
DEL 

LOS 
AMIGOS 
ARTE NUEVO* 

Cesareo Rodriguez-Aguilera 



El arte, por su propia naturaleza, ha de ser 
siempre progresista, porque todo verdadero 
artista ha de ser un innovador. ((Repetirse 
es ir contra las leyes del espiritu, contra 
su fuga hacia ade1ante.n En toda creación 
hay algo de prof6tic0, en cuanto supone 
realización de un futuro. De aquí la certeza 
de que todo artista tiene algo de maldito. 
Reiterar lo que nos viene siendo dado 
como canon, en cualquier actividad, es lo 
trivial, lo fdcil. Tratar de ir aumentando la 
creación, o dominar la naturaleza, es lo 
difícil pero, sin duda, lo verdaderamente 
positivo. Los amigos del arte nuevo son, 
en todos 10s tiempos, 10s adelantados en 
la sociedad en que viven; en cierto modo, 
sus negadores. Pero son siempre 10s que 
la aumentan y enriquecen. Huir de la rea- 
lidad, o de sus apariencias, es fdcil, reco- 
nocia Ortega, pero lograr construir algo 
que no sea copia de lo natural y que, 
sin embargo, posea alguna sustantividad, 
implica el don mds sublime. 

El artista catalin de nuestro tiempo ha 
sabido conciliar, muy adecuadamente, la 
moderación y la experiencia, la tradición y 
el cambio indispensable para el desarrollo 
de su obra. No hay tradición sin innovación 
incesante. El tradicionalismo a ultranza es 
puro arqueologismo, casi necrofilia. El ar- 
tista cataldn de nuestro tiernpo se ha sen- 
tido llamado hacia lo europeo; ha mirado 
con interes y ha recibido con generosidad 
cuanto de innovador se ha producido en 
Europa. La li bertad impresionista, la exalta- 
ción crorndtica del c~fauvismon, ladisciplina 
cubista y su profunda labor mental, como 
rnovimientos esenciales anteriores a la 
primera guerra mundial, fueron acogidos 
aquí con curiosidad e interes. No se alzó 
frente a ellos una pretendida tradición 
inmovilista. El modernisme fue la cristaliza- 
ción de buena parte de estas inquietudes, 
de las que el noucentisme fue su antítesis 
intelectual. La sintesis hay que buscarla 
en la diversidad y en el sincretisme del 
arte cataldn posterior a nuestra guerra civil. 

En el año 1892 'tiene lugar la primera 
fiesta modernista de Sitges. A l  año si- 
guiente (el de la bomba del Liceo), en que 
se celebra la segunda de estas fiestas, 
Nonell expone en la Sala Pares. En 1894. 
Manolo Hugu6 y Joaquim Suñer marchan a 
París. Poco despu&s, en 1896, Picasso llega 
a Barcelona. Una obra maestra de Gimeno, 
((El niño del perro negro)), es rechazada 
por el jurado de admisión de la Exposición 
Nacional de Bellas 'Artes de Madrid. El 
pintor uruguayo-catalan, Joaquín Torres- 
Ghrcia, polemiza sobre las teorias moder- 
nas del arte y realiza, por entonces, muchas 
de sus obras. En 1897 se inaugura la famosa 
cerveceria ((Els Quatre Gats)), que perma- 
lnecerd abierta hasta 1904. Se publican las 
. revistas ((Luzs, ((Joventut)), ((PB1 i ploma)), 

. -. ((Cataldnian, <<Catalunya artisticas, ((Art 
Jove)), y otras, en las que se refleja la inquie- 
tud artistica de la Bpoca. 

Con el nuevo siglo se afianza la nueva 
burguesia. El capitalismo continúa su tra- 
yectoria ascendente, aunque ya pueden 
advertirse en 61 10s germenes de sus con- 
tradicciones, que dardn lugar a la guerra 
de 1914-1918, a la gran crisis de 1929, y, 
por últirno, a la segunda guerra mundial 
de 1939-1945. Se desarrollan ampliamente 
10s rnuseos y se afianza el mercado de 
obras de arte. Se fomenta el coleccio- 
nismo y America entra en la escena cultural 

europea con su abundancia de dólares. 
No obstante, puede ocurrir que Picasso no 
encuentre comprador para sus telas y haya 
de quemarlas una noche en la estufa para 
poder calentarse; que Utrillo venda sus 
cuadros por una botella de vino; que 
Matisse lleve sus telas a la exposición en 
una carretilla; o que Van Gogh conozca 
el hambre y la locura. 

El modernismo puede estimarse com- 
prendido, en el plano cultural, desde la 
primera exposición de Casas, Russinyol y 
Clarassó, en 1890, hasta la muerte de Nonell, 
en 1901 ; en el orden político, entre 10s acon- 
tecimientos de la bomba del Liceo, en 1893, 
y la semana trdgica, en 1909. El modernis- 
mo tuvo fuertes raices populares en Cata- 
luña. Fomentado por sus arquitectos y por 
sus artistas, su desarrollo histórico fue rela- 
tivamente breve pero excepcionalmente in- 
t e n s ~ .  El modernismo no supone una acti- 
tud o posición única en la realización artis- 
tica, sino una serie diversa de creaciones 
unidas por el espíritu de la Bpoca y por 
determinadas actitudes esteticas. Su ten- 
dencia idealista, la libertad de sus reali- 
zaciones, la evocación naturalista y barroca, 
y cierto regusto por el popularismo ar- 
queológico, fueron las determinantes esen- 
ciales de su raíz popular. El modernismo 
fue la expresión de algo vivo, autentico y 
profundamente sentido. Su herencia del 
sirnbolismo, la audacia de muchas de sus 
formas e imagenes, pudieron excitar el des- 
arrollo de otras actitudes mas tardias como, 
por ejemplo, determinadas formas surrea- 
listas. La vuelta a la naturaleza, preconi- 
zada por el irnpresionismo, tiene en el mo- 
dernismo una actitud de pasión y entu- 
siasmo. Su gusto sensible y refinado le 
convierte en un movimiento de un barro- 
quismo muy singular. 

En el año 1911 se publica el Almanach . 
dels nou.centistes, firrnado por Carner, 
Bofill i Mat%& Pijoan, Pujols, López-Picó, 
Carreras Artau, Corominas y Eugeni 
dlOrs. El nuevo rnovimiento cultural, que 
influird decididamente en las artes p l b -  
ticas, constituye el oponente y el despres- 
tigio del rnodernismo. El noucentisme 
tiende hacia el europeísmo y hacia un 
nuevo clasicismo. Pese a sus contradic- 
ciones, se trata de un movimiento raciona- 
lista e intelectual. Se pretende la búsqueda 
del orden, de la claridad y de la medida. 
Torres Garcia, inspirado en Puvis de 
Chavannes, va a encarnar de inrnediato la 
nueva posición cultural. Nace asi el impor- 
tante movimiento pldstico conocido con el 
nombre de ccmediterraneismo)) que supone 
la visión da la naturaleza en un sentido 
mds severo y mds constructivo, sin ahon- 
dar en la sicología de 10s seres ni en el 
drama posible de sus situaciones. Se busca 
la corporeidad y la turgencia de 10s volú- 
menes. Y se encuentra en el movimiento 
cubista una forma de adopción adecuada 
para muchos de sus esquemas. La ten- 
dencia, que va a tener un amplio y muy 
prolongado desarrollo, no es única, aunque 
por muchos se considere como la mas 

-*representativa del arte catalan de 10s años 
veinte, en 10s que principalmente florece. 

Dos agrupaciones de artistas surgen y 
se desarrollan al calor de aquel clima inte- 
lectual: ((Els Especulatius)) y ((Els Evolucio- 
nistes),. Los dos grupos coexisten y reali- 
zan su obra en el periodo cornprendido 
entre la primera guerra mundial y la guerra 
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civil española. Dificilmente puede hablarse 
de unidad de tendencia en cada uno de 
ellos, aunque en el primer0 cabe señalar 
un fondo de rnayor inqyietud intelectual, 
opuesta al popularismo de 10s modernis- 
tas, y en el segundo cierta tendencia neo- 
clasicista. En tal sentido, la persistencia 
en el tiempo de la obra de 10s grandes 
maestros especulativos, Jaume Mercade 
Rafael Benet, Pau Roig, Creixams, Bosch 
Roger, Olive Busquets, se comprende bien 
frente a la disminución del interes de la 
obra de 10s evolucionistas, Vila Puig, 
Sisquella, Joan Serra, Domingo Carles, 
Santasusagna, Durancamps, que si inicial- 
mente realizan obras de autentica crea- 
ción neocldsica, en la mayor parte de 10s 
casos acaban en la reiteración academica. 

Lo moderno, por entonces, viene por 
otros derroteros. En 1912, Dalmau organiza, 
en su galeria de Barcelona, una exposición 
de la joven escuela de Paris. Gleizes, 
Juan Gris, Metzinger, Ducharnps, Leger, 
etcbtera. En 1918, Joan Miró expone por 
primera vez en aquella galeria. Poco des- 
pues, en 1920, Eugeni d'Ors podrd co- 
mentar arnpliamente una muestra del arte 
frances de vanguardia. Y, en 1922, el inquie- 
to Picabia, que con anterioridad había pu- 
blicado en Barcelona la revista dada ((391)), 
organiza también una exposición de su 
obra. 

A traves de las formulaciones cubistas, 
cabia la posibilidad de quedarse en la pura 
apariencia geometrica de las cosas, o bien 
de penetrar en la esencia de las mismas, 
a traves de su sintesis. El surrealisme, de 
reciente aparición, podia llenar de conte- 
nido y dar nuevas actitudes a la creación 
artistica. Miró y Dalí realizaron, en 10s años 
veinte, una importante labor creadora a 
traves de las nuevas revelaciones intelec- 
tuales. El aprovechamiento racional del 
subconsciente podia enriquecer, y de hecho 
asi lo hizo, la obra pldstica. El ((Manifest 
groc)), de Sebastia Gasch, Montany: y 
Salvador Dali, trató de ser un revulsivo en 
un ambiente en el que la evolución artis- 
tica se imponia a traves de criterios rnode- 
rados. En la Barcelona de entonces pas6 
casi desapercibido el pabellón de Alerna- 
nia, de Mies van der Rohe, de la Exposi- 
ción internacional de 1929, ejemplo excep- 
cional de arquitectura. 

En el año 1925 habia tenido lugar en Ma- 
drid la exposición de artistas ibericos, con 
la participación de Dali, Francisco Bores, 
Torres-Garcia, Moreno Villa, Alberto, San- 
tiago Pelegrin, Angel Ferrant, Solana, 
Barradas, Peinado, Shenz de Tejada, Ben- 
jamin Palencia, etc. Pero el clima predo- 
rninante nos lo revela una de las criticas 
aparecidas entonces en torno a la exposi- 
ción. La revista ((Nuevo Mundo)) decía: 
((En el Palacete del Retiro estd abierta al 
público la primera exposición de artistas 
ib6ricos1 formada con un prurito de inde- 
pendencia, acogedor de todas las audacias 
que en las artes pldsticas no encuentran 
acogida ni reconocimiento oficial. Varios 
centenares de cuadros y unas docenas de 
esculturas llenan las amplias salas del 
Palacete del Retiro. La exposición en con- 
junto, prescindiendo de normas y de rece- 
les, da una pobre sensación en lo que mas 
pretendieron sus organizadores destacarla: 
en la novedad y en la originalidad. No se 
ve por parte alguna la pretendida audacia 
innovadora de este salón. Si acaso, su 
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merito Único reside en la fuerza humoris- 
tica, en la extravagancia pintoresca que se 
desprende de la obra de algunos expo- 
sitores ... En cuanto a lo demds, a ese arte 
novisimo que en España es algo postizo y 
falso, s610 merece la burla por comentario, 
a no ser que se considere el disparate 
audacia renovadora, y originalidad el absur; 
do ininteligible de unos cuantos mucha- 
chos que, sin. cultura, sin estudio y sin . 
sensibilidad, se han improvisado pintores 
o escultores al calor de las predicas agrias 
y las afirmaciones presuntuosas de ciertos 
criticos que en estas extravagancias han 
encontrado un pedestal y un escaparate de 
ruidosas exhibiciones)). 

Excepcional importancia, para el des- 
arrollo del arte nuevo, va a tener en Cata- 
luña la aparición, 'en 1929, del GATCPAC 
(Grup d'artistes i tecnics catalans per al 
progres de I'arquitectura contemporhnia), 
con nombres tan destacados como el de 
Josep Lluís Sert, Josep Torres Clave, Ger- 
mdn Rodríguez-Arias, Antoni Bonet, Sixte 
Yllescas y otros. En Zaragoza surgió, en 
1930, un equivalente, el GATEPAC (Grupo 
de Artistas y tecnicos españoles para la 
arquitectura contempordnea), establecien- 
dose nuevos grupos o delegaciones en 
Madrid, San Sebastidn y Bilbao: Las acti- 
vidades del GATCPAC son esencialmente 
arquitectónicas, pero, junto a la introduc- 
ción de las nuevas formas arquitectónicas., 
a traves del internacionalisme y del racio- 
nalismo mds innovadores, se realiza tam- 
bi6n una proyección de las nuevas moda- 
lidades pldsticas de la pintura y escultura, 
como complemento de su actividad. La re- 

vista ((A.C.)) (Documentos de Actividad 
Contempordnea) se convierte en el expo- 
nente de sus ideas fundamentales. En 1931 
comienza a publicarse, constituyendo una 
de Iss mcjores muestrcs del empuje crea- 
dor de aquellos intelacluales, arquitectos y 
artistás. En ella se recogen las actitudes 
del grupo frente EI academicismo domi- 
nante y se divulgen 10s movimientos de 
vanguardia de todo el mundo. El Último 
número de la revista se publica en junio 
de 1937, en p l e n ~  guerra civil, dedicdndose 
al problema del hacinamiento en el casco 
antiguo de &crcelona, cerrdndose con un 
dramdtico cartel de Joan Miró. 

Una de Ics sctividades que revelan bien 
claramente el propósito y. finalidad del 
GATCPAC es La ciutat de r e p b  i de vacan- 
ces, proyectada para realizar entre Gavd 
y Castelldefels, como un desarrollo na- 
tural de Barcelona, como una proyección 
social y humana hacia la naturaleza y el 
campo. Como se dice en el follet0 editado 
para su divulgación: ((El projecte que fou 
exposat la primavera passada, als baixos de 
la P l a ~ a  de Calalunya atraguén ombrosa 
concurr6ncia que palesi llur adhesió mes en- 
tusiasta esfampanf més de 9000 signafures 
en els dlbums d'autbgrafs disposats a I'efecte 
i entre les quals adhesions hi  figuren les de 
les autoritats i una bona representació de la 
intel-lectualifat catalana sense distinció de 
partits polltics, puix que tots hi tenen signa- 
tures significades. Fou divulgat per mitja de 
conferencies en tofes les societats que ho 
solmlicitaren i aplaudit unanimement per la 
Premsa de Catalunya i per bona part de la 
forastera. Avui, IJinter&s ha traspassat les 

fronteres i nombroses revistes d'arquitectura 
de I'estranger publiquen extenses ressenyes 
del que ser; La Ciutat de Repbs i de Vacan- 
ces de bar cel ona^. 

La ectividad del GATCPAC se proyectó, 
incluso, fuera de Cataluña. En 1930, en el 
Gran Casino de San Sebastidn, tuvo lugar 
una exposición de arte de vanguardia, en 
la que figuraron proyectos de 10s arquitec- 
tos Josep Lluís Sert, Sixte Yllescas, Fernán- 
dez Shaw, Garcia Mercadal, asi como pin- 
turas de todos 10s artistas españoles triun- 
fadores en Paris, Picasso, Miró, Juan Gris, 
Bores, Cossio, Maruja Mallo, Viñes, Peina- 
do, Moreno Villa, Manuel de 10s Angeles 
Ortiz, Ponce de León, Pruna, Ucelay, Ola- 
sagasti y Cabanas. 

En 1933, el GATCPAC abre un local de 
exhibición en el Paseo de Gracia, de Bar- 
celona. Por primera vez en España se ofre- 
cen muestras de diseño, desde el industrial 
al urbanistico, pasando por el pictórico, el 
escultórico y el arquitectónico. Se esta- 
blece una biblioteca, con exposición per- 
manente de materiales, muebles, utensilios 
y accesorios; se organizan conferencias y 
se promueve el Congreso Internacional de 
Arquitectura, en el que intervinieron Le 
Corbusier, Gropius, Giedion y otros. El 
GATCPAC definió asi el objeto de esta 
exposición: ((Como consecuencia de la 
labor que nos hemos impuesto y de 10s 
fines que perseguimos, expuestos repeti- 
das veces, el desarrollo en nuestro país 
de la arquitectura en su medio natural y 
racional, es decir, sin olvidar la t6cnica, y 
el aspecto social y económico de nuestro 
tiempo, y con objeto de apartar las dificulta- 
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des con que tropezamos al tratar de realizar 
y construir según estos principios, hemos 
creído que lo mbs eficaz era abrir al público 
en general, y especialmente a arquitectos y 
constructores, un local en que, convenien- 
temente distribuidos, se apreciasen todos 
10s elementos y materiales nacionales y 
extranjeros del modo mbs claro posible)). 

Como una consecuencia natural de las 
actividades de GATCPAC, surge, en 1932, 
el grupo ADLAN (Amics de I'Art Nou) 
bajo la dirección de Josep Lluís Sert, Joan 
Prats y J. Gomis, publicbndose, entre 10s 
años 1933 y 1937, la revista ((Artn. El año 
1932 es, tambibn, el año en que Tossa se 
convierte en centro pictórico internacional, 
con la presencia de Metzinger y Chagall, 
entre otros, y tambi6n el año en que Eduar- 
do Westerdahl funda, en Tenerife, la ((Ga- 
ceta de Arte)). Como posteriormente dijo 
uno de 10s fundadores e inspiradores del 
movimiento (SebastiB Gasch), ADLAN 
desarrolló unas actividades que merecerian 
ser esculpidas en letras de oro en la his- 
toria del arte contemporbneo. Carles Sin- 
dreu fue el espíritu entusiasta de-ADLAN, 
cuyo desarrollo y materialización fue- posi- 
ble gracias a las certeras actividades y 
orientaciones de Joan Prats, Josep Lluís 
Sert y Joaquim Gomis. Se contalja tambi6n1 
en calidad de asesores, con Magí A. 
Cassanyes, J. V. Foix, Robert Gerhard, 
Sebastil Gasch y Lluis Montanyl. De ma- 
nera constante y eficaz prestaron su apo- 
yo al grupo, en su labor de secretariado, 
de relaciones públicas, de difusión de 10s 
actos y de colaboración en muchos de 
ellos, Adelita Lobo y- Merce Ros. . 

ADLAN enalteció a Joan Miró, apoyan- 
do sin descanso su obra, se erigió en la 
defensa de Angel Ferrant, present6 a Cal- 
der y dio a conocer la obra de 10s artistas 
jóvenes que se enfrentaban, incluso, con 
aquellos' que se consideraban modernos 
por entonces. 

En el manifiesto fundacional se dice que 
ADLAN es un grupo de amigos abierto a 
todas las nuevas inquietudes espirituales. 
((ADLAN os interesa si ten6is un tempera- 
mento dispuesto a seguir la trayectoria del 
arte de hoy; si acog6is con respeto, selec- Juan Ismael: ((El rapto de la odaliscan (1934). 

cionando con pasión, todo esfuerzo hacia 
lo desconocido; si mantenbis el espíritu 
libre ante 10s dogmas y valores entendidos; 
si querbis marchar al ritmo de las apertu- 
ras del espíritu actual; si queréis poner 

perfección de objetos manufacturados; 10s 
ritmos y resonancias propios de hoy: 

Un grupo de artistas e intelectuales cata- 
lanes, que se reunia en la terraza del Ho- 
tel Colón durante las d6cadas de 10s años 
veinte y treinta, haciendo un deporte de la 
discusión artística y literaria, se constituyó 
en defensor del arte nuevo. Formaban 
parte de la tertulia, entre otros: Lluís Mon- 
tanyi, J. L. Sert, Gerhard, Cassanyes, Se- 
basti6 Gasch, Angel Ferrant, Carles Sin- 
dreu, J. V. Foix, Salvador Dalí, Joan Prats, 
y, cuando pasaba por Barcelona, Federico 
Garcia Lorca. Joan Prats propuso en la 
peña del Colón la fundación del grupo 
((El Club de 10s esnobs)), pero el nombre no 
gust6 y se adaptó el de ADLAN. Se puso 
de relieve que el esnobismo había prestado, 
en el transcurs0 de 10s siglos, una ayuda 
valiosísima a las artes, ya que si 10s esnobs 
acogen, por automatisme, cualquier clase 
de novedad y, por lo tanto, todo lo que es 
insólito, todo lo que puede causar escbn- 
dalo, quiere decirse que constituyen un 
elemento valiosísimo para la lucha contra 

la fosilización del arte y el academicismo. 
De aquí la convicción de la necesidad y el 
elogio del esnob. Pero al no desconocer la 
buena dosis de frivolidad de su actitud, se 
prefirió edoptar el nombre, más ecubnime, 

una antena receptora a las Últimas mani- 
festaciones de todas las artes; si quereis 
luchar a favor de un arte de acuerdo con 
las aspiraciones universales del momento; de Amigos del Arte Nuevo. 

Adembs de sus escritos y manifiestos, 
ADLAN promulgó unos estatutos en 10s 

si quereis salvar lo que hay de vivo dentro 
del arte nuevo y lo que hay de sincero 
dentro del extravagante. ADLAN os llama que, entre otras cosas, se dice que tiene 

por objeto la protección y desarrollo del para proteger y para dar calor a toda ma- 
nifestación de riesgo que lleve un deseo arte en cualquiera de sus manifestaciones; 

fija su residencia inicial en el Paseo de 
Gracia, 99, de Barcelona, e indica, de modo 
expreso, que no tiene filiación política de 
clase alguna, pero sí una preocupación 

de superación.)) 
La expansión de ADLAN se revela en la 

carta circular que desde Madrid, aunque 
con referencia a Barcelona-.y Tenerife, di- 

!; 8 . . rigen, con afdn proselitista, Luis Blanco 
& .;- ,: '.;; 
... : . : ! : ~ ; ~ g  Soler, Norah Borges de Torre, Angel 

z. 2 .. 
, .:: ::'- .?F;- Ferrant, Jos6 Moreno Villa, Gustavo Pittalu- 

ga y Guillermo de Torre, destacando el 
- :,-,i ',;<;+ -. . , .r . hecho de que cualquier aspecto de la vid,a 

que nos preocupe, puede inducirnos al 
inter6s: aquell0 que nos sorprende y nos 
atrae sin que sepamos por qu6; la helleza 

social. 
En distintos números de la revista ((A.C.)) 

editada por GATCPAC, se deja constancia 
de sus numerosas actividades, de sus cri- 
terios y de su lucha por el arte nuevo. 
Recordemos, como ejemplo, 10s artículos 
publicados sobre Angel Ferrant, Hans 
Arp, Calder, Joan Miró y sobre la exposi- 
ción conjunta de Ramon Marinel-10, Jaume 
Sans y Eudald Serra. En el n." 4, corres- 

peculiar de la ciudad moderna; las nuevas 
estructuras de maquinaria y edificios; la 
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pondiente al cuarto trimestre de 1931, un 
articulo de Sebastia Gasch hace referen- 
rencia a 10s dibujos de Angel Ferrant. En 
61 se destaca que, tanto en escultura como 
en arquitectura, lo que cuenta, ante todo, 
es la inteligencia. El escultor y el arqui- 
tecto se enfrentan con problemas de orden 
para cuya resolución ha de ponerse en 
juego la razón. Pero esa tarea necesita un 
descanso. El escultor, obligado a luchar 
todo el dia con la materia, para domarla, re- 
ducirla a la impotencia y someterla despues 
a unas leyes intelectuales, busca en la tran- 
quilidad de su taller, acabada su labor, la 
necesaria paz para su espiritu atormentado 
y desea ardientamente que, arrinconada la 
inteligencia, su imaginación vuele sin tra- 
bas ostaculizadoras y su instinto se mani- 
fieste libremente. En el n." 6, correspon- 
diente al segundo trimestre de 1932, Luis 
Fernandez hace referencia a la obra de 
Hans Arp y al neoplasticisme. Tres cosas, 
dice, caracterizan su discurso: alegria, pre- 
cisión y humanismo. La importante revista 
de Santa Cruz de Tenerife, ((Gaceta de 
Arte),, tiene el debido eco y la oportuna 
recensión en 10s números de ((A.C.)), dado 
Jo mucho que entre ambas existe de iden- 
tidad de pareceres y propósitos. 

En números posteriores de la revista, se 
hace referencia a 10s manifiestos raciona- 
l i s t a ~  publicados en ccGaceta de Artes. 
Sebastia Gasch dedica un articulo al 
escultor Calder, huesped reciente de Bar- 
celona, cuya obra significa inventar objetos 
que tengan una belleza tan in6dita como la 
de una creación natural, aunque, como las 
de Bsta, no se parezcan a nada. Las obras 
de Calder son bellas en si, no por compa- 
ración, sino por su 154. eza autónoma. Son 
pura creación, como creación es una flor 
o una fruta. Son puras invenciones de 
formas. Son creación y no imitación. 
Cassanyes afirma, en un articulo sobre 
Joan Miró, que si toda realidad no es, en 
el fondo, m i s  que un simple fenómeno 
sicológico, hay que otorgar un valor excep- 
cional y conceder un lugar elevado al caso 
sorprendente de Joan Miró, quien ha se- 
guido, en el curso de su producción, la 
misma curva evolutiva que 10s artistas pri- 
mitivos, es decir, que partiendo de la figu- 
ración, siempre relativamente pasiva mani- 
festadora de un magicismo primario, ha 
llegado en sus dltimas obras a obtener sor- 
prendentes plasmaciones de un extremo 
abstraccionismo de 10s medios utilizados, 
acercandose cada dia m8s al mundo de 
10s mitos. 

.Las actividades de ADLAN, desde su 
fundación, en 1932, hasta su extinción, con 
motivo de la guerra civil española, fueron 
muy diversas. Con un propósito de revalo- 
rización, o de ironia, organizó exposiciones, 

- . como la de objetos de mal gusto, en 1934, 
abundantemente suministrados por las rea- 
lizaciones m i s  audaces del modernisrno; 
la exposición de juguetes, como reflejo de 
arte ingenuo, de valor artesano y popular; 
la de Siurells, 10s pitos mallorquines de 
barro cocido, pintados sobre blanco, en 
azul y rojo, con formas escultóricas senci- 

' llas y expresivas; la exposición de dibujos 
de locos, en la Sociedad Catalana de Si- 
quiatria, reveladora de la capacidad plistica 
de 10s alienados y de -la posibilidad de 
proyección, y hasta de curación, de estos 
enfermos a traves de la creación artística; 
la 'exposición de postales del 900, en el 

Angel Planells: Pintura. 

Artur Carbonell: Pintura (1933). 

Fomento de Villanueva y Geltrú, en 1934. 
De otra parte, exposiciones de artistas de 
un relieve tan destacado como 10s siguien- 
tes: de Calder, en las Galerias Syra; Miró, 
en las mismas Galerias; Hans Arp, en la 
Joyeria Roca, en mayo de 1935; Cecilio; 
Maruja Mallo; Man Ray, en la Joyeria Roca; 
la exposición Logicofobista, en Galeries 
Catalbnia, en mayo de 1936; la exposición 
del escultor Alberto en abril-mayo de 1936; 
la de Angel Ferrant; la de 10s escultores 
Jaume Sans, Marinel.10 y Eudald Serra, en 
Galeries Catabnia, del 27 al 30 de marzo 
de 1935; la de ccpochoirs)), en la que cola- 
boraron Helion, Kandinsky y Miró, entre 
otros. Por Último, la exposición Picasso, en 
Sala Esteva, celebrada en Barcelona, en 
enero de 1936, y en Madrid, del 10 al 28 
de febrero del mismo año, donde tam- 
bien expusieron, entre otros, Maruja Mallo 
y Alberto. 

El acontecimiento que suponia, para el 
hmbito artistieo español, la presentación de 
la obra de Picasso suscitó la formación en 
Madrid, Valencia y Bilbao, de pequeños 
grupos entusiastas, 10s cuales, con objeto 
de hacer tambien suyo el proyecto, y anima- 
dos por el ejemplo de Barcelona, crearon 
nuevos grupos ADLAN. En la primera de 
las ciudades citadas, la obra picassiana fue 
exhibida en el Centro de la Construcción, 
entre el 10 y el 28 de febrero de 1936. Es- 
taban relacionados con el grupo ADLAN 
de Madrid, Guillermo de Torre, Luis Blanco 
Soler, Gustavo Pittaluga, JosB Moreno 
Villa, Norah Borges de Torre y el propio 
Angel Ferrant, quien residia, entonces, en 
esa ciudad. Conectado tambi6n con el 
mismo espiritu, existió el grupo nacido en 
el año 1932, en Santa Cruz de Tenerife, en 
torno a Eduardo Westerdahl y su revista 
((Gaceta de Artes. 

Ademas de tales exposiciones, ADLAN 
organizó otros actos culturales, como la 
lectura de ((Poeta en Nueva York)), y dos 
lecturas mas de poemas, de Garcia Lorca; 
una lectura poetica y dos conferencias de 
J. V. Foix, quien hizo tambi6n una lectura 
de textos de Ramon Llull; la lectura del 
libro de Carles Sindreu, Darrera el vidre; 
el estreno del Quintet per a instruments de 
vent, de Robert Gerhard, y canciones sobre 
textos de López-Picó cantadas por Conxita 
Badia; una exposición de fotos del Ballet de 
Magriiii, en un ring montado en el Club de 
Tenis Turó; una sesión de ballet a cargo 
del propio Magriñi, alternada con actuacio- 
nes de Carmen Amaya; un recital de música 
negra; un concurso de objetos de feria; la 
presentación del ((Album-Salónn de Carles 
Sindreu, en la Joyeria Roca, el 25 de junio 
de 1934; la presentación del circo Calder, 
en 10s locales del GATCPAC y en el Mas 
Miró; una excursión a Mataró para asistir 
a una función del circo de 10s hermanos 
Frediani; otras excursiones para presenciar 
la actuación de 10s ((Xiquets de Valls)), la 
((Patum)) de Berga, las esculturas ctnaivesn 
hechas por un labriego del campo de Ta- 
rragona, y la famosa ((casa de 10s animales)) 
de S'AgarÓ. 

La acogida a sus actividades fue contra- 
dictoria. Muchas de ellas fueron realizadas 
para un reducido grupo y durante una sola 
y breve exhibición. Pero a veces tuvieron lu- 
gar con una decidida proyección de aper- 
tura al gran público. La tónica general en 
la recepción de. tales actividades fue la 
indiferencia y, en ocasiones, el desden y 
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la repulsa. Esta procedia de buena parte 
del público y de 10s sectores artisticos 
academicistas, fuertemente asentados, por 
entonces, en la prensa y en 10s lugares de 
dirección y que influenciaron al públi- 
co. Pero tambien procedió, a veces, de 
quienes, considerandose representativos 
del arte moderno, se creían de vuelta de 
toda posible audaz innovación. Para ellos, 
las actividades de ADLAN suponían algo 
sin utilidad ni trascendencia, sobrepasado 
por realizaciones anteriores. En sus últimos 
momentos, ADLAN vio como sus activi- 
dades eran muy bien acogidas por el Go- 
bierno de la Generalidad, el cual le ofreció 
ayuda, y tambiBn por algunos sectores de 
la juventud. 

Con motivo de la exposición ~ o ~ i c o f o -  
bista, Cassanyes, uno de 10s defensores y 
teorizadores de la misma, afirmó que no 
se trataba de una exposición surrealista 
(aunque en ella las actitudes surrealistas 
fueran claramente manifiestas), sino que el 
logicofobismo venia a representar la sín- 
tesis de una dial6ctica: tesis, el academi- 
cismo; antítesis, el surrealisme; síntesis, 
el logicofobismo. Fobia a la Iógica, era el 
sentido etimológico de la expresión. Apoyo 
en el instinto, en el subconsciente y en la 
espontaneidad. Su actitud innovadora par- 
tia de muchos elementos surrealistas y 
dada. 

A las actividades de AD,LAN, la revista 
ccD'Aci i d'Alli)) dedicó el número extra- 
ord inar i~  de ~av idad,  de 1934, con una 
portada y un ccpochoirn en el interior, 
debidos a Joan Miró. Como editor de la 
revista, aparece A. López Llausis; como 
director literari0 Carles Soldevila. El nú- 
mero extraordinario lo dirigen Josep Lluis 
Sert y Joan Prats (GATCPAC y ADLAN). 
En la justificación del número se afirma que, 
en Cataluña, y en catalhn, no se habia 
intentado aún hacer una sintesis breve e 
incisiva de las nuevas tendencias artísticas. 
Todo el mundo habla de arte moderno, 
pero nadie se arriesga a dar una visión de 
conjunt0 de este movimiento, produciBn- 
dose la sensación de una cosa caótica. El 
deseo es el de contribuir a poner un poc0 
de orden en el desorden; encontrar un 
común denominador a 10s esfuerzos que a 
primera vista parece que no lo tienen; un 
panorama a 10s elementos que se ofrecen 
dispersos en patrias separadas, bajo cielos 
aparentemente enemigos. 

En una breve pagina, Luis Fernandez for- 
mula un cuadro sinóptico de la evolución 
de 10s conceptos de pintura y escultura, 
desde la prehistoria hasta nuestros días. 
Cristian Zervos dedica un agudo texto al es- 
tudio de lo que llama ccnuestra generación.)) 
Paul Westheim hace una serie de suges- 
tivas consideraciones sobre Picasso al pie 

I de una reproducción en color de la Bpoca 
cubista, titulada ((Guitarran. Sobre afau- 
vismoa presenta unas notas el escritor 
Cassanyes. Karl Einstein dedica un breve 
estudio, junto a una reproducción en color, 
al pintor Braque. Algo analogo hace Cas- 
sanyes con Juan Gris. Se publica un mani- 
fiesto de 10s pintores futuristas y se esbo- 
zan unas ideas sobre las directrices del 

1 ' 

movimiento pictórico purista. Aparece un 
poema en catalan de Blaise Cendrars, dedi- 
cado a Leger. Se recogen unas notas del 
manifiesto constructivista de Gabo y Pevs- 
ner, de Moscú, de 1920, y se resumen las 
teorias de Kandinsky. Aparecen diversos 

KANDINSKY -RELACIONS 1934 - Ilol,ra mr's recent da kondlnrkyl 
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estudios sobre arquitectura, notas de J. V. 
Foix sobre dada, un poema de Hans Arp, 
notas sobre la escultura de Giacometti y 
Ferrant, un estudio sobre Miró, de Carles 
Sindreu, y otro de Cassanyes sobre Dali, 
asi como un texto sobre el arte de van- 
guardia de Barcelona, debido a Sebastii 
Gasch. En resvmen, un conjunto de excep- 
cional importancia, junto a una presenta- 
ción excelente; un panorama muy certera- 
mente escogido del quehacer artistico más 
significativo de la Bpoca. 

La intensa y positiva labor de ADLAN 
tuvo lugar dentro de un ambiente des- 
favorable de la sociedad en que se produjo. 
Pero se vivia un periodo de transformación. 
La promoción cultural era realmente entu- 
siasta. Y 10s jóvenes innovadores, 10s ami- 
gos del arte nuevo, que estaban frente a la 
tradicional sociedad, firmemente aferrada 
a sus principios inmovilistas, encontraron 
el apoyo de quienes querían e intentaban 
una reforma. 

De todos 10s actos realizados por 
ADLAN, el de mayor importancia fue la 
exposición Picasso, de 1936, celebrada, en 
primer lugar, el 13 de enero, en Barcelona, 
en la Sala Esteva. Era la primera vez, des- 
pues de su traslado a Francia, que podia 
contemplarse una exposición importante 
del conjunto de la obra picassiana, tras la 
experiencia cubista. Quienes seleccionaron 
la exposición, decidieron presentar el Pi- 
casso m8s revolucionario, el menos aco- 
modado a las formas tradicionales. Delibe- 
radamente se apartaron de la exposición las 
obras de su Bpoca de Barcelona, e, incluso, 
de la Bpoca neoclásica, tan próxima por 
entonces. Se trataba de ofrecer el perfil 
más personal, más revolucionario y m8s 
nuevo. Los veinticinco Óleos que consti- 
tuian la exposición mostraban al Picasso 
de las más audaces especulaciones cubis- 
tas, del expresionismo deformante, de las 
máximas abstracciones. En el ((vernissage)) 
de la exposición se radiaron por E.A.J. I., 
textos de Luis Fernhndez, Julio GonzAlez y 
Salvador Dali. Hablaron Joan Miró y Jau- 
me SabartBs. Y se leyeron poemas recien- 
tes de Picasso. Paul Eluard pronunció una 
conferencia. Pero la critica se mostró 
reticente y hostil. Se diol además, la cir- 
cunstancia de que en el verano anterior 
había aparecido la ((Carta abierta a Pablo 
Picasson, de Eugeni dlOrs, en la que Bste 
le recrimina su posición última y sus m8s 
recientes realizaciones, lo que contribuyó a 
aumentar el confusionismo. 

Un  ejemplo bien representativo de la 
opinión critica predominante, lo constituye 
el hecho de que algún periódico, que pare- 
cia querer salvar el prestigio de Picasso, 
present6 la exposición como un mal ser- 
vicio que se le prestaba, por tratarse de 
una desgraciada selección, perjudicial 
para Picasso y para el público. Sin 
embargo, precisamente por el hecho del 
rigor selectivo de lo expuesto, su alcan- 
ce para 10s jóvenes artistas e intelectua- 
les que pudieron contemplar la expo- 
sición fue muy positivo. Expresión personal 
y representativa del estado de Animo de 10s 
organizadores nos lo ofrece la carta que 
Guillermo de Torre dirigió a Eduardo Wes- 
terdahl, desde- Madrid, en 12 de enero de 
1936. ((Todo lo referente a ADLAN marcha 
bien y con ritmo muy seguro, le dice. 
Ferrant lo ha tomado con el calor que yo es- 

peraba y ninguno de 10s dernás regateamos 
nuestro esfuerzo y atención. Se est2 con- 
feccionando un cartel mural de la exposi- 
ción que resultará muy bien, sobre la base 
de la reproducción fotográfica de la cabeza 
de Picasso. Con el Centro de la Construc- 
ción (lugar en que se celebrará la exposi- 
ción) nos entendemos perfectamente. Sa- 
bemos ya la fecha de la exposición Picasso. 
Será en Madrid, del 10 al 28 de febrero. 
Uno de estos dias se inaugura en Barce- 
lona. Resulta aún más importante de lo 
que habiamos pensado. Suma un total de .  
25 cuadros. Aunque hay muchos gastos, 
rebasaremos sobradarnente las dos mil 
pesetas con 10s ingresos de entradas. 
Durante la exposición se darán unas cuan- 
tas conferencias; Ramón, Corpus Barga, 
Moreno Villa, JarnBs, yo. .. Un concierto 
dirigido por Pittaluga. Se hace un catálogo 
ilustrado de la exposición para la venta.)) 

El grupo ADLAN cerró asi, gloriosa- 
mente, con la Exposición Picasso, una 
actuación valiosisima en favor del arte 
nuevo, que casi cubrió la decada de 10s 
años treinta, cuya importancia apreciamos 
hoy, desde la distancia que nos separa, 
en toda su positiva intensidad. Cuando 
estalló la guerra civil, se preveia celebrar 
todavia un Congreso Internacional de Ar- 
t i s t a ~  Creadores, que debia convocar a 10s 
principales protagonistas de la vanguardia 
artistica del movimiento. Lo preparaba 
Joan Prats, como representante del grupo, 
y el famo-so-.cpmpositor Varese. 

Con el propósito de divulgar tan signifi- 
cado capitulo de la actividad artistica cata- 
lana contemporánea, como fue el desa- 
rrollado por ADLAN, en buena parte olvi- 
dado, y como homenaje a quienes lo pa- 
trocinaron y continúan hoy entre nos- 
otros aquellas actividades, as; como a 10s 
artistas que colaboraron en ellas, el Cole- 
gio de Arquitectos de Cataluña y Baleares 
organizó esta exposición, en la que se 
recogieron algunas muestras de la actua- 
ción y de las obras de quienes integraron 
aquel movimiento, o bien vivieron y colabo- 
raron en torno a 61. Las dificultades fueron 
muchas, pero se contó con la desinteresada 
y valiosa colaboración de cuantos forma- 
ron parte de ADLAN. 

Texto del Catálogo para la exposici6n Adlan 
(25/2/70). Ampliaci6n. 

- Agullera Cernl, Vicente, (( Panorama del nuevo arte 
e s ~ a ñ o b .  Ediciones Guadarrama. Madrid, 1966. p i -  
ginas 21 a 53. 

- Areán, Carlos Antonio, ctVeinte Años de pintura de 
vanouardia en Esoañar. Editora Nacional. Madrid. 
1961; págs. 43 a 51: 

- Bohigas, Oriol, ((Barcelona entre el Pla Cerda j el 
barraqulsmen, Edlclons 62, Barcelona, 1963, pagl- 
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