
Resulta ho~ de Interes el analisls de los llamados ~AFios Locos" (1919,1929), en cuanto qua asistimos a un floreCimiento de todos los simbolos 
de su subcultura. a la revalorl~aclón nostslglca de mitos como Rodolfo Valentino, al que vemos en una de sus Interpretaciones; MEt Jequem, 

Ricardo Lorenzo Sanz 

E L lIombre de «Los Alios Locos» designa el periodo his
rórico enmarcado entre la fil1alización de la primera 
guerra mundial hasta la gran crisis del sistema ca

pitalista. cuyo punto culminante seria el (,crach) de Wall 
Slreet en1929, Al igual que lo ocurrido con la «Belle Epoque», 
la denominación años locos sólo es válida para ill/Slrar cier
tos aspectos -esencialmente los coridial1os- de una clase 
social delerminada -la clase gobernanle-, en un I/Iomento 
histórico también determ.inado. 

r-.1uANDO Europa no pen
~ saba en la guelTa, la 
existencia de sus bu rguesías 
transitaba por alegres cami
nos y era la be Be epoque, Se 
creía en el futuro, próspero y 
sin cambios, La explosión de 
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la conlienda desdibujó la son
risa, la Revolución Rusa la 
li'ansrormó en incertidumbre, 
El pel'Íodo conocido como 
«Los Años Locos » posee en 
una primera visión muchos de 
aquellos elementos alegres y 

mundanos que caracte¡'izal'on 
a la «Belle Epoque». No obs
tante, diriere fundamenta l
mente de aquél la. Las diferen
cias están implícitas en el 
propio apelativo. Irresponsa
bilidad como sinónimo de lo
co, Algo así como «después de 
mí. el D iluvio». 

Esta etapa, en la que las con
vulsiones internas de los Esta
dos poderosos seguian siendo 
graves, pe¡'mitía de ladas ma
neras expresiones como las de 
Jules Romains al llamar a Pa
rís «L/n/ligar de/ll7t.1l1do si 1'/ par, 
ell un momenlo deln1Lllldo sin 
par», El análisis de los aspec
tos cotidianos de la época re-



viste ha)' imponancia dado el 
Ooreci miento de todos los 
simbolos de su subculLura, en 
e l terreno de 10 campo la reva
lorización nostálgica de la 
moda retro y la elevación a 
mito de personajes como Ro
daifa Valentino, Greta Garbo 
o Chaplin. quienes desde los 
«posters» decorativos compi
len con los ¡dolos de la música 
«beat). 

LA MODA 

Una mujer habria de ser quien 
revolucional'Ía las concepcio
nes estéticas que guiaban al 
mundo de la moda. Nos refe
rimos a Coco Chanel, la crea
dora de ... Ia gan:;onne». quien 
impondrá como criterio pri
mordial «la comodidad» del 
vestido y su runcionalidad. El 

propio Le Corbusier declar;:¡,
ría respecto al tema: «Ella, la 
mujer, 110S ha precedido refor
lltalldo su mal/era de vesrir. Se 
el1contraba eH /.Ina encrucija
da: seguir la vieja l1loda quería 
decir renunciar a la vida 1110-

denw, al deporfe, al I/·abajo ... 
EJllonces se cortó los cabellos, 
acortó sus IIUlllgas y faldas. Va 
ahora eOI/ la cabeza desl1l1da, 
los bra::os desnudos. las piemas 
libres. En ci/lco mil1ffTos está 
I'esl ida. Es bella», 

La revolución es tola 1. Las fal
das cortas pcrmi ten el cruce 
de las piernas enfundadas en 
medias de seda. Hay un re
Lamo a la exaltación del 
cuerpo ágil y delgado. en con
tI'aposición a las curvas yexu
berancias de la belle epoque. 
Para muchos es un golpe 
inaudito. El ramoso modisto 
francés. Paul Poirrct dirá: 

ffHasta aquí las lIlujeres erall 
bellas y arquileClL/rales COIllO 

proas de l1avíos. Ahora parecen 
peque/los telegrafistas subali
Il1el1(ados». Es cierto. El ideal 
remen ino de la época es pare
cerse a un chico. La denomi
nación «a la gan;:onne» lo in
dica claramente y da lugar al 
aná lisis, La mujer pretende 
ser identificada con un mu
chacho. o sea, un macho jo
yen que comienza a compe
lir en e l mundo de los hom· 
bres. Yen ese intento, muy po
cas logramn sal ir ail'Osas. Se 
les permi tió jugar para luego 
ser confinadas a l rincón de los 
(,( pequefl.os telegrafistas su ba
limentados». 

El juego era fomentado por los 
hábiles empresarios. que no 
tardaron en lanzar sus bate· 
rías sobre el creciente y nuevo 
mc¡"cado de jóvenes con axi las 

earll es elcenlro de gravedad de 101 "Años Locos". "Un IlIga, del mundo sin par. en un momento del mundo Iln par., lo IlamóJulas Romalns. 
. Estos trasnochadores que atraviesan al amaneeer la Plua de la Concordia. pareeen atestiguarlo. 
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Poi. Negro. una de '-t etlrella. conemalograloc .... mas represenlall vu (le 111 de(:II(l1I (le 105 
veinte. Su ligu ••• su pelo,'u actitud. f •• ponden .1. nueva Imagen dela mujer ,ndepenó,en.e. 
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\ sexo perrectamente areita
dos con .. Guilh:1 te ». Las stars 
de cinc imponen los ve~tidos 
..,ujetos con bretcles angostos, 
las ojeras, el colorete, el «rou
ge», dibujando labios en 
forma de corazan que a!:>piran 
boquillas de nacar. 

LA JUVENTUD 

A'il como los años veinte p,'o
\ocamll la caída voluntaria de 
milc!:> de cabelleras, también 
determ inaron el fin del ,'ei, 
nado de las barbas, claro Slrn

bolo de la autoridad paterna. 
Las rdaciones ramilia,'cs co
mienzan entonces a experi, 
mentar pl'orundos cambios, 
surgiendo una mayor espon
taneidad en el tralo. 

Un nue\'o sector empieza a 
impone,'se. el de los jóvenes. 
No sólo la edad como sinó' 
nimo de joven, !:>ino y princi
palmente la actitud. SerjO\·en 
'it.' transrorma en actitud ~ en 
moda, 

El ideal del amante surre un 
prorundo cambio. G"cta Gar
bo, en «La Dama de las Camc
li3s », acaricia a un aniñado 
Robert Taylor, que es e levado 
a la categoría de ideal a alcan
/al". El objeto sexual mascu
lino por e:xcclcncia fue Ro, 
dulro Valentino. Sobre el mis
IL,.-io dt.' dicha rascinación, Na
ta<..' ha Rambova ha escrito: 
Creo que el secreto del el/ca lIto 

dI! Rudy re~;ide I!II lo q/le hay eH 
d dI! ;o\'(!II y pueril. Cada I11l1;er 
t!uen-á ejerce, Sil ill.'ilillto ma, 
{f!n/{¡{ sobrf! HlI hombre \' Rudv 
e,o; alguien de quien {odas la's 
l1Iujeres quisiera" ser la ma
drl! ». 

Los hijos de la burguesía se 
'-t.'velan contra ella. con algo 
de parricidas, con mucho de 
iluminados. Cocteau y Los ni
ños terribles, Gide y COf)'don, 
indignan y deslumbran simul
tanearnentc. Lo revulsivo de 
sus tcma!:i se acentúa con las 
declaraciones de ambos ~obre 



su homosexualidad. La hipo
cresía recibe un nuevo gol p\.' . 
El homosexual admitido L'n 

los cil-culos culturales con la 
condición de ser prudente, ::.e 
presenta publicamente y. lo 
qu~ es «peor». comienza a ser 
imitado. 

En eslOS anos empieza a ope
rarst! un signiricativo cambio 
en lo referente a las relaciones 
sexualt..·s, motivado por la in
dependencia de la mujt.'r y t.'1 
joven, así como también por la 
práctica del psicoanálisis y su 
tarea desmitificadol"a de la
búcs sexuales. Si bien este 
cambio no signifkóen la prac
tica una auténtica revolución 
sexual. puso sobn:~ el tapett.' 
lemas y nombres insospecha
dos años antes. 

PARIS E RA UNA F IESTA 

En 1925 se estrena en Pads 
«Revista Negra». En el esce
nario una joven negra cu
bierta solamente con un cin
turón de plátanos. danzando 
con toda la fuel-za y sabiduda 
de su raza. deslumbraría a los 
panSlllOS, despertando en 
eUos un ansia de primitivis
mo, un apeti 10 por lodo lo que 
fuera negro. Josephinc Baker 
había desatado una ola tras la 
cual los ritmos del sur de los 
Estados Unidos, sus instru
mentos musicales, sus voces, 
crearían el fondo musical que 
la época requería. 

No sólo el jazz y el charlestón 
sen'l.n el aporte de los Estados 
Unidos. Una nueva literatura 
hace su aparición. Los escrito
res norteamericanos invaden 
París. Uno de ellos, Ernc.:!st 
Hemingway. retrató la vida de 
la ciudad y aseveró: .. Si rielles 
la suerte de vivir en París 
cHal1do eres ¡ovel/, París fe se
gl/ird CO/1/0 W/Q {ieSf(l». POI" 

otra parte, Scott Fitzgerald. 
con «El Gran Gatsby", dist.!c
ciona ese tiempo y las grietas 
que en él se iban abdendo. 

El Ideal del amante sulre un prolundo cambIo en [os ., Anos Loco" ... " La Dama de las 
Camellas .. muestra --<:omo comprobamos--- a Grela Garbo que acarIcia a un anlnado 

Robetl Taylot. elevado a la categorla de ideal a alcanzar. 

EL BOSQUE 
DE MUERDAGO 

La fábrica de ilusiones se ha
llaba ubicada en Los Angeles. 
dentro de una zona árida lla
mada Hollywood. o sea, « Bos
que de Muérdago». En este lu
gar se construyó el Olimpo 
donde moraban los nuev(',s 
dioses. en enormes mansiones 
con piscinas de mar mol. ¡¡
mousi nas blancas y caniches 
teñidos. El mundo del «star
sistem » y sus vedenes. Ro
dolfo Valentino, Charles Cha
plin, Grela Garbo, Pola Negri, 
Mary Pickford. Gloria Shaw
son, quienes se transforman 
en los primeros productos de 
un mundo quimcrico que, sin 
embargo, tiene su materiali
dad concrc.:!ta en el «box
orfice », la taquilla. Pa.-a ello, 
la vida de las estrellas liene 
tanta o más importancia que 
su transcurdr sobre la pant~
Ila. Casamientos fraguados o 
reales, escándalos pequcilos O 

grandes chismes, son alimen
tados por medio millar de pe-

riodistas destacados en Ho
llywood. 

AL CAPONE: 
REY DE CH ICAGO 

El 16 de enero de 1920 se pro
mulga la llamada « Ley Seca», 
que desataría la mayor ola de 
criminalidad conocida en 
EE.UU. y daría nacimiento a 
un verdadero Estado paralelo. 
Chicago y su rey: Al Capone. 

Una vez puesta en vigor la 
« Ley Seca", un gángster de 
origen italiano, Johnny To
rrío, decide controlar el trá
fico de licores de Chicago y 
para ello cuenta con la ayuda 
de uno de sus segundos: Al Ca
pone, quien pronto se erigiría 
en amo absoluto de la ciudad. 
Logra infiltrarse en los dI-CU

los políticos, comprando su 
inmunidad de acción y desa
lando una guerra contra ban
das rivales. a quienes asesta su 
golpe final en la trágica noche 
de San Valentín del año 1929. 
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11125: Estreno en Pans de ~ R.vl.1t Neg" •. Josep"ine a,ke, _en 1, 1010- deslumb" el 
publico, de.pe,q,ndo en.1 un ,n.l, d. p,lmillvismo. un .pell1o po' lodo lo qu.'ue" de colo •. 

Los ,ilos velnle V' tienen su ,itmo. 

EL .HOMBRE AMERICA. 

Henry Ford es el símbolo del 
norteamericano triunfador,la 
evidencia personificada de la 
democracia y sus posibilida· 
des. El ejemplo a imitar. Con 
sólo dieciséis años de edad, 
comienza a escalar la pirá· 
mide del éxito y la fortuna. Su 
afición por la mecánica le 
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lleva a inventar un tractor a 
\'apor, luego un coche mecá· 
nico con un motor de un cilin
dro a cuatro tiempos. y junto 
con el siglo nace su motor de 
gasolina. que posibilitaría en 
19191a fabricación del famoso 
.. Ford T •. 
El criterio comel'dal de Ford 
se basa en el abaratamiento de 
costos y en la ampliación del 

macado consumidoL Esta vi· 
.,ión le ofn:cc grandes satis
facciones. De 10.000 automó
,ilcs vendidos en 1919, llega a 
la cifra de un millón de unida· 
des dia años más tarde. Pero 
no sólo se dedicó a vender au· 
tomóviles. Compró un diario 
-el .. Deabon lndcpendt . -, 
dC3dc el cual lanzó una sensa· 
cional campaña contra el al· 
cohol, el tabaco y la «conjura 
rojo-judía. que «amenazaba 
con destruir la moral . y man· 
ciliar el pudor de las niñas 
yallkis. En 1922 vio frustrarse 
su mayor anhelo-la punta de 
la piramide-, al ser den'o· 
tado por Coolidge en las elcc· 
dones presidenciales. 

DETRAS DEL TELON 

En la trastienda del escenario 
multicolor, de cabarets ruido· 
sos, exposiciones dadaíslas, 
«Fiestas Ubú. y piscinas rebo· 
.. antes de champaña, la Histo, 
ria segula un curso menos 
despreocupado. Europa se re· 
tuerce. Debido a la influencia 
de la Revolución Rusa, se su· 
ceden una serie de insurrec· 
ciolles obreras. Hungna cono· 
ció los Cien Olas de la dicta· 
dura del proletariado de Bela 
KUI1 (1919). En ese mismo 
año, el movimiento sparta
klsta se pone al frente de un 
levantamiento en Berlan: el 
Gobicl'l1o de Noske ordena fu· 
~ilamienlos y detenciones ma
si\as. Oficiales del Ejército 
asesinan a los jefes spartakos: 
Rosa Luxemburgo y Karl 
Licbknechl. La situación en 
Italia es tambien cntica: los 
huelguistas en 1919 suman la 
cant idad de 1.000.000; un año 
mas tarde. esta cifra se dupli· 
ca. Los campesinos de Italia 
meridional se apoderan de 
tierra~ abandonadas. 

En 1924 comienza en China 
una revolución popular. Un 
año después. en Shangai, se 
produce un movi miento huel
glllstico dirigido particular· 
mente contra la presencia im· 



perialista en el palS, En 1927, 
los ob .. e .. os de Cantón logran 
instaurar una comuna que 
será derrotada en tres días, 

En 1919, la desmovilización 
militar produce en Estados 
Unidos un elevado índice de 
desocupación, alcanzando el 
movi miento huelguístico gran 
envergadura: cuatro millones 
de tl'abajadores pl'Otcstan, En 
1920 hace explosión una 
bomba en Wall Street. En AI'
gentina es reprimida una 
huelga general que será cono
cida como los sucesos de la 
Semana Trágica: mueren 
cien tos de obreros, En 1921, 
un movimiento campes ino 
loma cuel'po en la Patagonia, 
En esta ocasión, el Ejercito re
cunirá también a la represión 
más sevel'a, 

La década de los vcinte, dc~
pués de numerosos intentos 
obreros e izquiel'distas tanto 
reivindicatorios como por la 
conquista del podel', conOCe el 
desarrollo de una ola reacdo
nal'ia que alcanza su apogeo 
en los años treinta, En Hun
gría el almirante Hurthy ins
taura un Gobierno de terror 
derechista, En 1922, Benito 
Mussolini convoca la llamada 
«Marcha sobre Roma» v crea 
el primer Gobierno fascista 
del mundo. En 1923. Adolfo 
Hitler fracasa en su golpe de 
Munich y es detenido, pero el 
movimiento nazi comienza a 
desarrollarse. Hitler escribe 
oc Mein Kampf», verdadera bi
blia para los nazis. Pri mo de 
Rivera gobierna en E~paña. 
Pilsudski forma un Gobierno 
reaccionario en Varsovia, En 
Estados Unidos el Ku-Klux
Klan ha pasado a la ofensiva. 
Chang-Kai-Shek da la espalda 
a sus aliados izquie¡'d istas v 
repri me al movimientoob .. ero 
chino. 

Este es el vCl'dadero ros tro de 
«Los Años Locos». Ante e l 
avance revolucionario, que 
tiene en la Revolución Rusa el 
ejemplo y la esperanza, las 

burguesias dan el vislO bueno 
a los fascistas. El terror ismo 
de derecha se convierte en la 
política predilecta de los po
derosos. Los métodos de Al 
Capone son los mismos. en de
finitiva, que los del Ku
Klux-Klan. 

ABAJO EL TELON 

Wall St .. ect se tambalca.lnes
pCl'adamentc, el tclón se des
ploma. El «martes negro» 
marca cllinal de una epoca. El 
paro cae sobre los hogares de 
millones de personas. La tasa 
de suicid ios sube vertigino
samente. Los comercios cie
.... an sus pue .. tas. Chaplin, en 
su película" Tiempos Moder
nos », nos ofrece una sen l
blanza caba l del momento, 
Las calles están abarmtadas 
de gentes pl'óximas a la descs-

peraclOn. Anarquistas y mar
xistas llaman a la revolución, 
a la toma del poder, pero las 
masas hambrienlas necesi tan, 
más que nada, come¡'. 

Se cierra cllclón de una elapa 
acunada porel ritmodeljazzy 
el tintineo de las estrellas de 
cel uloide , El mundo sc quita 
el antifaz. se arranca los dis
fraces que ocultaban una rea
lidad terrible: la crisis eco
nómica y una nueva guerra 
mundial, que originaría la 
muerte de c incuen ta millones 
de personas y la dest .. ucción 
de países enteros. Este drama, 
casi s in parangón en la histo
ria de la humanidad, conocerá 
su pri mer acto en España y el 
bombardeo de Gucrnica signi
ficará una barba .. ie que casi 
nadie quiso sospechar . • 
R. L. S. 

En la I"Sllencla del escenariO mUlllcolo. de los ·. Ano! loco, ... la 1'lIsIO';1I ,egula un cur,o 
mucho menos deSi).eocupado. El .. crack_ del 29 iniciado en Wall Slreel (cuyo ambienle de 
p41nlco el 24 de oClub.e .ecoge la Imagen) recordar. al mundo cuál ere su realidad. 
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