio. 11 
pl."a ... li...,;o" d. lo que 11."", priftolpio d.l pi •••• no es posible. Mon;. en cambio .• Iude en 1ol. 
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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 

LUIOI' d. su juvnlUd. \o ~u. ni ti terter woIumtll di: El ~dpllt>l.para:. aleaóricammLc como la "r .... 
de la HMnad. o. """'" "OJCIOI, cok ..oc:iar .... idcI de Man, .. p 11 CIIIIIa ...... i1aiOo incI",LriaI
npilOli'uo 601 ..... jo meea"tza y embnnec. 1I .... ~" ... t>O, ................ copac:tda,,", tteali ..... y 
,ob'ndole 11 rtlieidad ... od·......trIa DD1I 01 _fNclO de \al ptOd_. SIl tral.jo, es deeir, "'" ..... 
poiQu lIeu. a buen """¡,,o,. una idcI de f~ ............ . 10 .... 1. 1 daaJToI\o tMlizatOrio ... i .. 
la ,..,.,.nci •• 11 llti,racci6n pul,iona1. 

5 HEGEl. G W. F. lAcri(VIu ,<>M "'Jilowfia d~ I~ AUlo";,, ~~I"",.."I, Y01-ión do JoH 0.0.. Madrid: 
Alion..tl Editoria[. [999. p. 66. 
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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 
mil) pi ej""1'1o, de<:i. q ..... ~ b 501'1 igullles- con Id ... una. <uma (idn"iji:i~. Qi» _fcrit 
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. 

9 Hegel ~1OmI y =i¡¡nifico en La FOM",tn"¡ogítl d~¡ .,piri," La distincilln kn!hlt\l en"" el en,endimien", 
(Vo!"Sla.d) y ti ..... 00 (V~rnll"fl). 

10 H.g.1 .""rilM:: "Ell>ombte rouc.do es .quel que salM: imprimir I todo su c .. nduelO el . 0110 do l. 
universolidod. el que !ti lbotillo.u paniculorismo, 01 q .... obro .. go¡" principios univelSlll .. ( ... )" V .... 
HEGEL. ú w. F. Op. ci •.• p. 69. 

11 Lo id .. de Hoget do que.l osplrihl .. libre ... ..,,10 en e .... ' .... """' ..... p iótnrico. 1I mismo en lu 
univautiOad ... decir .... snldo I las CO$U .... IemU y I su pmpil CI~. opar=, por ejeillplo. 
tII HEGEL G. w. F. En:ykJopddi~ de. phlltnoph¡uhm Wi< .. n.rhafl~ • • tII : N1COUN. Fri edhl:lm &. 
l'ÓGGEl ER. Ono (eds.). Hlmb",l": Fel;. M.' ...... V .... lli. 1969. p. 313·31 • . 
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producción y reproducción de la vida eD socied.d forman parte del andami.je de \os 
conceptos, Y que no son susceptibles de una di lucidación plena como la que Hegel asocia 
I la autoconsciente libenad del e$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,.,~ ~. 
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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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cUal I,. .. IId .. d, lo Dilll!elic. "'pli .... d, n.. Iv. Ad,.,,,o y d. a/pltos ""1t"'pIO' upw'<lo, 'It El 
Dril"" del el"" .. bonoco Ik"mán de W. 8,";_i". 

S ~m"",,,.. n./. fHJPe' /lrItMs '" urabJúk .. $",,,11 ""rrtl.'iO". '" "'<tI' ofAo",agt. brtNft" n.tod", Iv. 
Ad_ ~ ,Iootr¡/t, ud ,Ita' '" 11" btlQWd I"",/te: 1f4l'''' lU1Ij.",ill. nw lía ,,,," I1II1d binA tliÚl.vrs 
ca he fou • ... lite ","*"11. of lite -.ti "a. '/iq .... rt. 1" ,., MlUUI '" Gcru= enlo pl!i"'oy 'r}' 
.... 1M Jrwlslt _ "'., IldJ ,"-o U"'¡,.. 'M ";Ift(l'*" f'Prtl o/,u ""pi "" Itu • .",\ bond • .. ~ 
__ " .. alt~ " .,Iwia" a/ ,,,,,,al/O'" 'aUto /rolft Ado,u ~ N.,.li"" Di.ltclk, ud /,., ... la"" 
""""'PI. upowltdtd ;It B'''Ja",i" ~ l"1If Oriain of Baroqu. Ora",". 

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-

8UCK·MORSS. Su .... Di~IMieo tk Id ",¡rtldd. Mochi4: Visot. 1995. p. 107. 
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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 

2 BENJAM IN, WJll(f. ~F dtw Bt 6rlff tlu CXJc.ic./t. Gt/~"""tI,t Sc.rift~w. tl .... U$~l"bm ....... : 
TJEDEMANN. Rolr '" SCtlWEPPENtlÁUSER. H.",.,.nn (.61.). F ... nkf.m: S~krltomp. 2000. Bond 
r·2 , p. 697 . 

3 WE~EL.., Sipid . C~.~. i_gtw y up«:it> '" Wdl,~r IIe.tÍGItI¡w. Buenos A;res: P.;<I6o. 1999. p. 108. 
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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. 

5 lbid .. p. 26. 
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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). 

7 BENJAMIN, ""'1 ...... Du BqriJ!d.,. K"lUlkrllltDcv'~ 1I.0m4llll*-. Ga_I/e W~. H ....... ¡e¡eba1 
von: T1EDEMANN, Rolf &: SCHWEPPENH,I,USER, HCTTTllnn (<< l.). F",nkf"" : SlIb,klmp. 2000 . 
8&nd 1·1, p. 20. 
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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 
1·1, p. " .119. 
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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. 
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MEDIACIÓN Y CONOCIMIENTO 
Sobre algunos motivos de la dialéctica negativa de 

Adorno ' 

Por: Jairo Escobar Moncada 
Universidad de Antioquia 

R ..... _ • . Es,~ ~!l.!., ... ,It.t c_ tJbj~iWl ~U.'~T ~Ip,,~. dr I~. " .... u.".kJ dt l. Oi.l:!cti .. 
nepILv, dt .U_. EfP«iM "'~ .... It It dtt/iNl ~I cmt«pL. dt ,.tt/il>6d.. . .... ~IM.it4!. """ ti 
","NprO d~ "tl-fd~",¡dtiJ)· ~ lo, dt .",rro)' tJbj~,o. ¡""",TI""" m Ado"",, '" SIl ¡",,,,,,o dt 'Mpa.T 
i"",,, .. tllwit4! .. ,t , .. dw.lld,,¿ IbT~o ,wJe'<l-Dbjt'" dt l. jil"'''f<l1 m!Xit "'o. y el c" .. ctp«> dt ", .. ciencio 
,11<' le 'ilbYD«. y p<>T tll. a dlfu:iI c"".ide"" Q Ado"",,. COmO lo Ao« Habtnruu . • w .. fI/OJolo P""" 
r" IIIS opori<lS de / .. fll-ji .. tú ¡ .. "",,~ci • . 

" llbr., ..... a: Di.lit,,,, • • e¡a,ivc. ",",., • . ¡ ... n/I.,o. ilI,.'If/CfLCi6<t. nQr,,,. objr, • . lup .. j,. 
",rrpo. 

S"m"", ,,.. n:~ K""I of ,hi, ""O]" i. 'o Ji""'''' .~ ..... r>/ ,« < ... " .. / ,~iCl of Ad~n:c ~ N.,.ti ... D:.l«ncs. 
bpu¡~1 ",,~nri()IL /, dtWJInl rD lAr ",,,ctp: ~I ... nI¡",¡"" altd Irs rtl~,i"fIS .... ¡'h ,he ",n«p: DI n",,· 
Id'''IÍI)'. "NI IQ ,« ",LO,,,,,, ~ ,wbjff! "nd Dbjw. Jld""'D i ""tmpI '" 0 .... ""01' i"""".,nlly rh~ 'i8Jr.' 
dw"U,y .wbj""'-<>I»tt. ",,,dt by ",!Xi,T. pl:llo,L)pIty. ""d rAr wndCTIY'''. co"up' of c" " ci" ... "eu ;, 
.....,. illtptmll.' . 1l:>l iI ·d y jr iI lO difficwh IQ ~ A"-. tu H~ "' d<>a. IQ be • pIt/l",cp \e
'MI/ed ¡" 'M "pori., 11/ .« p1ri1.,1Cp/:y o{ (O<IciLJOUit4!u 

La diale:;tica negaliva quiere liberar a la dial&lIca y a La filosofía de Al caricter 
aflrnDlivo, valga decir, apologétito, y esto en dos sentidos: 1) De U: $\Ib:jetividad constiwymk 
y $\1 fem:a armadUfll conceprual. 2) de U: cOI'I$ideradón de U: realidad dada como si fuera 
algo ultimo inmodifICable. El concepto de negatividad se refiere , negalivameIlle, a estos dos 
mon·IL:"nIOS: a una subjetividad que po~ l. exislencía como opuesto a La no existencia, el ser 
al no-ser, y lo hace de un modo tal que su .CIO de po~r parece constiruir U: existencu: o e l 
ser mismo, y a una aftmlllCión de lo que es como algo que debe ser y que no puede ser de Otra 
manera. estemos o no de acuenio con ello . 

• Este .... t.jo está...-.na:1arIo al PO,L<;I(I'" ,nveJ\:..,ión "C,,~ "'~~,~. __ tl.- ... 1 pvpo" &no:!"", 
Kantilnos.,1 Inu"uto <Ir Filosofll de 11 Uni"1"I:dod de An¡;gqU:I. Adcmis, ~III pOiiClLC:il f:.:c leido 
~Ia ~enllr 1I rolosofll d. Aóoma Inl. un Implio pUblico. Pila Iv publiolción h •• 0I'L~1I00 tI 
~m:ióo: kido ~ M Cum:lido 111l1li1$ i" 'P'Ki,iones. Mucho d. k: dkho en,on::es ho~ la di:;. de aln 
~ pero 1; a«..x: 1 .. pubI:cación .. """"'" .""'id .... q:.:c """,ha¡: <Ir las <!)$U d:c .... en1OlLC:es 
1\0 1610 .>in la! «N:L<;IIS. ,:no q:.:c 1I"lI::i.!r: f_ bien diclll$. 
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El primer WOüiCnlO, el de pootr. se puede llamar ¡noseológico o. como hoy se dice, 
epistémico: el sujeto pone el objeto y lo determina en 11.1 la, constituye su ex.isleocia y Jo 
COll$tituyt como siendo de esta o aqudla tnaneJ1l. El se¡undo, el de aflJ"l'l'laCión de lo que es, 
es ttico-social, ¡in. en torno al deber ser o no deber ser de a180 en IlUCStrO mundo social e 
histórico. Ambos momenlO$ se enmlazan mutuamente, pero no son irreductibles el uno al 
01rO. la ltic. no es primariamente un problerJll. ~oló¡.ico. y la gooseol08ía DO es 
primariamente un probleIIIII meo. La ne8ación. referida al poner. significa en ~r lugar 
que el Aljeto DO es 1~luto, compJ.etamenle hore, ea $U actividad consritu)'l:1lle del objeto. 
y que Hit 00 se reduce alo que el apanito categorial subjetivo J.e atribu~. aqui y ahora. Esta 
reduceión del objeto a lu aln"bucíoDC$ que el sujeto le pone. es lo que Adorno llama en 
senti60 fuene:tliCnlC negativo del término " identificación del objeto K. La identidad del objeto. 
su ser mis, propio e intimo, es limitada y reducida. ¡IS atribuciones que el sujeto hace de él. 
vale decir, lo que un suje to &Critico, irreflexivo, hace de él. El objeto no es mis que aquello 
que el liujeto dice de él: el es uí y DO de otra manera. En este uso, el término identidad se 
refiere I 1110 fijo, estable. InmodiOcable: el objeto es reduci60, aqui y abon. alo que el 
$\ljetO es aqui yabora. ala identidad fija, estable y presuntamente inmodificable que aqui y 
abora tieoc . ealJIla palabra.. su neurosis. Con la repetida expresión de ".quí y ahon'" 
quieto meramente vft.ahlr la determinación cspacio.ku"""1I1 tanto de15l!je10 comodel objeto. 
a su determinación histórica y .ocial. 

Sujeto y objeto no son entidades ahistóricu •• ino que csuin sometidas al proceso 
histórico y social en el cual nacen y perecen.. Y hoy, aquí y ahora, para Adorno sujeto y 
objeto padecen una ideatificlcí6n negativa: son cOnlltituidos por una razón dominadora, 
instr\llnental objetivlnte, que mutila rus mejores posibilidades. Razón 1ns1JUJ1"iCn1l1 quiere 
decir que sujeto y objeto son rr.el os medios para una racionalidld cuyo noclco mis propio 
es el lucro y el dominio. Sujetn y objeto. dicho breveniCnte. IOn medios exclusivamente pani 
el lucro, y 5()larnmte son, pueden existir, en tanto pueden producir lucro. Esto es lo que se 
mienta con razón identificadora como s.inónima de razón instrumental: los sujetos y los 
objetos sufren de una mala identidad consigo mismos porque sólo son identificados como 
sujetos y objetos para un fin determinado por el principio de cambio. Su ser se reduce 
mcnmcnlt I esto, y esta reducci6n quiere decir que todo ente. cuyo deseo mis Intimo es 
pe~verar en 51! 5e:t", conservar 511 eXÍ$lmcia. es sometido • una autOCOllseTY&Ción an¡usriosa.. 
temerosa, porque bajo el predominio de la rIZÓn ÍllsIJUJ1"iCnIlI, totalizadora, todo ente sabe. 
conciente o inconc;enteniCole, que sólo puede preservar $\l 5e:t", COIISCTVIr $U existencia en 
tanto pueda la medio para un único fm: el de 8eüC1 u lanancia. Quien DO puedI CIltrar en 
este circulo de intercanilio esa condenado I DO existir. Y es totalizador. pues IIId1 debe 
esclpar de rus redes. Nada e. fm en sí mismo, y todo es medio pan¡ lo otro absoluto: el 
principio de cambio.' Ciertlmcnle el conceptO de identidad, como lo utiliza Adomo, tiene 
otrOS si¡nificadns, pero sólo teniendo como !JUfondo este sentido negativo y reductOT de 
identidad es posible elllpeut I comprender el concepto centra l de la filosofla de Adomo: el 
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de no-identid'd. el de lo DO idéatico. Central no quiere ser únka. siDo que todo el esfilcno 
conceptual de Adorno esta orielll.lOO a darle presencia al concepto de no-idcntidad, a 
intTOducir en el tejido a-adidonal de 11 fllosofia esle conceptO como el único sentido posible 
de aquello que la filorofia mas anhcll : l. ra:ollciliación entre sujeto y objeto. Este u ria su 
relO$ (fmalidad) mis intimo. Para Adorno no se trata de mprimir el concepto de identificación 
de 11 filosofia sino de pensar . • 1 ¡nlmOf de la dialectica de identidad y II().identidad, una 
forma de identificación de sujetos y objetos que esté libre de lf, nciooalidad instrumental y 
dorrnoadofII. que DO reprima viokntameote los momentos DO ideatices. 

El OtrO momentO mtDCiolllldo. el de afirmación de lo dado como .. lgo cenado e 
immdifiCable. tiene su contrapM1C DCSativa. su opuesto dialecDCO en el CODCtptO de ulOpia. 
Este e5 el concepto con el cual Adorno quiere dar cuenta del otrO sentido de negatividld 
antes mencionado: negatividad como deseo intenso de que lo que es, tal como es aquí y 
Ilhon, deje de ser 10 que es porque DO se quiere que siga siendo tal como es, pues deforma 
violentamente llIS cosas y los hombres. La utopía mienta el momento del deber ser, de lo 
posible ética y socialmente. 

PeTO con esto DO se ha dicho nada o, mejor, se ha dicho demasi .. do poco. Pues DO 
basta c9l1junr conceptos pul hacer una filosofa, y los de II().identidld y utopia. aislados 
de su lugar de nacimiento son mudos, y este lugar de nacimiento es la palabn buta lhon 
no considCJIdaen l. expresión dialéctica negativa., a $aber.la palabra dialéctica. Esta palabra 
remite a 1, filosofía platónica, por un lado, y a Ja hegelilllta, por otro. Desde Platón esl.l 
pallbl'l riene por lo menos dos sentidos. que son importantes destacar ahora, el momento 
de dialtgcsthai(de blUqueda) en el diAlogo con OtrO, de la verdad. y el de entreluamiento 
de los conceptos, esto es, la vinculación y relación de un concepto con otro y su necesidad 
de otro u 0IJ05 conceptos pil'l ..ctuali:zar plenamente su Rntido. Pensar dialé<:tiCQlleD\e 
exige pensar en la relación que un concepto tiene con otros, y 5010 en tal relación etH;UCntra 
WI concepto su significado. PaTl uta relación Platón empIca la palabra symploki 
(entreluamiento). Hegel. la pallbra mediación y Adorno las p .. labras mediación y 
constell ciÓn. Pensar dialecticlmente es para Adorno pensar en constelllciones y para. él, 
Platón y Hegel pellSlll'on cicnamente en constelaciones, sólo que estos últhnOii redujeron la 
CDnStellción. según Adorno, I la IrllTOlCión Y !lO le dieron..si cabida a lo no ideDuco. EllO 
vale quizis mis pul Hegel: de este momento afmnarivo y apologético de 5U dialktica da 
cuenta el conccpco (le e$pirit\l absoluto. Es $Obre tOdo contra esta forma de concebir la 
dialktica connla cual Adorno polemiu: lQui se lnlta de salvar con Hegel, y conlnl Hegel. 
lo mejor de 5U pensamiento, el concepto de oo-identidad yellugar de su [elilkntación: el de 
experiencia. Pero, Com;) yI dije, el CODCCpIo de no-idenoo..d es rrlldo. ciego, sin valor, si 00 
mucslnllU lugar de nacimiento, este lugar es el de la dialecticasujClo y objeto. Y la dilléctic. 
quiere decir pensar Ja mediación entre sujeto y objeto. La mediación. el término modCl1lO 

dim .... didoo po i, .. ip;o, pua de ~'1 r "n<l< al pu malidlla exittencil de la sociedad ....... "" IOdo. 
lino la real ..... ió" de "" camboo libro Y jum, ..... Iwuo lhorI no ha cenido Iupr. 
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pan¡ la $)ItI1ploU platónica, es el cOTlZÓn de l. dialecrica, y sobre todo de la dialéctica 
negariva, y con ellO, empiew • entrar en las categorial y conceptos de 1, Dialéctica 
fI~gatiWl (DNj.1 

No hay nada eD esta tima que no até mediado, que no deba algo de: su ser a un 
proceso de mediación. MediaciOn quiere decir que un conceplO está DCCe$&riamerue 
CIIlr'ellzado, relacionado COQ otro conceptO, que un concepto necesita, pan su detemJinación 
CODCeprual. de oero u oeros conceptos, Nada es puramente inmediatO, ni siquiera lo mis 
pW'O de la teoria del CODOC irnienlO tradicional: los datos de los sentidos, pero w'4'OC0 lo 
apill'ClllUilCllle menos sotnerido a la mediación: el sujelO trascendental. El concepto de 
mediación tiene en Adorno W!.lado esencialmente polemieo: ni lo sensible ni lo inteligible 
son enridada separada.s que, posteriormente, se ;unWl pan¡ proóucir el cODOCimieolo, sino 
que lanlO lo sensible como lo inteligible están mut\l.l.mlmte entreluados, Medi.ción quiere 
decir que DO es posible pensar la seil$ibilidad y la inteligibilidad como Sepanldas, como si 
10 sensible fuera al¡o libre de conceplO y lo inteligible libre, puro, de lo sensible , Lo sensible 
uli )'11 imprepdo y marcado por lo inteligible y viceversa. No hay sujeto puro del 
cooocimiento que recibe un material sensible y lo ordena lUCIO con sus cate¡oriu, y producr; 
asi CODOcimienlO, pCTO tarJ;IoCO UD IJaIndo sensible clÓtico. desordenado, que adquien 
rea lidad y senrido ¡racias • las categorizaciones de la conciencia. La mediación es ante todo 
una actividad del sujeto, pero DO se da sólo en el sujetO, 

La mediación etI Hegel termina con la absolurinción del sujeto co¡noscenle y el 
espíritu. Para Adomo se trata DO sólo de invertir la dirección de la mediación hacia lo 
afumltivo y apoJogttico sino. sobre todo, de JOllipCr las pretensiones abso1uw COO$titutivas 
ckl , ujelO cognoscente, que entre mi5 absoluto se cree, CSIO es. menos mediado, mis 
encadenado está a las leyes de la necesidad ficrica. a las le~s y ritmos de la racionalidad 
instrumental. La mediación es para todo pensamiento dialéctico serio -y dilO eSlopues el 
materialismo dialéctico vulgar no quiere saber nada de ello-- Ja calegoria ¡noseológiea 
principal. es el antidoto fundamenül contra toda pn'm¡¡ phllOJoplria y ontologla sustaDcialisl1, 
$~leiliente polque recuerda que el coroocimieOlO 00 es única yuclusi...mente una actividad 
pura del sujeto y que el objeto no es umcamente producto narural, sino que es construido 
y hecho con la participación de la actividad humana. V~ una larga cita deAdorno sobre 
la mediación. Adorno comiema diciendo que la mediación de lo inmediato y 110 mediación del 
concepto DO son lo mismo: 

Al con COpIO Ic el ucnci ll 1I medilción, ~I CI, d. leu.,do con '" eonlliludiln. 
inmed illllMfll. 1I ""'dilción; 1I mcdilciilro d, l. inmedilln lin ,mbl'IO CI un. 
detmni ... dcloo de " rdluión. """ .,olido tillo m rdKi6n «In ... "1""'10, lo i¡¡¡,dillo. 
Si no hoy nodlo CIUf' ooo ... ~ """'iodo, m ,onca "medilc:iiln Me ",rOCK, como mli,rió 
Hetc~ M"'" _a.i.m"" .. I lo ,,, .. r.1:, 0Iin el c,..] ,111 100 NriI. Que, m c. ,eio, lo 

1 En 1d.w.tC ciun ON y . eontiJo_ión 10 poIlin. de" edición llerr.Io. y luqo 11 de 11 ,qtCllaII, Cai 
ti." ..... me lit' .islO otolipdo. <:Cn'e1Íf dicho traducción, q ... de toda 1I'II/IefIS erlÜ me;.:.- traduddo 
que 11 T~. Ulhk., q ... es "" ej,"""" de ..... lrIoCkoc:ci{oro ",,¡:n_.' p<$Ot de ,,,,,,,Il0l ..,ienos. 
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medi.óo no ~ Jin la mediación, ,ien. cuiCl<' pri"o,i"" y ."i$~Ió¡,co: ,xpruión de 
la impMibilidad de dClmninl!' olIO sin la medileiOn; l¡:ocr\aS algo más que la Lautolo¡ia qu, 
.1 pen .. ' en lis<' es juslI"""". 0$0, pensamiento. In" ..... """',. no habri. mediación ,in 
allO. En 1. imn.dia'., no 50 da linIO .u ."a' rmdiado. <omo en l. mediadón ligo 
inmedílto. q"" .110 medi • . EsII difem.cia la descuidó H.~I. Mediación d. \o inmediato 
<ondeme o ¡u ... <>dos: .1 .. bef de .1\0 y lo. limiles de 111 saber. La inmedio= no <. UfII 

modalidad. una ""'''' d ... rminoeiÓII del cómo p"" un a coneienci •. lino obj."vl : 'u 
conc.",o .. rcfi .... lo que nO puede ,..- .Iimmodo pOr Su e"""",to . la mediación no 
,i",ifie. que todo .. absorbe (Q~fg.~t) ... ella. ,ino poStula lo q~ esti "",diodo por .. 11a. 
\o inabsorbible: la ;nmedÍlLa, en cambio. ~'" una eO"4""Kn,. que M neoesi .. del 
conocimi..,\O, de I1 mediteiOO, del mismo modo que bu. d. lo inmedi, 1O roN In, lH). 

Los dos lemUnoS en juego en el conceptn de mediación, incluso lingüÍ5ticaIllellte, 
son mediato e inmediato. Lo mediato es lo que está próximo en el espacio y en el tiempo de 
otra cosa, pero entre ambos yace una tercera . Lo inmediato es lo que está cercano, que 
puece darse sin mediación de tiempo yespacio, sin tCmúno medio. Estos son los significados 
primeros, simples, de medialO e inmediato, ysobre eslOS se apoya la reflexión filosófica 
sobre la mediación. La mediación conceptual es. si se quie~, lo tercero entre el yo cognoscente 
y lo inmediatamente dado, pero esto tercero sólo interviene cuando se pretende conocer lo 
inmediatamente dado. Sólo cuando entra en juego la p~tensión de conocimienlO entra en 
juego elténnino "mediación"; y conocer es conocimienlO por medio del concepto. Por ello 
dice Adorno que el concepto es escncialmcme mediación. El concepto es siempre Wltcrcero 
entre el yo cognoscente y la cosa, el concepto no es la cosa. es distinto de la cosa, pero es 
el vchículo de su conocimiento. El concepto no es puesto por el sujeto, sino en sentido 
estricto, por el lenguaje que usa pan referirse a las cosas del mundo. La dife~ncia del 
concepto con la cosa se puede expresar diciendo, por ejemplo, que el conceplO de azUcar no 
es dulce. Esta diferencia entre el conceplO y la cosa mienta un momento de no-idcntidad 
entre cosa y concepto. entre lo inmediato y su determinación conceptual. Mediar algo 
conceptualmente implica que yo hago una operación de idcntificación de lo no conceptual 
con el concepto puesto por mi, pero 10 propio del azúcar no se agota en esta identificación, 
que establezco mediante la palabra. Por eso esto no conceptual. el algo, como lo llama 
Adomo, es indisoluble en el concepto, lo inabsorbible por H La ilusión del idealismo 
hegeliano es haber creído que el concepto, insttumcnto de identificación, de lo que no es 
coocepto absorbe totalmente aquello que se mienta con H La mediación necesita de algo 
que pueda mediarviz- conocer, pero el algo. 10 inmediato, no necesita del concepto pan ser. 
Sólo para su conocimiento se necesita la mediación del conceplO, no pan su existencia, sino 
para su modo de ser conocido y los limites de este conocimiento. Pero Adorno no dice que 
lo inmediato no sea mediado, sino -y esta diferencia es imponante tenerla en CUenta- que 
lo irunediato no necesita de la mediación como esta de lo inmediato. El "cómo" (das W!eJ 
sei\ala a modos diferentes de estar mediados conceptualmente los objetos. Durante el 
proceso de conocimiento el concepto media lo no conceptual mediante el aparato categorial 
y lingUistico, el uso de estos condiciona el modo como la cosa es conocida, esto es, 
ap~hendida, identificada. determinada y en el mejor de los casos. diferenciada de otraS, 
pero Jo inmediato no necesita del conoc imiento para existir. y por ello lo inmediato no es 
ninguna modalidad gnoseológica. no es primariamcme para una conciencia sino que es 
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.~Ieiilente, haya CODCieneia o DO. Por dio es objetivo, y los l{ullillOS objetivo y objetividad 
en Adorno, mientan en su sentido pleno y fuerte, este momento de independencia de lo 
dado inmediaWUt:me, del algn respecto de lo conceptual, su caricleT trucendente al sujeto. 
Esto lo expresll Adorno gnoseoJógicameJlte con el concepto de no-iclcntidad. Por ello, DO es 
cierta la afirmación de Sclm1dclbach. quien dice que el concepto de no-idenridad no tiene 
un si¡nificado delimitado en Adorno.l Decirlo signifICa puar por allo el lugar guoseológi«l 
donde los «Ioceptot de no-identidad y negatividad tienen su nacimiento. Nacen de la 
refleltióll, en primerlugar, sobre la mediación. Que el conceptO y la cosa no son idénticos es 
una trivialidad, como subr;t.ya Adorno, pero una trivialidad respeclo del todo filosófico. 
Elta trivialidad 0$ olvidada por el idealismo absoluto, y J"e(:ordarlo es necesario pan. pensar 
j~WDellte la re1.aciórl lujelo-objeto. Plnlla DN. como ÍQIellIO de pensar UIII nueva {Oill_ de 
racionalidad -y esto es lo que esti en jueso-. la mediación y la reflexión sobre ella y sus 
momentos son escociales, pues desde aqul construimos nuestfl concepción de mundo y 
DUHtfI relación con "te. El olyido de ¡a diferencia que hayentrc 105 !é"hinos mediación e 
inmediato lleva, como dice Adomo. a la posición del «Il'ICepto como algo totalitario, se 
ncamotea lo DO conceptulll en el uso del concepto y lérmino en el Yabsoluto dominio del 
sujeto" (DN 17<4). Pero sólo un pensamiento que se acuerda de la difelel ... ia entre el cooceplO 
y Jo pcDSado, de la difcrcncb de 10 mediado en la mediación. del momeoto de no-identidad 
en lodo acto de pensamiento, puede respetar lo difCTCDte en S\1$ actos idenrirlCadores. 

Pensar es esencialmente identificar (DN 17, 13). La identifiCllción O$el primer paso 
del pensamiento, y la critica de la fUÓn idcntificadol'l. en Adorno DO quiere suprimir ¡, 
identidad, esto H imposible, siDo reorientar su tendencia: el respeto de lo direrente mas alla 
de las klcnrificacioncs puutas pof el sujeto, o en palaIms de Adorno, la klcntidad de la 
ros', en sentido esaicto, seria su momento de no-idcnridad eOlltfltod .. Iu idemificackmc$ 
que se hagandeella (DN 164, 164). Sólo unareflexiónsobrc lamediaciónque no olvida esta 
diferencia seria e.pude romper la prisión conceptual en que el sujeto se ha enccrndo a si 
mWno, su c!austrofóbie. ncionalidad, por tenrary miedo ante lo 8J1JCI11ZaDte de la narunlaa, 
pero también a la naruraleza de su explotación violenta y dHtruc::tiya. Una conciencia que 
olvida la diferencia, el IOOUJento de no-idcnridad en todos sus actos cognoscitivos es, como 
dice Adorno, I11III "coacicuciro c:ndogimjcII H, que pormiedo lOte Jo IlInrnIZlInll: de la nlrunm 
sólo acaba identific:intlosc a si miJma. creyendo que esti klcntifieando la COll. Pero li 
idmtificación de la .,...., pan la DN. consistiría precisamente en reconocer 10 que en la COSI 
no se disuelve en lot .Ctos «Ignosciriyos identifica~$. Lo contrario a O$to es el núcleo 
de la balbarie: la iocIpacidad pan dejar ser alo otro en IU extrafteza y dife,eocb, "Si se le 

1 SCHNADElBACH, HerIom. DlllldliJ: 1111 ~oVImrlt. ZIIr KfHUl...tti<Nr da R_lu beI ,4"""' . 
.... , FRlEDEBUR<l Lud .. il ~on ~ HABERMAS, 10 ...... (N' .). Adomo-Kcnf,....... •. Fronkfun 1m 

M.in : S"~ VerIl&- 1981. p. 69. Pero lo no idénricc IIhipOCO es ... Ilmbo\c eGnUpNlI , un luPl 
_lo ,... un concrplC. cerno dice en la P'IJÍNI 70, lino 'IVC es n1ricwmmte un _"""ro, y une do 
leo cmnla do 11 ctillktita IICpti~L Mil Idollnte wohom! l<Ibft me. 
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dejaJll de condenar 10 ajeno, apenas babria ya enajenación" (D'" 174, 175). 

Si el pensamiento en general tiene en la mediación su condición de realización, 
pensar es básicamente pensar la mediación de una cosa con oua por medio de los conceptos 
que las denominan. Pero, ¿cuál es el centro de la mediación, o mejor. el puntO de fuga de toda 
mediación que no quiere terminar en la repetición vacia de la cosa? Para Adorno es la 
particularidad de lo particular o, en otros términos, la no-identidad de lo particular con todas 
las mediaciones que 10 detemtinan. Mediar mediante el concepto es determinar, identificar. 
El concepto de una cosa dice meramente los rasgos universales bajo los cuales ella cae, pero 
esto "es radicalmente distinto de lo particular que es determinado conceptualmente" (DN 
175, 175). En lo particular, añade, "el concepto es siempre a la vez su negativo: él recorta 
(coupiert) lo que él (lo particular) es y que no se deja denominar inmediatamente , 
sustiruyendolo por la identidad. Esto negativo, falso. sin embargo a la vez necesario, es el 
escenario de la dialectica" (DN. ibid.). Es ne<:esarin . pues pensar consiste en detennin.u e 
identificar lo panicular, y la mayoría de ¡as ve<:cs no se da cuenta de aquello que en él es 
reacio a la reducción conceptua~ su molJlalto de inefabilidad. En este escenar10 (ScJrCluplarz) 
dominado por la identidad. tiene lugar la dialectica, cuyo impulso consiste en darle lenguaje , 
mediante el concepto, a lo indisoluble de la cosa en el concepto. Lo panicular no es. como 
pan! Hegel. "una existencia nula" porque' sólo es cognoscible por lo univen.al. Esto es 
cieno. diceAdomo, pues conocer consiste en determinar por medio de la universalidad del 
conceptO, pero lo panicular, agrega, no es idéntico con ell a. De serlo, la dialéctica y el 
conocimiento se paralizarian. 

El conocimiento tiene su lugar en la dialéctica de identidad y no-identidad, y esta 
dialectica quiere libeTl1l" a la razón de su redw:ción a razón instrumental. Identidad no es 
necesariamente instrumentalidad. Pero 10 no-ideotico no es como un conjuro conceptual. tal 
como sugieren Habennas y Schnlidelbach entre otros. algo que sólo podría ser conocido 
por una especie de contemplación mística, sino que es un concepto en sentido estricto, y su 
sentido únicamente puede conocerlo al interior de la dialectica con lo no-idéntico. "Lo no
idéatico, de ninguna manera es algo no conceptual, pero lampOCo se disuelve completamente 
en el COnceplO. Identidad y no-ideatidad hay que comprenderlos como una relación de 
complementariedad intraconceptual. y no-como afuma Habermas- como polarización: 
identidad cosificada, instrumenta~ por un lado --el discursivo- y, por el otro lado --el no 
discursivo- una no-identidad mimética, aporitica, mística".' 

Loparticularno es pobre en detenninaciones, al contrario. es ricv en ellas porque es 

.. RADEMACHER. el,udi • . Y~TI~hnw~g <HIu Yu."hJigwnlI? K;i,lk J t r H"~,m"uclttn AJo,nl>
RtvltiD~. ZW KIDmpnr -'~II. LIlncl>u'll ' t99]. p. 44. E$le libro no sólo e. Ima aunada o';li~. a la 
\ccnna " ... baa Habe, " .. y .... scguid<fts de Adorno •• ino uNl excclcnlO exposición de Ior '''''''''lO'''' 
~enU"alo. d. la filosofl. Idorniana . Sin enll1o' en dmHo •• • H. expon. ct .... "'."' •• apoyandose en 
KaF'", los .... Iidos do los terminos identidad y nl>-idenlid.d. U .. 11";6n enlto ."'!>os Ii!rminos ~ 
.,.rinómk. Y lID ....... menl. Ipon!liOl . • DmO quiere Habcnna •. qui ..... poi" eslo .firma que Ad""", 110 
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Ilao mas que 11 idcntidl.d que le quiere imponer el eoncepto, es "historia ~imcnllda". 
tiene una historia que impulsa a la filosofíl dialktica, a darle lenguaje a sus determinaciones 
múltiples , a 1, almÓsfen en la cual la cosa. es lo que es en su Klentidl.d y su diferencia con ..... 

El objeto, corno 10 dado ¡u¡¡¡ediltamtrJle al sujeto, es tambieu, cognovitivammte lo 
mh lejano. Lo ~iato DO es, ¡trieN ¡msrt. 10 inmediato, putS el objeto . im;H"e está 
mediado histórica y toeil1mente. Ambos, sujeto y objeto, dice Adorno, son cateaorias de 
reflexión ,urgidas, devenidas , fórmulas pan algo que no se debe unir. Son diferentes, pero 
su diferepciI DO es .~luta. No son ni dllllidad Ulrirllll ni detris de ellos acecha la unidl.d 
UlónD. rDN 176, 176). Su rebcióoes ne¡ativa, "cxpresión muca de la no-ideDrid'd" (IbiJ.) 
"Se constituyeo uno a travb del otro, y por virtud de tal constitución se separan (tretm 
OlUriltOllde) ,. (DN 176, 177). Pero I.DteS de adentn.nnc mh en ladialtcticl sujeto-objcto, 
quiero recordar la consigna con la clIII Adorno comienza su reflexión sobre las clteaorias 
de la dialktica nesativa: "Kejll ~jrt ohrte Seiertdu" (no hay ser sin ente). Y lo recuerdo 
porque aqllÍ csti c1anmente expreudo el secreto de la mediación y de la dial~cticl : '"Algo 
~continúaAdomc , como el substrato mentalmente necesario del coacepto, incluso del 
de ser, es la abstraeción exbema de la realidad (SQchluJlrigen) no)déntica con el pensamiento 
que DO puede ser dimiNda por ningún proceso mental ulterior". (DN 139, 139). Cuando 
Adorno dice que sin ente no hay ser, quiere decir que toda doctrina del ser, toda ontologia, 
DO es pensable sin ese momento ineliminable de todo pensamiento: el algo, 10 no conceptual, 
lo panicular, lo inmediato. Pero también dice .Igo quese precisa. líneas mis adell.Dte: laDN 
como abogada de lo particular no pretende ser ninguna ontologia, ni siquiera de 10 no
;dmtico. De desearlo, l'I'ICm11C11te pondrUI 0InI cosa como lo primero: esta vez DO la identidad 
absoluta, el ser, el concepto, sino k> no-identico, lo ente, k> flctico (14O). Y esto es jUSWDCnte 
el engallo e ilusión de todaprima philosopllia: CKer que hay lIgo primero. selter, Klentidad 
o conceptO mis 111' y libre de lo ente, lo no--idéntico. lo no conceplllll, mcjordicho, que es 
posible pensar el ser. lo idéntico o lo conceprual sin 1. mediación por lo óntico, lo diferente, 
lo no conceplllll. Considero que en C$1a idea Kside la impo rtanciil y, podlil decíne. lo 
revolucioDlrio y subvel"$ivo de 11 m osofla adomilDl, si las pllabras ' revolución ' y 
'subversión' no l e U51nD hoy paTI justifM:1r cualquier inac:iODllidad prictica y cualquier 
nueva boberia teórica que se ofrezca al mereldo. En otras JIIlabras. lqui hay algo nuevo en 
lo clIII reside Ji imporuncia de Adorno paIll00a filO5Ofía furun. y la leci: ión central que 
hay que aprender de él: que cualquier filosofia que quiera colocar algo como primero, más 

putOe .... 1IW C:OOiOC".,...)¡,,,,,,re" n'IOdi4lo dt 11 " t.ica del pms.omienlCl id ... tifocadOt. PIlo q .... debe 
eonj~raño uu.con<:rpl .. I""",IC. Pero .. 10 . ip i' ," pUlO' por aho. como lo ........ 1110 /I",."...,lIct. 
Iot paSlj" de 11 DH en Iot c ... !a Adorno rnHIn q"" " medi. el" dada por 11 Cl'ftic. in_l. del 
pcnumirnlo idcl'lIifiCHOt mi.mo. Cimaonm.e • vee .. Adomo "o le uprou .. n cl.,.,r,e.u. como 
uno q~ili.." . dil!ln,..endo n-cjOt 10i VIIrioI_riokIs de atQI COII(:cpIOI., petO no .. de "in,w. modo un 
IpOllo l d. una fiioKllllo que ~. "" el Con<:rpl .. un "'~ plt. el pc1Iumialto. alJO qu~ debo: ser 
JIIprimMko poR !mCI" K«$O direr:lo . .. ___ 
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allá del ente. lo no idéntico y lo no oorw::epruaL corre o«:esanamenlt hacia el idealismo 
absoluto. ESlo tiene L1I1 oombre filosófico: hipostasiar. Y contra la hipóstasis de algo sólo 
hay UII antidoto: la mediación. que es sólo el recuerdo de que no hay nada. absolutamente 
primero. inmediato y además la memoria de que la cosa no se disuelve completan'lenlt enel 
cOnceplO. Y con eSIO regreso a la dialéctica sujelo-objeto. 

Como ya se dijo. objeloes 10 inmediato, pero no se agota en la inmediatez. Enlender 
esto es entellder el punto desde el cual Adorno quiere descelltrar toda filosofla idealista. 
pero no para poller la materia o lo factico en su centro. sino para darle paso al pensamienro 
de lono-identico, mcj(lf, a la experiencia de lo no-idéntico al in¡erÍor del mismopcnsamiento 
que es oecesariameote identificador. Mediación significa primeramenle que hay una 
diferencia entre sujeto y objero. Y esta difcrmcia mienta un desequilibrio al interior de esta 
relación, que sei\.ala a la primacía del objeto. En palabras de Adorno: "Por virtud de la 
disimetría del concepto de mediación hace que el sujelo caiga en el objeto de otra manera 
que éste en aquél. El objeto sólo puede ser pensado mediante el sujeto, pero se conserva 
sie~fe frente a este como otro; sujeto es, por su propia constitución, ante todo también 
objeto. Del sujeto 00 se puede eliminar (WegdeIlMII) ni siquiera 00100 idea, el objeto; pero 
del objeto el sujeto. A la subjetividad le pertenece como significado ser también objeto; pero 
al significado de objetividad. no el de ser sujetO ( ... ) De la objetividad es tomado que el 
sujeto sea; esto le da a él algo de objetividad; no es casual que subjeclum, lo que subyace 
(das zugnmde Liegellde) recuerde lo que el lenguaje especifico de la filosofia llamó objetivo. 
El objeto, por el contrario es referido a la subjetividad sólo en la reflexión sobre la posibilidad 
de su determinllción. No que la objetividad sea algo u:unediato, que haya que olvidar la 
critica al realismo ingenuo. La primacia del objeto significa la progresiva difereociación 
cualitativa de lo mediado en sí. un momemo de la dialéctica que no esta más alla de ella, sino 
que se anicula en e1laH (DN 184 - S, 185).' 

Es claro. a primera vista, que ambos componentes de la relación se atticulan en la 
dialéctica existente entre ellos. También es claro que en toda mediación hay una disimetría, 
una desigualdad. como lo tmStrÓ la reflexión sobre 10 mediato y 10 inmediato. Y esta disillr::nia 
es aquí precisada asi: el sujeto cae en el objeto de una manera completamente desigual a 
como el objeto en el sujeto; es posible pensar la objetividad sin sujeto. pero no el sujeto sin 
un momento de objetividad. Esto es claro. pero .. en qué reside la disimetria que le da al 

5 En ,..Iación con O$to lIien vale lo pt1U citar olgunos ,aujos de .U <Mayo Sol> .... ""J~' r 01>)I0I0 elel 
libro Sti€hwmu (:"ffJiptU): ~EI ain> llac:ia el sujeto, que desdc el ptinc¡p,o riende 1I prirrado ele OS". 
no desapareoe simplemenl< C<III su ,..vi.lón; esta se realizo. y no tII "Itimo termino, o (ovor del .nI"";" 
""bietivo d. la libortad ( ... ) A Su ve>. el 'ujeto, paradigma de lo ""'¡iaci6n, es el "corr,,'. y nunco. tII 
o .. an,o oon""pUUtO al obj elo, el ~q .. t". que U p<atulodo flOr 'oda r~pru.ntaoión oone.bible del 
concepto de I"jel(l. POltllo;ol"""'le. aunqut no ""ual""""o, el lujtlO , .. ede .er conoebido ..... 11. d. 
la objetividad; no asl la ""hjetividod. del objeto ( ... ) Lo pri"..¡a del objeto es la 'MOMio olJliqu~ d. la 
iw,,,,,,io t>bIiqtU1. no la ' .. entio r«tQ ,..divivl., es el «m:eM'o de lo leducción subjet.i~1., no la óme¡aciórt 
ele una pal1icipaci6n subjeliv.". (S."'. 156 _ 7. (48), 
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objeto una prioridad o primada respecto del SIljeto? Y prUJ.cia quiere decir que el objeto es 
mas determinanle respecto del sujeto. que este de aquel. El objeto no es algo dado. 
inmeditwnetlle dado. E5 algo mis que UD dato dooado por la percepción al entendimiento 
pata que este k> dc:rerminr Y k> COlJO:tCI como el objeto x o y. Hay enAdomo varios modelos 
pan DiOSU" la prioridad del objeto. NOIIMIi dos que considem esenciales, y que lIevan.l 
núcleo de su lcoriasobre la primada del objeto. 

l . La reflexión JObre la función coastilUyeDte .tribuida al 5Ujeto enJ.. tüosofia modema 
le pellllite mosll'lf a Adorno que es ellujeto, por el contrario, quien está constituido por las 
mediaciones objetivll$. Esta. renexiOo J.. considen Adorno UD giro al giro copemicaoo hecho 
por KIlDt. quien colocó .1 sujeto y lII$ categoriu como el punto de validación en la 
objetividad de \0$ juic:ioI ¡ob¡e el mmdn . El pro bnti.1V"I para AlkilwllO lignifica IIEfIlIEIIU' 

UIIII $\IbjetivixacioD lata del conocimiento. pues de $el" l5i DO iC podria hablar de valida 
objetiva de los juidO$. que es lo que bUSCI. Kant, sino de ñmdamcnru tll objetividad a 
trlves del sujeto y IUS actividades cate¡orizantes. En el centro de tal fimdammtación está 
ti dcducciÓIJ tras«ndental de las categoriu coa el ')o pienso que tiene que poder lColi""aar 
todas mis ~ntacionesH. El sujeto aquí es coocebido como sujeto tn.SCmdeneal. El giro 
de Adorno a este ¡ira klnriano consiste en mostrv cómo el Njelo es)'1o WI momento de la 
objetividad o. como iC dijo en la cita.. mostrv cómo cJ sujeto cae en el objeto de una maotrlI 

mil radical que lo que el objeto en el sujeto. ¿Que hay que entender aquí primariamente por 
objeto? Dicbo s\lJ1lJ.tU.lTlente y lin tantos rodeos, es la sociedad de la cual los lujetDS 
paniculares son dependientes ~ su vid¡, y conservación. La renellión del sujeto sobre si. 
KIbre sus formas de conocimieruo es a la va una reflexiOn tobre la IrIIDC(I como la sociedad 
c.onstiruyc las fOII,*5 que hacen parte del (",,«imiemo.. Las fOtl lOU DO yacen mi$teriosamrnlC 
en el Aljeto IJ1IS(:cndcmal, sino que han JWiido socialmenlC e históriCBTIIMlte. pero, a Al vez: 
tienen un momento de la valida objetiva. En cada &ase que realiza el sujeto $Obre el mundo 
esta presente l. sociedad. la época y el lenguaje socialmente aprendido. La sociedad 00 es 
externa ala experiencia del conocimiento. sino es inmanente a 11 experiencia ~ l S7. 148). 

Es en el lenguaje y en l.as categorill$ del sujeto CDgDOJeCnte donde se mue5tr1 la 
preponderancia del objeto sobre el $\Ijeto, pues el lenguaje. donde tiene lugar el nacimiento 
y pelecimiento de 115 cate¡oriu, es a1¡OesencialmmlC objetivo. Es algodado al sujelo. Se 
realiza ciertamente a lrlvis del diüogo de sujelOS panieulares, pero 00 es creación de sujeto 
panicular alguno. En ellcn¡uaje y su uso se hace visible 11 fucnc impronta de la objetividad 
sobre el sujeto. de la sociedad sobre el yo Y su aparato catel0ri,1 constitutivo. El giro de 
Adorno quiere decir que el aparato calClorial constituyente es l.Imbien cOllStituido, • saber. 
social e hislÓriclmenlC. La valida objetiva de los juicjos cognoscitivos DO es prodUCtO de 
una constitucióa subjetiva de la objdividad. sino al reves, de la constitución del JUjeto por 
1, objetividad. POI" esto puede decir Adorno que el dcsciÍflmiCllto del significado de la 
subjetividad supone "el concepto de objeto, pero no al reves, el de objetividad el de sujetoH 
(.SrI.¡ I S7. 148). Y esto tiene un sentido mis radical de la meneada constitución social, objetiva 
del sujeto: en que es posible concebir una tierra sin sujetos, por c.usa. de alguna c.tástrofe 
bien sea natural ° bUJ1\lNlmtnte hecha, pero es dificil concebir UD sujeto sin UD entomo 
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natural y social como condición de posibilidad de su exiSlCncia. 

Pero con este giro. recuerda Adorno. no se pretende destronar el sujeto y colocar en 
su lugar al objeto. no se pretende, corno en algunas onlologias posttnodemas y modernas. 
que callan sus presupuestos, hacer del sujeto un mero sujelo pasivo del entramado objetivo 
en el que esta inmerso. La reflexión del sujeto sobre si y su constitución objetiva no pretende 
suprimir la posición del sujeto en el conocimiento, como si pudiera acontecer sin el. sino 
suprimir su falü elevación. que lo encadena más aún a la objetividad en la cual esta 
enclaustrado. En palabras de Adorno, la posición clave del sujeto en el conocinúento es 
experiencia, DO forma (STw 162. 153). El sujeto se realiza como tal en el conocimientO mediante 
la e,;periencia de si y del objeto. no es forma que le imponga al objelo sus calegorias. sino 
experiencia del objelo que ücaa la luz.. hundido en tal experiencia . las determinaciooes por 
las cuales éste ha llegado a ser lo que es, El concepto de experiencia quiere decir que el 
conocimiento del objeto necesita mas panicipación del sujeto por medio de sus enervaciones, 
de sus fantasias y de su autorreflexión, y no una entrega pasiva a los formantes subjetivos, 
y con esto no se pretende sociologizar la filosofía. sino mostrar el papel constitutivo de la 
sociedad en el acto de conocimiento a traves del lenguaje y las formas de vida. Sujeto y 
objeto no son entidades carentes de naturaleza. extrasociales y extralinguistic3!i. sino que 
están completamente constituidos natural. social y lingüisticamente. En este sentido. no se 
puede hablar de un sujeto y objeto inmediatos. sino que ambos están mediados. constituidos 
social y lingilisticamente . 

Por otro lado. el sujeto cognoscente no es espíritu puro. sino lo que se puedc llamar 
espiótu no cs más que "impulso corporal modificado" roN 202. 204). El dolor, molor del 
pensamiento negativo dialectico, es fisico, y su existencia desmiente la onmipotencia del 
esplriru, Asi rJÚsmo la felicidad busca siempre la ülisfacción sensible. La conciencia 
desgraciada le recuerda al espiritu cognoscente, negativamente, la dimensión somatica del 
conocinúenlO (DN 2021203. 20312(4), Si se elimina ma. se suprime simpleu..,nte la dimensión 
terrenal, humana del sujeto. "La elevación desmesurada del sujelO, que se basa sobre la 
negación de su naturalidad. corporeidad. conduce al hecho de que los objetos del 
conocimiento parecen disolverse en contenidos de conciencia. Pero 00 sólo es reprimido lo 
no-identico del objeto del conocimiento. sino también lo no-idéntico del sujeto. de modo 
que el sujeto se petrifica en objeto",' La represión de la dime~ión somática del conocimiento 
lIe\'ll a la autoelevación del espíritu como la un;,,;a instancia del conocimiento , olvidando asi 
que el mismo, la rIZÓn. son entitades encarnadas. atadas fmitamente a la fmirud del cuerpo, 
de la carne. Para Adorno, "el recueroo de la naturaleza en el sujeto" (das Eingedenken der 
Naturim Subjekt). como dice en Dialéctica de/a J1ustraciOn . valga decir de su corporeidad, 
es el mejor antídoto contra toda filosofia absoluta, l 

6 RADEMACHER, Cllooia. Op. cj." p_ SO. 

7 Vi"i""do de 0<r:I nadici6rl. et filosófo rlWlCn MIUf1« M ... leau-POI\ly 11<111 • 1""'" pOTISIllUenw. 
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2. El segundo modelo ti~ que ver con el papel de la conciencia en el conocimiento. 
Para la leona O'adicioaal del conoc:imicnto, aquella es el lugar último para construir y levantar 
el edificio del conocimiento, es una base segura yestable. Se pane de la conciencia y de los 
hechos conscientes, de la conciencia y sus datos (Gegebellheilenf como algo estable y 
liltimo, pero una reflexiOn sobre la conciencia como ha sido realizada modemamente por 
Scbopenhauer, Niettsclr y Frcud queAdomo n:toma.I11.ICSO'a que tales datos de la conciencia 
DO son algo último y definitivo. sino que ellos foonan parte de UD contexto mi.s amplio, del 
cw.1 son un IDOll1C!Ito. Nuestra vida animica DO es como pensaba la ¡:noseologia anterior 
actlll.lidad pura, sino que aqui se da un juego complicado de vivencias actuales, recuerdos, 
olvidos y de fuenas pu!sionales dinámicas, que se invierten mayormente en el olvido, y que 
aquí, al in1erior de la vida anímica, se dan ciertas objetivaciones, que poseen cierta solidez y 
consistencia y de las. cuales dependen los datos y e1tperiencias actuales de la conciencia, y 
ésta dinimica anímica participa tambien en nuestra percepción y conocimienlo del nnmdo. 
Repito, en nuestra vida concieme se dan cicatrices. heridas, tra.tunas, endurecimientos que 
~iden, como se suponía antes en la \eoria del conocimiento. que la conciencia sea pura 
actualidad. Si esto es asi, la lesis de la prioridad de la conciencia frente al ente, que el ente es 
constituido por la conciencia, pierde IIBlCho de su plausibilidad. Esta dinamica de la vida 
anímica impide hablar, cn sentido estricto, de la unidad del yo, la tesis sacrosanta dc las 
leorias gnoS«llógicas tradicionales. sino dicho con cuidado mínimo, tal urridad es frigil. 
quebrada , ne.::esita ser peunancntemente reconstituida y con esfuerzo. Este yo no es unitario, 
Di posee una fuerte y (errea identidad. Su constitución depende de un juego de fuerzas 
psicodinámicas, fuerzas inconcientes, dentro del cual el yo condente DO es el !Odo, sino 
como ya se dijo, un momento y, por cieno. delgado y frágil. Pero con esto no se pretende 
reducir el $\IjelO gnoscológico al psicológico, pues la validez de los juicios, esto es, su 
objetividad y verdad, no es algo que se pueda fundamentar psicológicamente. sino que en 
los juicios hay UD momento de objetividad a través del lenguaje que DO es reducnble a 
fuerzas psicodinámicas. Esta reflexión psicológica sólo quiere moslrllr, como ya se dijo, que 
la conciencia no es algo IÍltimo, sino algo constituido como el objeto que pretende constituir. 
La racionalidad subjetiva no es UII asunto individual. sino que ésta depende en 

,imilares a 1M de Aóamo cn tomo &1 probkrm del cono<:imi •• no: tlllrrOién. cn Ju libro F~n __ ICf;Q 
de ID pefUpeion. critica 10 fun.ión eonlli",~ .. atribuida al sujeto, ....... 1 ... la ' uijKltllnda de l. 
cor¡><>",idld pa .. ,1 conocimitnlo d~1 mundo. criticl 1I rigida dualidod ujel0-0bjelo. de'lIea l. 
irnponaneia del Icnauaj • . Ambos reformulan Id""', , 1 eone"",o el< upericnei. pa ... InOSlnr <lU' l. 
posici&. del NjelO en ,1 conocirn:cnlo .. ta rncditd.a po< SU bis!QI"Ía, SU eulw .. y Su lc:n'Ulje. así como 
l. concepción de k> d.do inmediallmenle. en"e Otrorl . Claro qUt tn M.,.I .. u_P",,~y la dimensión 
",,,,"lie. es1Í mejor y "'"' Impli.men .. IemIlizaó • . MencÍ<mO t"$IO pues seria pOsible eslObl",.r un 
di'lo¡o ... !re ambos peru.adores. que permill con"tgir las paKialidodes y limilOc;"".s mul ..... y abrir asi 
la pt'ptcnva de una filosofo. que de mejor eue11la de l. nlluroli<1ad y fonilud el<1 ser ~U!Tllno en 01 
mu"'¡o. 

g En lo que ligue parafraseo libremen ... Adorno '" las ""'Ia~""", "" E/IIle/lung in di. E,u..nmltl/r#:Dri, 
fL«cio..u d. u.l~im Q lb leQrÍQ ohl t:Qnodlllit<tlO), '" es;oeei.1 11 I«<:ión del 3 de diciembre d. 
19j7. 



su ser yvillidet. de W\I racional objeth'a que es una construcción socia~ psíquica y hngUística.. 
y la racionalídadsubjetiva obtiene valida y objelividad all'1~esde la segunda y DO ,1 reves, 
pero la segunda sólo se realiza corno tal a través del sujelo particular y su Clpacid.ad de 
autoneflelOón. 

Mediación del sujew. resumiendo. qukre decir qut: la objetividad esti presenle en el 
en la figura de formas HngOlsticn, psicológicas y conceptUales, qlK son a su va producidas 
social e mslónCamrnit, y que por Jo tanlO presuponen . l. sociedad como objelividad 
delerminante suya. Mediación del objelo quien: decir que el sujelo. para conocerlo. necesita 
de las fonDaS lingüisticas y concepruales aprendidas socialmente, eslO es. de las fonDaS 
objetivas qut: lo bao r:oastituido. Podria, empuo. aqui pcnsanc que DOS mo"elDCK en 
circulo. que el sujeto se limilll durualC el oooocimiemo a itpcril Jo y¡¡ Iprrodido sobre t I 
obj t1o. Pero aqui se olvitb UD demCllto esencial en locb expc l iencia del objeto. y sin ti cual 
es ~uposible para Adorno el coDOCimicnto en sentido estriCto y pleno del ttnnino: la rcflcxiOn. 
del sujelo sobre su propio formalismo, sobre las fOi1TWS en I.s cuales tstá eacerrado. 
aprbionado, yqucAdomo Uamael "bloqut" entre sujeto y objelo, y sólo esta autolTCflexión 
pcnnitc ver mi.5 an;, de dicbo bloque y crear las condicioDts pan. que el conocimiento del 
objeto DO sea repcticiÓD de Jo ya diodo, lino inlCllto de $alvar la no-identidad del objelo mis 
,IJi de las idenliflCaciODe$ que le son ~w objelivamenle. Conocimiento del objelO es, 
podria decirse, el esfuerzo de SIIlvar la objetividad del objelo , su particularidad. de las 
identificaciones objetivlIIi repetitivas en las ClIIles vive inmcno inicialmenlt para la conciencia 
el objeto. Para eSIO l e necesita mis sujelo. un sujelo capu de autorreflexión y de 
,e,uc:uAKlCión de lo que en el bayde naruraleu. 

S i el conocimiento tiene su pivole en la mediación. si sujeto yobjeto 50n lo que son 
¡racias a sus medíadonu, pero !ambien gracias a \as posibilidades ql,lt; posecn. ¡.cómo dar 
cuanta deeHo, cómo dIorle expresión. de modo que seevile l. mala identificación del objClO? 
Pa .. Adorno, eSIO se puede hacer solamenle medíante conslelacioiICs conc~rualcs. C.da 
conslelación cODCeprual es un modelo medianil' el cual $1' pretende baccrpatente lo propio 
del objeto. ¿Que es constelación? Es ellbmino en el cual concentra Adomo sus refleJtioncs 
sobre el \cuguaje , La consltlación " ilumina lo cspccifico del objeto. que le es indiferente o 
molesto para el procedimiemo clas ificatorio. Modelo en esle senlido es el CQmpOI WIlÍCDIO 

del lenguajt . Este 110 ofrece meramUlle un sistema de signos pan las funciones cognitivas. 
AUi donde se presenta esencialmenle como lenguaje, se vuelve exposición (Da, slellrmg). 
no define sus conceptos. Su objetividad se la da el lenguaje por medio de la relación en que 
pone los conceptos, cmtriodolos alrededor de la COSl. Con ello sirve a l. intenc ión del 
conceptO de expresar COIqlIetamentc Jo mentado. Sólo lis CODSIC\acioncs lC}fie5mW1, desde 
fIJen., lo que el concepto ba ~tado en el interior. el mi.5 (das Meh'l qlK quiere ser por 
mQ que DO IopuedaM. (DN 164. 165). La COi1Sitlación coilccp!llll es el Unieo medio IingOislico 
con el cual cucnlll l. fiJosofia pan, deshechizar. desrnitolosizlr el cOnceplO, su ICDdenc~ 
clasificaloria y lotall.udora. El prejuicio del concepto consislC. como ya se dijo. en creer que 
éSle, por si solo, puede dIor cuenta de l. plenitud de l. cosa particular; que el rennino de una 
COSl revela su escnc~, y, como oonstCUtncia última. como sucede en la filosofía conccptu.ll 

93 



realista, creer que el concepto n la re.lidad de la cou, que la CXISI n 10 que n ¡neias.1 
tObCt!pto. Aquí se olvida ellIlOlIJeOIO 00 concept\IIl del conceptO, mis pm:i5Imente, que el 
eoDeqllo, 'O(\os los COIICqllOS, se refiereo • algo 00 conceptual. faelÍco, y que los conceptos 
son momemo, de l. realidad, cuya formación fue exigida por el dominio de la narnraleu. La 
critica del concepto DO pretende suprimirlo, sino eliminar la lpariencia de su absoluta 
sepu.ci6n, de su supuesIJ. .utosufICienci. respecto de la realjd,d "De la necesidad de la 
filosofia de operar con conceptos, no se debe Slcar l. virtud de su prioridad, como 
inversamente, de la crilÍca de esta virtud, saCIE el verdadero sumario de la filosof¡a ~. (DN23, 
20). La filoaofia estí atada ,1 concepto, y éste alleoguaje, como el pez al.gua: fuera de JU 

medio ti pn 111.1'=, Y el cOlKepto. fuera del lenguaje, se vuelve IlUdo. Mediante el leopaje 
se hben la dialéctica del bechiw de su mismidad, del enclaUSa-arniallo en el eooeepto. MLa 
reflexiém del concepto sobre su propio senlÍdo le hace suptl.r laaparienci. de ser 1m ser en 
si como una unidad de sc-ntido". (DN 24. 21). Conocer por medio de la constelación. ~Iic:. 

poner 101 eonceptOJ, varios conc:ep1os. alrededor de la eosa con el fin de abrir su mterior. El 
eoocepto dice bajo qué .Igo nti subsumido. de que algo es 1m ej~1ar; la constelación de 
eonceptos, por el contrario quiere deeir que es 11 COUl en su particularidad. La constelación 
tiende potencialmente .1 interior de l. cosa. Para hundirse en el interior de la cosa, se 
necesita de .1go exteriof, el lenguaje, que debe insistir monadologicamente frente. la cos. , 
pIflI.brirla. Pero la mlerioridad del objeto DO es una entidad mi5ler1osa. sino el pnx:ew que 
nte ha ~Iado en su devenir, su "historia sedimenuda" . Adorno dice: "Conocer el 

objeto con su constel.ción es saber el proceso que ha acumulado", y esto implica eonocer 
"su puesto histórico en relaciÓll coo otros". Sólo en cOIlStel.ciÓll pueden realizar lo que el 
concepto impide: deslACar 10 especifico del objeto, su eseDeI. inrirm.. Lo espedfico dd 
objeto n su historia, l. que ha padecido Y la que ha becho Y vivido con otros. Esta historia 
sólo puede ser descifrada por ellellguaje que es el Unico que penhite crear cOIlStelaciones 
cOlJ(eptuales. Aquí, en estas COlIStelaciOIles, es donde hay que ubicar UI) concepto central 
de Adomo: la mimElis. Mimesisleprescnta enAdomo el b", .. 1il"$t del $UjelO en la C05', tU 

experienl;:ia plena y ,in recones. Mimesis coocqmW de la COS', el telos interno del conceplO, 
como ya lo mostró Platón, sólo es posíble en ellen¡uaje ymedilllte el !m¡uaje. La mimes is 
no es WII imitación esclava del objeto, sino re.lización. mediante el leniluajc, de WII 
colIStelación eonceprual en la que 10 interno de la cosa, 5U identidad mis propia, 5U historia 
ICllmJ\ld. y sus posíbilidades, eocuenlretl su expresión. Esto exige por pane del su~to 
atención ,l. cosa, fanwi. que respetando su lejltÚ. se le . cerque, pero DO cualquier tipo 
de fanwil, . ino, con un. expresión de Benjamín, "fantasía exacta". Ni reounciaal concepto 
ni renuncia. la fantasl .. cuyo ¡rotor es el deseo de al¡¡:o mejor, I0Il. los medios de la dialectica 
neg.tiva, cuyo tinico deseo es el de que sujelO y objeto pueda" vivir sin angustias, libres 
del temor de ser aniquilados e irutnunmtalizldos, y 5010 el deseo bim deseado, como lo 
ensdlan los cuentos infantiles, y IrJta de recordar la DN, hace de la fllo50r .. algo mis que 
un. ocup.cióo conceptual ViCia, y sólo l. aUlornneJCion del concepto sobre s[ mismo puede 
it ...... dir que la OC\IP'cióo con la filosofll no se convieru en WII prolifaca producdóo de 
inágetleS para persona.5 reacias.1 esfuerzo del concepto. 
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RESEÑAS 

VARGAS GUILLEN, German. 
F enomenologíQ del ser J' del 
lenguaje. Bogo!á O.e.: Alejandría 
Libros, 2003. 382 p. 

Dos ideas recorren el libro del 
profesor Var¡as Guillén; La ruón mtuitiva y 
la intersubjetividad. Con cUas se quiere 
respoodet • la plrldoj. d e que ' DOS 
corramicamos y DO DOS colJtillicamos·. Su 
estudio, realizado desde la fenomenología. 
ih cuenta de las lu¡ujomadas q\>C ellulor 
le ha dedicado a IOdo Jo largo de su vida 
aCldémica. Enl s. I su vez.. han estado 
marcadas por el in~, que se pt"rcibe en 
varios de 511$ trabajos. por Te$ponder a la 
situación del holJlbr~ latinoamericano. Volver 
• hu categorias de ser y de: Ien¡U4je supone: 
repensar desde la merafisiu lo que se ha 
significado con ser y con el giro lingüístico 
tl lenguaje: una y otra tradición de 
pensamiento tenninan, según el autor, por 
ab$Olutizar una o la Otra eategoria. Con la 
fenomenología, ser y lenguaje aparecen 
como momentos de una correlación (noesiJ
II~); explicitarla es su tarea. 

En eSle libro,¡.e mueslnl que al paSilr 
de UlUI fenomenolosia estiliea (acceso a la 
esenda medianle el eSludio de las 
variaciones) a Wla fenomenologia genéliea., 
es posible abrir mediante la inlCrmgación el 
sentido originario que se constituye desde 
lo que ha sido hacia 10 que ,¡.en. El semido 
es siempre para una subjetividad que lo 
constiruye sólo en ruón de las posibilidades 
que se le abren en su encuentro con la 
facticidad y los OD"05. Contra la critica. que 

generalmente,¡.e hace al. fenomenología de 
Husserl de solipsismo. este no puede ser 
comprendido sino como condición esencial 
de la intersubjetividad. E5Ia es la tesis que 
defiende Varps OulJlen: la imersubjetividad 
sólo ,¡.e da si hay uo sujeto. l.O$ inll~nlOS 
posmo dernos por sólo pensar eo una 
colll.lJtidad sin sujetos Ikva a su disolución 
y. por consiguiente. a la perdida de quienes 
consti tuyen sentido y abren mundos 
posibles de se r realizados. Pero el ser 
tampoco puede ser identificado con el 
lenguaje, pues si entendemos len¡uaje como 
10 que se ,¡.edlmeota 001'1 la significación, 
perdemos de vislI cómo se constituYe el 
sentido. Esta pregwna no puede ser resuelta 
desde elknguaje mismo. es paresto que es 
decisivo abordar la intuición. 

Ella no es todavía lenguaje, aparece 
en la vjca pre-predicativI. es la manera en 
que en la experiencia misma percibimos y 
nos percibimos. apartte con la vivencia de 
nuest ro ser encarnado coo la que nos 
abrimos .1 sentido. la cual al querer ser 
comuruclda • otro l. reveSlimos de 
slgrúficación mediante el lenguaje. para que 
00"0 pueda acceder de a¡runa manera a su 
comprensión: es Isi que la paradoja 'nos 
comunicamos y no nos comunicamos' hace 
presencíl. El pl$O del sentid o a 11 
sign ificac ión permite que al se r tSle 
expreSldo mediante el lenguaje Otros lo 
entiendan. pero algo queda en l. vivencia 
que no puede ser traducido en palams. 
ell.s expreSiln lo que puede ser comUn y 
puede ser companido. A lo que ha sido 
sedimentado recurrimos para apalabrar 
nuestras vivencias y ellas acuden para 
llenarse con su oolllenido. Es por esto que 
pregunTar por la intuición se vuelve 
relevante, pues sólo desde eUa es posible 
pensar om \-e¡ en una subjetividad como 
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fuente de sentido. Ella nos habla de la forma 
específica en que cada uno vive su 
experiencia de encuentro con el mundo. 

El excesivo énfasis de la filosofia 
contemporánea en el lenguaje hace que se 
dé Wl olvido del hombre. Volver a él adquiere 
importancia, no para caer en un hwnanismo 
a ultranza que lo supervalore, sino para 
reconocer con Husserl que el hombre sólo 
es en tanto ~ce parte de una conrunidad y 
que en ella construye proyectos con los 
otrns para hacer de este un espacio cada 
vez más habitable. Esta es la tarea que se 
abre al horrb.e en Latinoamérica, Allí, por la 
especifica forma en que se ha constituido 
su historia , la insistencia desde la 
fenomenología por pensar la subjetividad, 
la intersubjetividad, la razón intuitiva, el 
lenguaje, pculliteque no sólo sta escuchada 
una sola voz., sino que aqueUas que han sido 
acalladas, silenciadas, puedan SC'T oidas. Es 
atU que una fenoltotllología genética puede 
ser puesta en marcha: preguntar por el 
sentido originario de lo que se abrió como 
posibilidad y no se constituyó, es el camino 
que se abre mediante la recupención de la 
memoria, Jo que ha quedado en el recuerdo 
y de lo que desde el cuerpo vibra que aún 
no ha sido significado y por lo tanto 
pronunciado. 

El libro se encuentra dividido en ocho 
estudios. El estudio 1, Su y conocer, se 
aborda desde algw¡os de los problemas con 
los que se ha enfrentado la tradición al pensar 
en cada uno de ellos y la lI'WICJ'a en que la 
fenomenología de Husserl los entiende en 
correlación. Es por esto que son abordados 
temas como l. subjetividad, el lenguaje, la 
conciencia individual. el ser personal, la 
intersubjetividad y la intuición. 
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El estudio 11 penrute comprender 
cómo la historia es posible de ser pensada 
cuando se pISa de una fenomenología 
estlÍtica a una genética, en tanto estructura 
del mundo de la vida. El lenguaje es 
sedimentacíón de la experiencia y el 
interrogar es método que permite acceder a 
la descripción del sentido desde el cual no 
sólo se constituyen las Hamadu 
personalidades de orden superior ( familia . 
barrio, universidad, nación, elC.), SiDO que 
gracias a ellas se collStiruye el ser personal. 

En el esrudio DI. InluJci6n.lenlJUaJe 
e Inlenclonalldad, el autor se propone 
IIlO$trar que uno de los fundamentos de la 
experiencia lingüística es la vida subjetiva y 
con eHo b intuición. Se defiende la tesis de 
que "La filosofia de la conciencia es y 
requiere del $Olipsismo tnIscendental. MIis 
aún, señalamos que sin él no es posible 
comprender ni el juego lingüístico, ni los 
niveles de acción commitaria ycolTllIlicativa 
que se posibilitan por los juegos 
lingüísticos~ (p. 159). Este estudio es central. 
pues en él se precisa, contra el ataque de 
solipsismo a la fenomeflOlogia, la necesidad 
de establecer que gracias a la tematiz.ación 
que Husserl realiza del solipsismo 
trascendental se entiende la constitución de 
la intersubjetividad ycon ella la subjetividad. 
Conciencia, intencionalidad, sintesis pasiva, 
lenguaje , simesis activa, comunicación, 
pe¡¡¡uten describir tal collStitución. 

En el estudin Iv, Juegos de lenluaJe 
y mundo de la vida, se propone un di'logo 
entre fenomenologia y analitica, con el flD 
de mostrar desde estas dos perspectivu lo 
que significa hablar de vida subjetiva y de 
vida del lenguaje. La pJ'!:sentación de tal 
diálogo permite delimitar los con.ornos de 
cada una, pero asimismo ahondar en la 



cotUpie05ión del \I:1nI. al que se enfi:mu. este _. 
Estudio V. Las trititaS h_rliaou 

a 1, Modernidad. Falta a la Modernidad.. 
segUn Husserl , expliciw la manera cómo la 
subjeti ... idad actúa y puede ser fuente de 
múltiples interpretaciones. El trabajo que se 
realiza lobre ... arios de los filósofos de l. 
Modernidad (Descartes. Hume. Ka nt) 
constlla que éstos apuntaban .1 
descubrimiento de la intersubjetividad y de 
la len.....,nlidad, $e I!IlIe$Ir1I.I1 sus acienos, 
pero 1 su va _ extra ... iO$. Con el ballugo 
de Husserl del 'mt1lIdo de la vida como 
telleoo uoiver5l1 de creencia' (p.20). DO se 
tr.l. '11, como ell la IndiciólI , de un 
enfrentamiento sujet%bjeto sino de una 
cornlaeióD, no se trata tampOCO de la TIZÓn 
sola lino de unl ruón comunitaria que 
bUICl ler r.cion.l. En últimu, es la 
construcciÓD de una ética que incluye al otro: 
"el yo sólo se puede realizar. pues, en la vida 
comunitaria y la comunidad es a su vez el 
"Iul!ar~ de confluencia de los 'loes que 
juegaa múltiples .spinciODCS COll las qut 
$e da sentido 11 de ... enir de cada. $i miSlm Y 
de la historia ~ (p . 246). 

En esrudio VI, La neonarratlva: 
de5Celltramlnlo dellujelO, el .utor inicia 
UD diüo&o critico con el pensamielllO de Paul 
Rieoeur; aparece la distinción entre 
fcnomcnologialing1l.lsrica (Paul Rieocur) 'J 
fenomenología inlCncional, lo cual pelTlÚte 
est.blec er que si ulla supone a la Olra 
(lenguaje-inlCnciólI ) es occesarin ir desde l. 
sed imentac ión del lenguaje ell l. 
SignifiClcióII ala inlCocionalidad. Esto Ilevl 
a planlCll" la necesidad de lIIII fUJOiikDOlogía 
del cuerpo. pues DO sólo DOs expre5&lDO$ 
mediante palabras. La IJCOIlaIntiVl 'parece 
como una opc;60 que debe ser considerada, 

" 

DeOIIIlJV, es ~1lSlInti la expc.icu:ia de nundo 
tal y como se da en la intCIlCióll primen del 
cuerpo cxperimentaDdo el ,"mdo" (p, 266) . 

Enudio VII, Fenomellololla e 
historia de IIJi Ideas. Vargas GuilléD piopoot 
la siguiente hipótesis : "en el enlOmo del 
la l illo.mericano hacen presencia 1. 
intenc ionalidad occidental, variada por la 
estructunl de la intencionalidad y la cnrodiciÓD 
del encuentro pluriemico": ésta se Ibre 
como posibilidad de interroglción desde la 
fenomcnologia genCricl 'J la fenomcDOlogil 
del CUCIpO. lo que pe •• aitiria llSIImir 11 w-ca 
de ~dCle ri bir cómo h.y unu 
inteDcioll. lid.des por UCClr a ler, q ue 
vibran ell la corporeidad amaiClna es la 
intencjonalidad de ser reconocidos, todos y 
clda uno. los americ.nos cllmo seres 
humanos que pueden optar libremente el 
sentido de su ... ida, el sigruficldo de su 
e:dstencil, el v.lor de 11 experiellci., 11 
lutonomia de sus ICtOS" (p. 276-277). 

Estudio VIII , El hombre en 
penp«tlv • . Se propone finalmente UIII 

variante.1 problema del humanismo. con la 
VOl de l poeta cubano Luama Lima. se hace 
un IJamado • la acción COiqli"OlnHÍda coo 
nuestros pensamientos e ide.les, COII e llo 
se vuel"'e • insistir que DO bay sujeto sirt 
comunidad. es asi que se abren In 
posibilidades de ser 'J existir auténticamente 
y con ello una ética "productO de una 
fundame ntac ióII mttafisica en la cual se 
estable:tel cómo se está expresando el ser 
de la facticidad en el ser de l. humanidad Y 
el ser de 11 humanidad en la f.cticidad. Tal 
furtdammto. en UnlO diga relación .Ia roo ,,_ 
como el hombre puede respcw el ser de lIS 
CO$lS yel JlIopio, polCIICia.odo en la relación 
la mulUl expresióll de ambcK, seri eotOlXU, 
una ñic.~ (p. 3 12). 



Al final del libro $e eneuenlrl.D Ire$ 

tx~ dedicados. comentar el ensayo 
Dl!!rtcllo a lo vida de Daniel Herrera 
Restrepo, el libro Primado de la rozan 
prtkrioo de Adolfo León G6«n y fLflllmente 
estable«!- una proximidad de búsqueda CIl~ 
la r.Josolla IlIl8litic:a y la renorncnologia «s6t 
El yo tn fa ft1fomCfO/ogío dI!! Husserl de 
Dloiel Herrera Reurepo y Fifosofia 
onaUtica y lenguaje cotidiano de Adolfo 
LeónGómez. 

Estos excursos dan testimonio del 
Il!CQnOCimiento que Varps Guillen hace a 
quien es su macstro de tanto afIos Daniel 
Herren Restrcpo, con quien mantiene un 
diílo¡o pennancDte • 10 lar¡o de todo su 
libro. En hle $e hace t.mhih presente, 
obmmente además de 101 textos cUsicos 
de l. filosofia. la lceNII penTllncnte que 
dUf'llnte vario! años ha rellizado el autor de 
penadores colombianos y latinoameric~ 
Danilo Cruz Vi:1t'L. GuilImm Hoyos Visqucz, 
JuJ¡, Vllentina lnbamc, Reyn Mate. Antonio 
Zirión QuijlDO. 

Consickro que COII cste libro, Ocllui.o 
Var¡as Guillen logra dar a la ru6n intuitiva. 
a la subjetividad y 1 la intenubjetivad un 
lugl r re levan te en los estudios sobre la 
fcnomenologia de Husser~ pero DO sólo con 
el fin de lograr una. mejor comprensiÓD de 
eSlos asllntos, sino para mostrllr una ruta 
de investigacm en LatiDoarnmca, 50brc la 
CIIII Y. se bID dado ~Ies avances en 
este mi5mO texto. 

Luz Gloria CárdeDIl5 Mejia 
Universidad de Antioquia 
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Restrepo 1760-1832. Nuestro 
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Universidad del VaUe, 2003. 

Este libro constituye un. 
contribución mis de Daniel Hene .. Restrepn 
al esrudio de 11 memoria históricl de la 
filoJofi. en Colombia. A CIte Ilunto ha 
consagrado grln pane de 5UI esfuerzos 
desde ba(:e UDOJ lrCinta ailo:s c· .. ·ndo fundó. 
CD compailia de otros colegas, l. Sociedad 
Colombiana de Filosofía. Junto con JOIquin 
zabalza loane se emban:ó, unos aOOs mb 
wde, en el proyecto de: timar una Biblioteca 
Colombiana de Filosofia, que ha publicado 
18 vohlmmes hasta el presente. El último de 
eJOs volúmeocs, rccii:n aparecido el 1110 
pasado es la edición de hu Obr/U compleuu 
de JOSI! Fi:lix de RestIepo, CO!J1Iilada por 
RAflel Antonio Pinzón GarzóD Y con 1'011$ y 
contell:rualizaciones de Daniel HelTerl 
Restrcpo. 

La histOria de la filosofia en Colonilia 
es UIUI pane de la hislOria de nuestn cullUJl 
y de la constirución de nuestra identidad 
eultllJ1ll. En 51! ensayo UJ fi/osofia c%nÚl/ 
de los siglos XVJ/)1 XYlJ/: ¿Nucstro llUdia 
Liad Muio?, Joaquin Zabalza ' se dedica a 
cstudill' el sentido de II eltprCsión "tardia 
Edad Medi..O. con la cual la histooognfia 
liheral de la segunda mitad del siglo XIX 

1 u fU~ 4rl""'¡-. 1'11 0N0q ..... dt ¡. 
5«1_04 c.I_bilUlD tk FU",,,," ... 8ibtiOla:I 
Colombilftl de filolOfiL Vol. 10. 8010U: 
(Jfti'>alidad do Santo Tomb. t<n7. 
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d~nominó ~I ord~n colonial . Zlbalza 
consid~rI que esa expresión no ~s del todo 
equivocada. El autor analiu !reS I5pttlO!i 

d~ ~s la denominación; la Edad Media; la 
s~gunda ~sco!hlica ~splllola, nos dice 
Zabalu es mis prOWru allO$Otros ~ influyó 
de una maoen más clara .obre nueslr.ll 
II~ Ed .... Media o filO$Or,. colonia~ tal 
como se dio en España en los siglos XVI y 
XVU, cuyo borizonte habia cambiado I r.IIa 
d~1 descubrimienlo yla conquista del ou~vo 
mundo. En en~ periodo sobresalieron 
Francisco de Viloria y Francisco Suáret.. El 
orden colonial de 11 América espallola lema 
call1Cleristicl5 iolemas que re<:oroabl;n la 
Edld Media y la segunda escolást ica 
espallola. Tal como en la Edad Media, la 
educación seguia en IIlIIlI05 de la iglesia. 
Fueron las órdenes rdi¡iO$ls lu que 
Ibrieron las primeras escuelas de gramática 
y las que fundaron las univel1idades. El 
panorama de las práclicas filosóficas en las 
instiruciones educativas colonilles dependia 
de 115 caracleristicas del ¡¡¡¡"tlio español y 
de sus ntcesidades fundamenl.lle¡ en las 
colonias, tS decir. la actividad misionera. la 
unidad de fe. la onidld política y 
administrativa con la di5111nte metrópoli.' 

Asi pues. la filosofia. vio la luz eo la 
Nueva Granada eo claustros regentados por 
comunidades religions. Eso marcó su 
desarrollo en los primeros sialos dt su 
ensellanu tn nuestra tierna. Se ensdlaba. 

2 JAR-AMU.LO URlBE . Jlime. El ~.miRllJ 
~_bi""" ~~ fl <;':/0 XJX. 8tJaoIl: Editorill 
T.mil. !9604. CilldlJ por Danie! H=na: "las 
prk,i~.s ...x.ililri .. de mell IIICI'II, óo ,U<lO 
olll"'libl. y hospilllidld ; II ,..". •• ilión del 
fUluro, .1 dtJdál por el nbo,lO luc:"uvo. por 
las profesionn Iknk .. bI/r¡IIesat O npilllisw. 
i~ .... "", el._ Qplftob~. p. 17. 

101 

se aprtodi. y u disc ut ia desde 105 

parámetros de la escoIastica. 

En la segunda mitad del siglo XVIII. 
las ideas de I1 Ilustración llegaron a Nueva 
Granada, por IOdos 105 caminos leglles e 
ilegales. En MI primera fast la lJusU'lción fuco 
UD movimiento reformista orieolado a 
cambiar las viejas esuucruras pedagógicas. 
~ooómicas y políticas de España y su 
impe. io en relacióo con las IlIciones mis 
aVIDudas de Europa. Podemos señalar 
como caTlcttristicas de la !Iuuración 
neogrlllldina; 

- La lucha COUlTa el abuso de las 
argumcnl.lciones silogisticas. 

- El pronunciamiento LOlloa la enseñanz.a 
dellatin y la propueSta de recuperación del 
idioma españoL 

- La manifestación contra el argurntnlo 
dc autoridad en lo que respeCla al 
conocimienlO de la naturaltu, y por el 
conllllno. la propuesta de que se pliviltgie 
la ruón y la experiencia como fuentts del 
conociuJeoIO. 

- La fe en las cicncias. sobre lodo en las 
que llamaban ''útiles~, y la confianu de que 
las aplicaciones de esas ciencias serian la 
base del progreso humano y de l. sociedad. 

- El deslinde de campos eO!re ti saber 
c ieotifico y l. coociencia reli¡ioSl , 
privikgiando pan el primero la razón y la 
uptnmenl.lción y conservando p.ra e l 
segundo la primacía de la fe . 

- El despenar de la conciencia de 
IIIcionalidad. 

Suele asocillJ'SC ti comienzo de la 
!Iustlllción eo Nutva GllInada al papel 



desempeñado por el médico espailOl Josi 
CeleSlllIO. No nos de lendremos en eSle 
espacio. Sólo nos inleresa indicar que fue 
maeS!m de José Félix de Restrcpo, y que 
cuando 105 consideramos desde la disWJC:ia 
que nos ¡;¡, el tieli4X' traII$CUIrido, podemos 
considerarl05 como senill'ldores de 5emil1ls 
de penuntiento autónomo. Restrepo fue 
discipulo de Mutis en el Colegio del RoSlrio. 
De Mutis aprendió la concepción analitica 
de l. razón y li reserva re$p« IO I los 
,islemas cerrados y comprendió el alcance 
de la DUe .... eiencil en el dontinio de la 
n.aruraleu y La lrIDSf ... noacm de La lOCitdad 

Daniel Herrerl sosliene que fue 
ResTrepo quien escribió los primeros texlo 
de mosoril en nuesl ra l ie rra , IUtnS 
concebidos fuodmynta1menle paR apoyn 
la enseft'n7l , AUn I riesgo de equivocarme 
sosteng o que ReSlrepo es l inIO mas 
record.do CUlnlO sus d ilcipulos 
desempei'laron un papel mcrilorio en la 
apropiación y desarrollo de las ciencias de 
nuestro enlorno y e n el procela de 
independencia. Para la mayoria de los 
colombianos son conocidos los nombres de 
Francisco José de Caldas.. Camilo T()(l"C$ Y 
sus hcrmanoslgnacio y Jerónimo. Francisco 
Anlonio Zn, Joaquin Caicedo y Cuern, 
Miguel Pombo, José Maria. Cabal. Miguel 
Caba l. Todos ellos fueron disc ipulos de 
Restrepo. Qu.iz.i baya sido Caldas quien Ic 
hizo el bomcnaje más explicito. en la cana de 
presentación que le dirigió a Mutisen 1801 :' 
' 'Por fortuna me tocó un ealedritico ilustndo 
(es decir, José Fé lix de Resuepo) que 
de testaba eu jergl escolás tica que ba 

3 CALDAS. Ff8J>CIKO Josi. c.n ... df C.J4tJ$. 
BOIOli , Academia Colombiana de Ciencias 
E>:OC III. Filie .. y Nalu" lH. 1978. 

conompido los mas bellos eotendimientOS; 
me aplique bajo $U dirección al esrudio de la 
aritmética, geomeaia, trigOl)l)lTletria, álgebra 
y física experimental. porque nuestro curso 
de fliosofia fue Vttdadenmenle un curso de 
fisica y malemilicas ( ... ) Me enU"eg~ I 
culti ... ar los elementos que hlbia recibido en 
el curso de filosofll. Cooocl que ésllS no 
eran sino las sentillas de la cieocil". 

Dos rasgos distiDtiV(l$ de Resaepo 
aparecen WlI y otra vez en la cartctcriución 
que baee Oao.ie! Herrera de H: su condición 
de maesTrO y su eclecticismo. Restrepo. 
di scípulo de MUlis, tu VO la suene d e 
desIrrollar su tarea sin el peso que hlbil 
representado pan el gaditano el hecho de 
hlber sido considerado el "oraculo del 
rcino-. Motivo de satisfacción. pero wmiin 
de compromiso. Mutis se enor¡u1ledl de 
haber contribuido I despejar las tinieblas de 
las mo:ntes de los jÓ ... enes neogranadinos. 
Dlniel Herrera 5ei\a11 que José Fé lix de 
Resaepo, después de Mutis. descn"mo un 
importlnle papel en 11 naturalizlci6n. 
secularización y socialización de la ciencia y 
de la filosofia en nueSTrO COnu.XIO cultural. 
Continuó con l. introducción de l 
pensamiento de 11 Modemi¡;¡'d. que Mutis 
habia iniciado y lucOO por WI cambio radica! 
en los estudiol mediante II introducción de 
La nueva ciene;' y la nue .... filosofll. El! esta 
Wtl contó con el rcspIldo del Vllny y de 
Monno y Escaodón. 

Seis li'Ios después de la eXpulsión 
de 101 jesuitll, Moreno y Esclnd on 
presentó su plan en pro de la fundación de 
una univenidld pliblicl y de un l 
reorientación de los estudi05. de acuerdo I 
los idelles de 1I Ilustrado", Moreno y 
Escandóo. criollo, Maestro en Filosofil y 
Doctor en Jwisprudenci. de J. Au.dentia 
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J,veriuIa, profesor I kx 2 ÜI05, fue enviado 
en ] 764 I E$pIfi.a por 105 jeil.litu pan 
neg()(:iar uuntos concernientes con la 
Javeriana. Al cabo de los años regrew como 
FiscII. 

Los prinCip iOS de IU Mi /odo 
provisional r ill/eriJlo dr los n/lidios qur 
ha" dr obSUl'Qr los coIegiol dr Santa ir 
eran: (1) la ense6aaza ~ UIl deber del Estado; 
(b) es DeCe$llÍo iDtroducir 11 eoseñanu ck 
lIS cicnciu útiles; (e) el obj etivo de la 
educación es fonnar a 10$ ciudadanos como 
.gentes de 11 historia. Lo verdllderunenle 
nuevo fue l. sUSli tución del melado 
escolUtico por ti orden de las ruanes; el 
rec::baw del argumentO de lutoridad y del 
silogismo, corno fuentes del conocimiento; 
rl mtrelWnienlo de la RWn., la apei ieneia y 
la obsrrvación. 

El proyecto de univenidld pública 
cboc:ó CQn el poder de la i¡lesia, enlTe otras 
cosas porque busc,ba la introducción de 
Wolf, la '¡¡ica de NewtOn y el tratado de 
fU050fil de fortunalo Brescia (&anciscmo. 
enemiao de 11 escolástica y cultivador de 
las cieocia5 exactas). Pequeftos cani:lios, COI! 

11 adopción del \Cl(lo de matemiÓCl$ de Wolf 
en el Colegio de Sao BartolorTJt, pueden srr 
lomados como un triunfo en el contexto. 

Hoyes dificil determinar si en nuestra 
tierra sr abusó mb dr l. escolástica que en 
otTlS t iems ; o si el cansancio que los 
oeo¡rmadioos expresaron ,cspe¡:Io)' eU. era 
signo del canaocio de 1Od05 10$ ilu:$trados 
respecto. una tradici6n con 11 que quisieron 
romper de manera radical. 

El IUtor del libro que estlmos 
analizando dedica el capitulo ni .1 análisis 
de la praxis Y la teoría edllC8Dva de Resaepo. 
Los rug05 que lIS distinguen son: 1. Su 
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lucha por la secularizacióD Y aociaJiuciÓD 
de la eose6anza.. 2. Su oposición.l dictado 
en clase: I cambio propuso la elección de 
un IUtOr que sirviera como guia, pero DO 
debia to ml ne dogmáticamente com o 
lutOridad. 

Sec ularización pero DO esplritu 
aotirreli¡i050, siDo ¡\>ella porbacn lespetar 
el impetio de la ruón y la expetic:ocu en el 
campo del Aber Y el derecho de los sc:J.1am 
de exanUnar I sus propios discípu105. De 
acuerdo COIl Herrera. Restrepo 00 remmc:ió 
a sus creencias religiosas; compartió el 
espir itu de Wo lf, Newton y Mutis , de 
concebir el cooocimimto cientifico de la 
IIIlUt1lcza como lID camillO pan acereane a 
Dios, quien realizó la cre:ación de lCIIC'f'do.A 
leyes I'DI tcmiticlS. No obSllate , lIS 
verdades reli¡iOSlS 00 debim ser sometidas 
a 11 especulación dial6:tic, ni I las sutilez.as 
de la IÓlica. Los CID:q)OS de la razOD Y de la 
fe debian DIlDtentI'$C separados. 

Rtluepo procllTÓ usar lID metado 
socrilico ell su enseAaIlZl . Introdujo el 
espdol tantO ea la enseil.u1u como eo. los 
teXt05. considerándolo como lID requisito 
indispensable en la »enlizlciÓll drl saber. 

En CUlnto al eclecticismo 
caracterUlico de José Félix de Restrepo, 
Daniel Herrerl concluye que lo mb 
~te de $U trabajo fue su propósho 
de 10grar una rev1>lución en 11 enseAanza, 
que propidln la IpropÍllción de 1, cieocia 
ruodeilll en NuevI GnlYd.I. Fue mis UD 

rec::cptor y un divulgador de ideas que UD 
~adorde las mbmas. Másque UIlptnSlOor 
original fue alguien que logró realizar una 
slnlesis de las ideas filosóficas y d entlficas 
mis importantes de su epoca. SU PI pan. 
11 realización de esas slntesis fue adoptar 
como criterios ¡uia la razón y la experieucia., 



tll como lo bubien hecho cualquier O[l'() 
ilustr.do. El ecJeeticismo fue la t:XpiesÍÓl"l del 
rechazo a los sinem.u cerrados, al 
dogtuatismo )' al esplrilU de partido. Restrepo 
no fue di,cipu.lo de ningún filosofo en 
particular, !lOS dice HCUCia, y pan. ello se 
apoya en las declaraciones dtl mismo 
Resbepocontenidas ensu Oración de 1979: 
"La filosona que emprendemos no es 
Clne.ianl, aril!ot~¡¡CI, ni newtoniana. 
NOlOtros no nos postnremot de rodillas 
para venerar como oricul05 105 CIIprichos 
de algún filolOfo. La i"UÓn y DO la aulOl'idad, 
ICndri derecho a decidir DUe!l1ra$ dispuwM

• 

¿CUil fue la coub ibución de Resbtpo 
a la bistoria de las ideas filosóficas en 
Colombid Haber publicado las primeras 
obras filosóficas en espaflol que se 
conocieron en ioda Latinoamhica: 
L«cionu de lógica (1823). L«dones de 
flsico expDimental (I82S) y Lecciones de 
meto.fhica. 

Daniel He .. e,a nos dice que '"para 
Reurepo la filoson. es un medio de 
autodominio y de autovaloncióo para el 
lopo de la madurez pers.onal, cultural, 
polltiCII y IOeiaIH (p. S9). 

ucclt",n d~ 16gica: uaa ló¡lca DO 
uaotllta 

Rellrepo consideraba que el 
verdadero pan.di¡:ma de UD pensar lógico, 
coherente y riguroso eran las materniticas; 
DO ob5taDte, !UVO que ensefllf lógica, debido 
• las exi¡encias de 101 planes de eslUdio 
vi¡elltCl en ese eotonces. Pensaba que la 
16aica dcbia ensellane • continuación de 
In matemiticu. 

La LófiCQ o ane de pemar de Pon 
Royal fue la fuente de inspiradÓD de In 
uccia"es de lógica de Restrepo, tuto 
sin~tico cOllCebido pan. servir de guia a 10$ 
estudilllte$. La lógica de Pon Royal es rica 
en aná lisb, lodos eUos orientados a 
esclareo::er las rormas lógicas fundamentlJes 
que rigen la mente humana. Esta lógica 
prestl Itencion preferencial al juicio y 
muestra un espiritu cartesiano. 
cspedalmenlC en II expwicjón del ~todo . 

Daniel Herren discute 
interpretaciones previas que se han hecho 
del texto de R~bepo, relacionándolo con 
Aristoteles, Descartes. Amauld )' 
Malebranche. Sostiene que Pon Royal. en 
quiCll Restrepo se bau, habla dejado de 
COOIiderar a ArUtótele$ como autoridad y 
que los mis imporunle de la lógica es el 
conjuntO de renexiones que 10$ bombre$ 
bacen sobre lIS cuatro operaciones: 
eoncebiJ,jmgaT. nciocinar yordenar. Halua 
no esd de acuerdo cou Jaime JaramiJJo Un"bc 
quien, apoy'ndose en el testimonio de Juan 
Francisco Oniz, alumno de Restrepo, 
sostiene que este maestro utilizó el lexto 
Elementos dt mat}¡esis lI11iwJal de wolr 
para la enseftanza de la lógica. 

De Wolf, Restrepo aprendió el rigor 
matemático pan. pensar y pata eXj)Ol)ef sus 
idea5 y Iprendió que las matemáticas son 
indispensables para el trabajo cientlfico. 
Concibe la.s matemáticas como el paradigma 
de la lógicl. Resbepo consideraba que en 
DCccsario ensefllr la ló¡ica de una nw.nrn 
diferente a la tradicional. 

"La cxpe' ¡encía ensefla que de mil 
jóvenes que .prenden lógica, no bay diez 
que sepan lIgo de ella 5Cis meses despu~ 
de haber ICmUnado el cuno. Pare« que l. 
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causa de este olvido y de esta negligencia 
tao comlÍll esta en que las materias de que 
!rata La lógica, además de ser tan abs!ractas 
y tao alejadas del uso. soo eoseñadas a 
!ravés de ejemplos poco anyeotes, de los 
cuales nunca ~ habla. De esta manera el 
espiritu que sólo con esfuerzo hace el 
esrudio, no encueo!ra nada que lo releoga a 
el y racilmeote pierde Las ideas recibidas eo 
~l, ya que ellasjamanoo vividas en La vida 
diaria". 

Resbepo concebia La lógica como ane 
del buen pensar. Eo el capirulo que dedica al 
juicio y a la proposición. se extiende en la 
pre~ntación de reglas que se debeo tener 
en cuenta tanto en relac ión coo la creencia 
de las cosas que dependen de la aUlOridad 
como eo relación con la critica de te)(tos. 
"Ofrece reglas de crÍlica histórica para 
discernir las obras geouinas de los autores 
de las espurias y para entender S\I$ escritos". 
Recomieoda atender al sistema y principios 
de cualquier autor que ~ quiere esrudiar, y 
no lomar S\I$ palabras de forma desnuda. 
También se ocupa del raciocinio y del 
método. Entiende el método como "acto de 
nues!ra mente que dirige los pensamientos 
con un orden acomodado para hallar y 
ensei'lar La verdad". Pasos que deben darse: 
en la búsqueda y enseilanza de la verdad. 
En el primer caso, usar el método analítico: 
en el segundo, el sintético. RestTepO 
considera que las fuentes del conocimiento 
son razón, experiencia y autoridad. La razón 
es el camino para convertirse en duei\o de si 
mismo y del universo; para ello es nectsario 
dejar de lado los prejuicios y con inim::Ilibre 
en fren larse I 105 problemas y a las 
soluciones dadas a ellos. Los sentidos, en 
la nto d on div ino, no p ueden ser tan 
i"4*1 ftelos como para engañamos siempre, 
oomo llegó a pensarlo [)escanes. 

Lecciones de fisico experimentld: 
las ciencias naturales como 
fUoso8a natural 

Este texto fue el primero de filosofta 
natural publicado en América española y 
sirvió como le)(IO Unico en nuestro pais ha$ta 
mediados del siglo XIX. Contiene Fisica, 
Geografía, Astronomia, Fisiologii Y Quimica. 
La primera parte se ocupa de Física; la 
segunda está dedicada a la Geografía, la 
Astronomia y el Sistema del universo (Wolf 
y Cassini): la tercera. al estudio del cuerpo 
animado. 

RestrepO se apoya en el abad fran<:és 
lean Antoine Nonet ( 1700-1770). Pero no es 
una mera síntesis como algunos han querido 
señalarlo. ReSlrepo cita. también, las 
Lecciones deflSica de Sigaud de la Fond y 
Microscopio o la inteligencia de todo el 
mundo de Baker. NoUel lo sirve de maestro, 
pero en s~ Lecciones, Restrepo presenta 
otros au tores que publ icaron después de 
Nollet: Newton, Musschenb roeck, 
Boenarve, Graves.ande (experimentalistas 
holandeses difusores del pensamiento de 
Newton), Huygens. Rcaumur. Wolf. enM 
Otros. 

Aunque el le XlO no posta 
originalidad. fue un medio importante para 
domiciliar las ciencias eo América, para 
enseñar el paso de las ciencias cualitativas 
iI las ciencias cuanlitativas. Durante la 
Colonia los estudiantes ocogranadioos 
memoriza ban la física especulativa de 
Aristóteles. Para los ilustrados. la citllCia 
debía ser un discurso critico y progresivo, 
apoyado en la e)(periencia: ~ pensaba que 
el mundo era lamo mis susceplib le de 
maltrnatización cuantO más se pareciera a 
una máquina. 
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L~cc"mes d~ Metafolc4. La 
metaflsica c:omo ciencia de lo 
supraseDslble 

Permuecieroo ioedhu en la 
Biblioteca Naciooal basca cuando Rafael 
Mootoyl y MonlOya publk:ó un volumm 
roo el titulo de Obras completas de Jost 
F,lix de Reslrepo. No obstaote eo esa 
publicación sólo se reconocieron la wgica 
y uu parte de las Lecciones de [lSica. Este 
te)[1O 00 fue escrilo peuonalmeote por 
Rt$Il'epo lino por Rafael M. Vi$Qllez, uno 
de sus dis.cipulos en el Cole¡io MI)'OI' de 
San Banglorné eo 1822. ellexto se C(lmpone 
de cuatro lecciones: Onlololll, Teololía 
natural , Pslc:olqla del alma racional. 
Mutuo con ... do m~ alma y tlltrpo. En el 
texto pueden recooocerse fuentes variadu: 
Descartes, Bouuct, Malebranelle Y FellClon, 
Pol ignle (inspira la Teologí. natura l). 
Cicerón., Platón y Sócrates. En el ntamienlo 
del problema de Dios en el del alma prima 
WUI mentalidad agustiniana y San Agustin 
mismoescitado. 

Llegados a este pWlto 110 nos queda 
siDo ioviwios a caDOCer el libro del profesor 
Herrera y Iquel otro que le sirve de 
rcfe.CIlcia, las Oóras compleuu de JoK Felix 
de Restrepo. 

LuzM.riD. DuqlleM. 
Universidad del VllIe 
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