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El publico es un 
examinador, pero un 
examinador que se 
dispersa. 

WALTER BENJAMIN 

dorno escribio en una 
de sus referencias dis- 
persas sobre el cine 
que: "En cada una de 
mis idas al cine salgo 
un poco mas estupido y 
mas maligno a pesar 
del perfecto estado de 

alert,a sobre mi mismo" (Adorno, 
1951::23). La reflexion apunta a se- 
iiala~ el halo de automatismo y el 
estadlo de sopor cuando uno es jalo- 

Adoirno a comienzos de los aAos cincuenta 
realiza una investigacion sobre los medios de 
comunicacion, en concreto, sobre el horos- 
copo del periodico Los Angeles Times. cf. G. 
Delahiinty (1985) "Analisis epistemologico 
de la psicologia social-critica de Theodor W. 
Adorno", Ensenunza e investigacidn enpsico- 
logfa, Vol. XI ,  Nos. 1 y 2, p. 15-23. 
Chaplin, quien se habia encerrado en un es- 
plendido aislamiento fue acosado por la jus- 
ticia norteamericana desde 1947 hasta su 
auto-exilio a Europa en 1952. G. Sadoul 

nado de la mano pese a su resisten- 
cia. El encuentro d,e Adorno con el 
cine es azaroso. esta conectado con 
su fase americana. En concreto, du- 
rante su permanencia en Holly- 
wood cuando cambio de residen- 

cia desde New York a Santa Moni- 
ca, California en 1941. Es la imagen 
de un hombre frisando los cuarenta, 
de estatura baja y figura redonda, 
vestido con un traje negro y sombre- 
ro de fieltro, un profesor europeo 
que atraviesa con paso corto y rapi- 
do, el camino de la playa a su casa. 
En su tiempo de ocio disfruta de las 
fiestas rodeado de hermosas actri- 
ces y modelos. Adorno cuenta la 
anecdota ocurrida en la mansion de 
Chaplii. En medio de la diversion 

(1952). Vi& de Chuplin. Mexico, Fondo de 
Cultura Economica. 
Kluge es un director realista que ha filmado 
varias peliculas. Tambien escribio un libro 
en colaboracion con el sociologo Negt, ana- 
lizando desde la teoria critica a la sociedad 
de la posguerra. cf. David Roberts (1983) 
"Alexander Kluge und die deutsche Zeitges- 
chichte: Der Luftangriff anf Halberstadt am 
8. 4. 1945", en: Thomas B6hm Christl 
(Comp). Alexande? KIuge. Prankfurt am 
Main, Suhrkamp Verlag. 



le presentan a un veterano de la 
guerra. Adorno con su educacion 
culta de exquisitas maneras, exten- 
dio su mano para saludar. De re- 
pente, queda estupefacto y sumido 
en la verguenza porque de inmedia- 
to comprendio que el ex-militar era 
manco. Inmovil, no atino como pro- 
ceder. La atmosfera tensa. Enton- 
ces, el gran mimo acudio a su 
rescate y con un ademan de gracia 
transformo la patetica confusion en 
un alivio para sus invitados. 

En el momento en que Adorno se 
acerca a la comprension de la musi- 
ca para cine, realiza simultanea- 
mente, las siguientes tareas, a 
saber, 1) es un intelectual inmerso 
en sus reflexiones filosoficas, y re- 
dactando su libro sobre la vida es- 
tropeada, trozo a trozo, en frag- 
mentos, de 1944 a 1947 que fue pu- 
blicado posteriormente en Alema- 
nia Federal  en  1951 (Adorno, 
1951); 2) sumido en su gabinete ela- 
bo~ando una composicion musical 

con una hoja pautada, 3) escribien- 
do, a trancas y barrancas, con su 
amigo el filosofo Horkheimer so- 
bre la Ilustracion que despues fue 
editado en Amsterdam (Horkhei- 
mer y Adorno, 1947); 4) colaboran- 
do con los psicologos sociales en la 
investigacion sobre el autoritaris- 
mo; y 5) asesorando a Thomas 
Mann en su novela Doktor Faustus. 

Cuando la Fundacion Ford encargo 
a la New School for Social Research 
una investigacion sobre las compo- 
siciones para las peliculas en 1941. 
Hanns Eisler fue designado como 
director del proyecto. Fue discipu- 
lo de Schonberg, y habia escrito 
canciones para Brecht. Eisler con- 
vida a su viejo amigo Adorno para 
cooperar juntos y terminan su re- 
porte en 1944. El libro se difundira 
en tres dimensiones diferentes. La 
primera edicion es publicada en in- 
gles solamente por Eisler como au- 
tor en 1947. La segunda es una 
reedicion en Alemania Democrati- 
ca en 1949. Y la tercera publica- 
cion en Alemania Federal en 1969, 
es editada por Adorno, presentan- 
do una nota explicativa e incluyen- 
do a Eisler como co-autor (Adorno 
y Eisler, 1969). La justificacion de 
Adorno para imprimirlo siete anos 
despues de la muerte de Eisler, la 
narracion de la historia oculta de- 
tras de la camara, es que: primero, 
cuando se iba a publicar la primera 
edicion, Adorno mismo solicito a 
Eisler que lo suprimiera como co- 
autor, porque de esta forma evitaria 
verse involucrado politicamente 
con el hermano de Eisler, Gerhard, 



que recibia presiones del comite de 
actividades anti-americanas. Se- 
gundo, en la publicacion en el idio- 
ma aileman de  Eisler en Berlin, 
Adorno registro las modificaciones 
de algunos fragmentos criticos que 
cuestionaban las ideas esteticas ofi- 
ciales del bloque socialista, ademas 
le espanto el vocabulario vulgar 
arrebatando al texto original el ri- 
gor dle la forma y el estilo conciso. 
En  consecuencia, entonces, Ador- 
no creyo pertinente publicar la ver- 
sion inicial. Cuando Kracauer 
(1960) escribio que la unidad es- 
tructural del film es mantenida por 
la muisica utilizada como contraste, 
cito la version inglesa de Eisler de 
1947. 

El esmcenario politico que tiende su 
mant~o sobre la investigacion, esta 
enmarcado por los acontecimientos 
que genero la camara de  repre- 
sentantes cuando instituyo la Comi- 
sion Dies en 1938 erigiendose como 
vigilantes contra las tendencias na- 

zis, pero desembocaron interpelan- 
do a los comunistas y condenando a 
los escritores, directores y actores 
marxistas de radio, cine y television. 
No obstante a que los mismos em- 
presarios que produjeron las peli- 
culas de contenido social en los 
anos treinta, desataron la cruzada 
en defensa del americanismo, una 
ideologia conservadora nutrida por 
el agrarismo patriarcal y la Biblia 
(Gubern, 1987). En realidad la oli- 
garquia suprimio la idea de demo- 
cracia y libertad de un Lincon o un 
Jefferson (Erikson, 1974). 

Esta sombra de ignominia surgio en 
la fase de transicion del capitalismo 
del monopolio a la sociedad de con- 
sumo. En  esta fase la produccion de 
cine, literatura y pintura, "se situa a 
nuestro entender -escribe Goldmann- 
en el interior de un proceso de radi- 
calizacion que empezo con la nove- 
la de heroe problematico, continuo 
con la filosofia existencialista y la 
novela de disolucion del personaje 
y de un mundo descompuesto y ago- 
nizante, para culminar con la re- 
aparicion de un universo estable y 
equilibrado, pero rigurosamente a- 
humano" (Goldmann, 1970: 107). 

Hanns ~ i s l e r  fue amenazado de ex- 
pulsion de Los Estados Unidos en 
1947 y Chaplin para apoyarlo, pro- 
movio una carta publica firmada por 
los intelectuales europeos. Cuando 
la prensa entrevisto a Chaplin con 
motivo del dia del estreno de su 
pelicula Monsieur Verdoux en New 
York en abril de 1947, le pregunta- 
ron entre otras cuestiones: 



" - Conoce usted a Hanns Eisler? 
-dijo otro reportero. 

-Si, es un buen amigo mio; un gran 
musico. 

usted que es comunista? 

-no me importa lo que sea; mi 
amistad no se basa en la politica" 
(Clhaplin, 1964:330). 

Es posible deslindar la teoria este- 
tica sobre el cine de Adorno y Eis- 
ler,, en funcion de la filosofia estetica 
del. primero (Adorno, 1969). Eisler 
considero que el arte es para las 
masas. En cambio, Adorno constru- 
yo la nocion de contenido de verdad 
de la obra como un asunto interno. 
El cine de autor, con su contenido 
de verdad, penetra y desvela las es- 
tructuras de la realidad social. Con 
esta advertencia, el analisis del cine 
de Adorno, se complementa con las 
apiortaciones de Eisler. 

Ein la industria cultural, el cine es 
una mercancia. La funcion de pro- 
duccion, reproduccion, distribucion 
y consumo es sancionada por las 
leyes del mercado. La maquinaria 
de la industria filmica esta organi- 
zada desde la alienacion. La recep- 
cidn del cine esta fijada en los telones 
de la industria cultural, es decir, lo 
falso, no-espontaneo, el predomi- 
nio de la reificacion. Elcinedemasas 
tiende a la cosificacion, sin diferen- 
ciar lo humano de la cosa; el hombre 
y la mujer convertidos en objeto. El 
cirie proyecta la enajenacion de las re- 
laciones sociales. El vinculo-fetiche. 

En el arte de las masas, el cine es 
ideologia. El cine es mediatizado 
por el principio homogeneo de po- 
pularidad, no es un instrumento de 
analisis, sesga. La intencion del ci- 
ne escapista es manipular para dis- 
traerse del aburrimiento. La gente 
compra su boleto para fugarse de la 
zozobra de la vida cotidiana. 

El cine es un producto para el con- 
sumo masivo, para entretener. Las 
peliculas entregadas en episodios, 
los capitulos recortados y adapta- 
dos al gusto homogeneo del publi- 
co. La uniformidad se establece con 
el proposito de reprimir las image- 
nes sensuales del interior que no 
son sublimadas. El espectador ya 
esta preparado para anticipar la se- 
cuencia y el fin. La decadencia a la 
barbarie nos preparo para la recep- 
cion de las estrellas. El drama vacio 
en la pantalla, una sonrisa de la ac- 
triz hermosa y el Happy End nos 
quita el temblor. 



En el1 registro de unclose-up es trans- 
formada la fantasia a un modelo mi- 
tico, a la utopia de la ilusion cuando 
el lente desvirtua la clave de lo pro- 
fund~o. Cerrar el switch del pensa- 
miento y asimilar a las imagenes 
suce:iivas para acomodarlas en los 
embobinados del olvido. "Haciendo 
primeros planos de nuestro inven- 
tario, subrayando detalles escon- 
didos de nuestros enseres mas 
corrientes, explorando entornos tri- 
viales bajo la guia genial del objeti- 
vo, el cine aumenta por un lado los 
atisbias en el curso irresistible por el 
que se rige nuestra existencia, pero 
por otro lado nos asegura un ambito 
de accion insospechado, enorme" 
(Benjiamin, 1936: 47). De cualquier 
modo, la oscuridad de la sala cine- 
matografica genera paz interior. 

La reproductividad registra el su- 
frimiento. Disolver el aura del drama 
enfocado desde la critica inmanen- 
te. Un ejemplo es suficiente para 
ilustr,ar como la frase adorniana sal- 
ta del texto: "La musica del cine es 
similsir al gesto de un nino que can- 
ta en la oscuridad". Lo evidente es 
su permanente referencia a lo in- 
fantil (Delahanty, 1987). 

La tecnica de composicion musical 
que exige el cine es de variacion, 
escribir con soltura, crear relacio- 
nes formales, "pensar en calderones". 
"Ningun periodo de ocho compases 
es realmente sincronico con el beso 
fotografiado". La composicion de la 
musica se encuentra al servicio fun- 
cional del film. Cuando el cambio 
de la secuencia es brusco, la musica 

atonal es la apropiada. Uno de los 
proyectos filmicos de Adorno -me 
parece que el unico- fue componer, 
experimentando sus ideas musica- 
les, para una pelicula de Kluge. 

La musica es la Cenicienta de la 
pelicula. es una companera indis- 
pensable en la accion, una especie 
de baston. Es un sosten. El soporte 
de la musica en la pelicula es para 
evitar el tedio del publico. Desalen- 
tar sus preocupaciones. La musica 
brillante es un camuflaje que oculta 
la monotonia de la produccion en 
serie. El publico no tolera el silen- 
cio. "El silencio no se experimenta 
necesariamente como la eliminacion 
del mundo del sonido, sino mas bien 
como un contraste neutro, vacio pe- 
ro 'positivo"' (Arnheim, 1957). La 
intencion de la musica en el cine es 
aplacar los fantasmas subterraneos 
que moran en lo inconsciente. + 



esena 
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