
La gráfica crítica
en la época de Weimar

Por Luis Rius Caso *

E I joven pintor norteamericano Peter
Ellis se instaló en Berlín en el año de 1922.
motivado por el deseo de aprender
pintura en esa importante ciudad del arte
europeo. Aparte de esa razón. existían
otras dos umam nte tentadoras: la de
aprovechar la influ ncias de un amigo
relacionado con un d la f milias más
ricas d Al m ni - lo W Idstein - asi
como la v nt j conv rt ir e n
millonario en m rco con muy pocos
dólar s. U no d ntu la mo y ávido de
conocimi nt tod Indol • I personaje
de I nov I d Art hur R. G. Solm n,
Una princ • n 8 ttln, I viv con la
plenitud m nvidl bl p r eu Iquí r
verd d ro vi 1 ro e d uno d lo

d

instantes de su larga estancia en la capital
alemana. Conoce a muchos artistas
importantes y a políticos cuya trayectoria
se inscribe en el marco de una de las
épocas cruciales de nuestro siglo. como
Gustav Stresemann y Walther Rathenau .
Acude. asimismo. a las históricas fiestas
donde la gran burguesía colmaba salones
con bellísimas mujeres. orquestas de jazz y
toneladas de vino mosela y el mejor
champagne. pero frecuenta también los
escenarios donde la miseria no puede ser
mayor; es amante de dos semiprostitutas
que lo adoran y novio convencional de una
joven e inocente aristócrata ; es testigo.
actor y víct ima en las frecuentes
atrocidades cometidas por los

nacionalistas. al t iempo que sus amigos
banqueros consolidan el valor de sus
dólares por medio de las artimañas propias
de las crisis económicas.
También aprende pintura. Entre sus
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amistades figura uno de los pintores más

famosos de Alemania. quien le
recomienda como maestro a Frits Falk.
claro exponente del expresionismo crítico
del momento. De él nos dice: " Puedo
haber sido el primer norteamericano en ver
aquellas grotescas caricaturas a lápiz y al
carbón: los gordos especuladores
fumando cigarros. las horrendas
prostitutas desnudas en su regazo. los
niños mendigos y hambrientos . .. Aquella
mañana no vi las peores. porque Falk
sabía muy bien la clase de casa a la que iba
y sólo había llevado unas pocas muestras.
relativamente amables. No había traído a
los oficiales del ejército con cara de cerdo
y cruces gamadas en el casco; todoesto lo
vi más tarde . Aquella mañana. me enseñó
estudios de retratos. caras de obreros.
melancólicos y realistas. taberneros.
artistas de circo. y me enseñó unas

cuantas chicas sensuales. semidesnudas.



cas i pornográficas. al óleo y a la

acuarela" .2Como se advertirá. la obra de
Falk corresponde cabalm ente Con la de

cas i todos los artistas comprendidos en la
exposic ión sobre la gráfica crítica en la

época de We imar que presenta el Museo

de Arte Moderno. De igual forma . la vida

de Falk es narrada en la magnífica novela
de Solmssen para demostrar la

enfermedad mora l y espir itua l que provocó
la infelici dad de cada artista en la
postguerra.
Era la época en que Bertoldt Brecht

encendía con sus discursos y canc iones a

las multitudes proletarias y burguesas.

acom pañad o siempre por un séquito de

admiradoras reclutadas a veces entre lo

más granado de la clase social a la que

in sultaba hasta cansarse . Los artistas que
antes de la guerra habían asumido un

compromiso crít ico indiv idualista contra el
m undo civi lizado. ahora lo hacían de una

man era muc ho más vehemente y socia l. El
trauma de la guerra -que al iniciarse

hab ía canalizado entusiasmos casi
deportivos- no sólo ama rgó la vida de

m uchos de ellos sino que además provocó
trastorn os mentales serios en más de uno

- pensamos en Carl Hofer. Me idner y Max

Pechste in. ent re otros. Nació una temática
común en obras pictóricas y sobre todo

gráficas: escenas de traumas bélicos.

soldados muertos . hombres tull idos y
locos. fusilamientos. sat irizaciones de la

grandeza alemana. En el Museo de Arte

Moderno tenemos al respecto los
ejemplos de Conrad Felixmüller con sus

litografías tituladas Soldado en el
m anicomio. Camarada muerto y Silla de

ruedas: de Katche Kollwitz con sus

célebres grabados de la serie Guerra. de

Heinr ich Ehmsen con sus aguafuertes
sobre fusilamientos y de Gerd Arntz con

sus grabados y litografías sobre el mismo

tema. De Otto Dix y del propio Arnti hay

ob ras que denuncian el emp leo de gas.

que en la Primera Guerra Mundial
consternó a la human idad casi tanto como

la bomba atómica en la Segunda. Este gas

venenoso. llamado detéreo. fue ut ilizado

por primera vez como arma ofensiva por

los alemanes en Bélgica. en abr il de 1915.

Y luego sus ventajas fueron aprovechadas

por casi todos los países contendientes.

La sat irización de Alemania. asimismo. no

fue un estímulo menos importante que el

de representar hospitales . man icomios y

hombres desval idos; el Campeón de
Alemania de Felixmüller. luchador gordo.

mofletudo. to rpe y ridículo que sale al

2 Ibídem. p. 95.

escenario aclamado por una multi tud

idiota. seguramente tu vo un impacto muy
especial en un público tod avía incrédulo

por haber perd ido la guerra. En este tema.
destacan también en la exposición la

caricatura de Karl Hubb uch sobre la Época
del emp erador Guillermo. que es una

representac ión idílica dedicada a satirizar
las nostalg ias recurre ntes de aristócratas V

chauvinistas monárquicos. y la Hoj a

conmem orativa de Ricardo Wagner d
George Grosz. quien pinta un guerrero
germano. una mujer V una niña d la

manera más anti-aria posible. Con u
dibujo. Grosz hace just icia a unas p I br

3 De/ texto Níetr sch/l versusW~
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Liebknecht Y Rosa Luxemburgo. o la de

varios personajes espartaquistas

asesinados; además. los sucesos
sangrientos realizados por los seguidores

del doctor Kapp. quien encabezó un

frustrado golpe para derr ibar a la
República. eran motivo del mayor pánico
tanto en Silesia como en Bavaria y Berlín.

Pero mientras estas persecuciones no

tenían un respaldo oficial. como luego
sucedió con Hitler. los artistas producían el
mayor acervo de obras de crítica social que

conozca la modernidad. Así. mientras
Hitler y Gobbels. entre otros. luchaban por

fortalecer a su partido. dar un fallido golpe
de Estado. respaldar el incumplimiento de

los puntos del tratado de Versalles que

impedía a Alemania rearmarse sobre todo
en la aviación -hecho que en poco tiempo

el diputado W . Churchill no cesaría de

advert ir en el parlamento inglés- artistas
como Otto Oix. Max Beckmann. George

Grosz. Karl Hubbuch. Max Pechstein.
Katche Kollwltz y Gerd Arntz. entre

muchos otros. no cejaban en su empano

por delatar In mi seria del pueblo. la

explotación atroz de una clase social
económicamonte privilegiada. en satir izar

todo aquello que entranara sent im ientos

de nacional ismo falso y retróg rado.

Enla exposición del Mu ea de Arte

Moderno hay una serigraf1a de Gerd Arntz

titulada NortBlIm~ric•• de 1924. donde

aparece un hombre de reza negr a

ahorcado. una serie de mujeres
modelando y un dibujo que alude a le

producción en serie. Es el único ejemplo

disponible para recordar las continuas

agresiones visuales que los alomanes

hacían a los Altados y a Estados Unidos

concretamente. por su intervención

decisiva en el resultado final de la guerra y
los beneficios Que obtuvo a costa de la

derrota alema na La ayuda que los

cuáqueros norteamer icanos br indaran a la
sociedad aleman a de la postguerra.

aminoró . sin embargo. este espíri tu

negativo. En otro sentido. las crí ti cas se

dirigían contra la opulenta y degenerada

burguesía; 0"0 Oix. com o puede

observarse en el Museo. denunció

sarcástieamente la corrupc ión de la

Iglesia. aarcomo la obsce nidad de ricos

banqueros urg idos de prost itutas. Geroge

Grosz. por su parte. toca cada uno de los

aspectos sociales de Aleman ia : su obra

comprende composiciones simbólicas de

toda la estructura social en general. como

observamos en una litografía de 1920

titulada Nlldie se preocupa por ellos. y de

cadaasunto en particular. como se aprecia
en los cuadros titulados Hombr«

encadenado que se burló de Hindenburg.
Crimen sádico. De noche. La muerte en la
cal/e y Hombre de honor. Entodos ellos. el

contenido temático y la intención de

conferir a los personajes una naturaleza

ridicula. triste o dramática. son muy claros
y demuestran una magnífica factura . Para

demostrar la sord idez prostibularia que

privaba en todos los rincones de Berlín, las
obras de Grosz y de Max Beckmann quizá

sean los mejores testimonios. Igualmente

efectivas. las sátiras a la aristocracia de

Karl Arnold. junto con la amplia

producc ión referida a la explotac ión obrera

de Hans Schm itz y los desastres
económicos abordados por el genial Karl

Hubbuch. conforman gran parte del acervo ·

gráfico de una época que necesitó de la

imagen para fijar su vértigo en la historia .

El expresionismo puesto aldía

Ahora bien. si es verdad que el contenido

de estas producciones no era en modo

alguno ajeno a la comprensión popular.

tamb ién lo es que el lenguaje visual

expresado en ellas era familiar a toda la

gente. De ahí su éxito cuando en
determinado momento fueron utilizadas

con fines proselitistas. La razón es simple :

el expresionismo llevaba tiempo

gestándose en Europa: desde la última

década del siglo anterior. varias

composicones de Toulouse-Lautrec. Van

Gogh y Gauguin habían perfilado. por así

decirlo. un cierto estilo diferente y opuesto

en muchos aspectos al impresion ismo. y

por esa época artistas como Ensor y

Munch seencargaban de consumarlo con

absoluta originalidad. El segundo había

presentado en Osio su primera exposición

en 1889. sembrando las semillas del
expresionismo escandinavo ; Ensor. un
poco despuésde algunos muy tibios

antecesores. empezaba a demostrar las

facultades que lo llevarían a ser el

expresionista flamenco por excelencia. y
en Viena algunos pintores que pretendían

distingu irse de Schiele y de Klimt se

adelantaban al maestro Kokoschka. En
Alemania . donde es difícil destacar algún

exponente de los demás y establecer
periodos porque duró cerca de treinta años

-antes y después de la guerra-. existían

varios antecedentes : la rica trayectoria de

Munch en Berlín (de 1892 a 1895). los

trabajos de Kirchner : Max Pechstein y

Nolde entre otros. y el grupo de El Puente

(Die Brückel. formado básicamente por

Heckel y Schmidt-Rottluf.
Así. pues. si bien un obrero. una maestra o

un aristócrata ignoraban el nombre del
autor del término expresionismo y la época

en que se había acuñado (aún ahora no se

sabe con certeza). aceptaban y

comprendían la iconografía que les

presentaban esas figuras hábilmente

deformadas para reforzar su expresividad .

Empero, algo había distinto en su

agresividad: ya no eran "gritos" de

individualidades ávidas de afirmar su

soledad: ya no eran lacónicas y
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desesperadas objec iones contra la

burocracia, la técnica y el amor

convencional ... esas simpáticas
manifestaciones del alma a las que no era

indecoroso unirse. Ahora, esta agresividad

era eminentemente social y señalaba

enemigos concretos. La última etapa de

esta tendencia nacía de necesidades

reales muy específicas y encontraba en

atto Dix, Max Beckmann y George Grosz.

a sus representantes más conspicuos.

El arte universalde todos los tiempos
-'

Para respaldar el criterio que inscribe

definitivamente a la obra gráfica de la

época de Weimar dentro del

expresionismo alemán, es necesario

exponer sus fundamentos V re pond r
de antemano a virtuales objecion s como
las que ya se han hecho a prop6sit o d
esta clasíñcaclén." Conv iene saber. sl.
que no se trata de un movim iento cuy

existencia pueda precisarse en f cha ni

just ificarse como resultado de una
complicidad que agrupe miembro con
objetivos siempre comunes. A diferenci

del cub ismo y del impresion ismo. pOr
ejemplo. esta tendencia se manifestó en

artistas muy aislados entre sí Vcon giros
muy diversos a lo largo de su casi medio

4 Se suelen confundir estas obras con lal del grupo
El jinete azul Vcon las inspiradas por la aaUM U
escuela que Grop ius fundó ta mbién en W 'mar en
1918. Algunas de las expuestas en el MAM •
guardan relación con los lineam ientos de la Ú una.

como las de Amtz.

siglo de duración en Europa (1885- 1933).
Por ello. el inten to de esta blecer
clasifICaciones rígidas comunes a todas las

obras comptendidas en ese larguísimo

periodo. es una tarea francamente inútil.
Con el surre alismo comparte dos
caracteristic as: la de abarcar otras

discipl inas parte de la pintura. tales como

la escultura. la arqu itectura. el cine V la
li teratura n todos su. géneros. V la de

figurar de algún modo en varias obras del
art universal de todos los tiempos. Quizá
I pueda r plicada la frase de Luis

Cardoza V Aragón que considera al
surr hamo como " anterio r a su
n cim ien to V post Flor a su muerte" .
El mploa famosos r lacion dos con el

xpr '*onismo son I tra jos

ultÓfic d4 Etnlt Barl h. las obras

tr 1.. de Stn rg Vde Brecht. las
c n truce s " utópicas" d I arqui tecto

Bruno T ut V I s pel culas No It".tu de
M urn y(1 9221v EIg bIn , d~/ doct(N

C"lig ti 11 9201.
M u h C,/tl o 1111101 dor h n

br vedoI nee lH1 d d conocer . 1
IItU" qu 11m rltÓ .1 .xpr 'on amo

I u. nde ncialm nt.
mo moYlml nto .rd IIco . No son pocos

IU I cont m u , paran en

hdld do t nta ubt'l u bu ron.
la di tor cíal. de la

Uva m ultl '-
turtl I

t ti muy poca;
nodud n, n

fl I dee

Xpl I t I Ir ndor I r lidad
I lund m nta . L joI c ptar.1

cm " O'I'M tlmuJaal " . n o pOrel .rt. ...
ron o lo I r.o de omlll r la fuerza

r Ik n paro mo trar
erud m I o I re lid d lOci I Al cal ibrer

UI ~mOl como rnanil stac ón de
lo er atMdod humana . • nt nd moa que el
ex oniamo r plOMnto uno d loa
mayor logros de la comunic ción vi I
en nu tro SIglo . tan CritICable V tan critico.
No extraflo que loa nUlS confiscaran

m's de ochenta obras de Munch V
hostllllaran Impunemente a cada uno de
sus r ..ntant... Tampoco lo s que
aitu r n un campO de conc:entr ción

nfr nt de la ca.. de Goelhe n Weirnar

V. ún nos cuenta AJe;o Carpentief.'
tuvieran l. culta ... de adomsr la puerta

con una cna ~a que dice: -A cada cual
su mereCIdo" O

• t.rpen¡

SogIo XXI die E
p 105
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