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1, 
El desarrollo de la literatura y, mds en 

general, de la cultura, es un  hecho com- 
plejo y difícil de reducir a esquema. Si prac- 
ticamos un corte en un momento dado, 
encontraremos un  tejido de corrientes y 
actitudes, en frenetica ebullición o en esta- 
do agónico, que pugnan unas con otras. 
Encontramos, en primer lugar, un establish- 
menf formado por viejos nostálgicos y 
decadentes, por gente madura activa, mili- 
tante, y por un bloque de jóvenes opacos 
y sin excesiva imaginación; en segundo 
lugar, unos grupos mds o menos indefini- 
dos de gente madura o gente joven que 
luchan contra el establishment y que cons- 
tituyen lo que hoy Ilamariamos, con ironia 
o sin ella, el underground. Asi, s i  practi- 
camos un corte en la evolución de la lite- 
ratura catalana de 1932 a 1936, es decir, 
en 10s años en que funcionó el ADLAN, 
detectaremos 10s postreros coletazos ro- 
mdnticos, 10s restos del naufragi0 natura- 
lista y modernista y, especialmente, 10s 
últimos escoliastas maragallianos. El con- 
j u n t ~ ,  sin embargo, cuenta poco, pero sus 
obras todavia ejercen una cierta fascinación 
sobre determinados grupos que aún aspiran 
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con ilusión al glorioso titulo de {(Mestre 
en Gai Saber)) (J. M. de Sagarra y Joan 
Arús lo obtienen en 1931; Joan Llongueres, 
en 1934; Felip Grauges, en 1936). Junto a 
ellos o frente a ellos, detectaremos tambien 
la agonia de un movimiento hasta hace 
poco bullicioso y operativo: el Noucentisme. 
Eugeni d7Ors, en efecto, habia desapare- 
cido del escenari0 indígena poc0 antes de la 
Dictadura de Prirno de Rivera; Guerau de 
Liost moria en 1933 y Josep Carner y, 
antes que Carner, Josep M. López-Picó 
habian abandonado la ortodoxia noucentista 
y colaboraban con entusiasmo en la aven- 
tura de la poesia pura o, s i  m i s  no, meta- 
física. La literatura catalana m6s joven y 
dindmica, sin embargo, trataba de repro- 
ducir con originalidad las dos grandes 
corrientes de la literatura europea moder- 
na, es decir, aquellas que Jean Paulhan, 
tomando como base de análisis el lenguaje, 
habia llamado de ctretóricos)) y ccterroristas)), 
y Guillermo de Torre habia tipificado con 
dos palabras-clave: (torden)) y ctaverturan. 
En suma, la que, con Valery y Curtius al 
frente, entendia la literatura como una 
experiencia de cultura, y la que, capitaneada 
por Apollinaire y Breton, la entendia como 

una aventura o, si se quiere, como una 
experiencia irracional. 

2, 
Planteada en terminos modernos, la di- 

námica ordenlaventura, cultura/destrucción 
y búsqueda, nace en Francia poc0 despues 
de la guerra contra Prusia, y empieza a 
insinuarse en Cataluña, como en la mayor 
parte de paises occidentales, hacia prin- 
c i p i o ~  de siglo para manifestarse abierta- 
mente en 10s años de la primera guerra 
mundial. En efecto: cuando el Modernisme 
dejó de ser un hecho mds o menos sub- 
terráneo y combativo para acceder al esta- 
blishment, se formaron una serie de grupos 
marginados que potenciaron sus actitudes 
visionarias con ciertas experiencias de tipo 
formal que, mds tarde, serian desarrolla- 
das y completadas (a veces indirectamente). 
Asi, apareció en 1905 un libro de poemas de 
Rafael Nogueras Oller, titulado Les tene- 
broses, que contiene uno de 10s primeros 

Conferencia pronunciada en e l  Coleglo de Arqui- 
tectos de Cataluiia y Baleares, el dia 19 de marzo 
de 1970, gravada en cinta magnetof6nica y trans- 
crita, resumida y traducida al castellano. 



caliqramas moderna que mnozco. Se bata 
del monblogo de un borracho, en el que 
al poeta utilira, a la vez, elementos tin- 
gllisticos y pldsticos: 

Ay, GmU, 
qu'u bo aquest vil 

Omplcrn el got, 
que kt m bot, 

vuii ftl  d l . . .  
Qw't rius de mi ? 
V ~ P  Deu, 

si el m6n es meu1 
Quan veig ricats 

rn'schmm mrs; 
semprc aplaudjnr, 

me van a c p m ~  
Tinch hnt piu, 
tanm idumcy 
que tot me Fn- 

rtvctmcm 
Gses i g a t  

I'acaEomcotl 
Que jo os ho dicb, 

mal gmmyichl 
LgeaZW-t, 

va dudnnt. 
vatia Deu, 

si tot cs meui 
JO dch, ~y my. 

d Deu-bocoy. 
YCIW*~ 

wgfan *ple 
No di s=gu~i. 

que shch hanrad... 

Hacia 1908, sin embargo, el Noucentisme 
liquldb con flrrneza e inctuso con ciem 
menospredo esta fabulosa etapa de expe- 
rimentacl6n formal, Siempre me ha gustado 
ejemplificar la liquldacibn de las actitudas 
visionarias modernlstas por otras mQ ra- 
cionalista~ y mesuradas a traves de un 
bma:  el campa. En l a ,  en efecfo, apa- 
recen 10s Drames rurals, de Vlcior Cafalb, 
que proponen una vislbn de la vida rural 
concentrada hasta el esquema y deforma- 
da por una dptica sornbria, trdgica, que 
desencaden6 un autentico alud narraduo, 
teairal e incluso po&iico que desarrolla- 
ba argumentos, planteaba sltuacionss y 
prssmfaba persanaies rurafes de una ma- 
nera absotutamente hiperbblica, desqa- 
rmda. 

Cuatro afios desput%s, Josep Carner pu- 
blica Eis fruits s i l h s o s  que constituren 
una replica wntundente a tales plantea- 
mientos. to que era visión drarndtica en 
Victor Catali se convierte en Carner en 
visibn paradlslaca, las paslones sombrlas 
se estillzan en inquietudes mesuradas, 
burguesas. En 1907, Vicfor CatalB publica 
un nuevo libro de ~dramas ruralesr, Caires 
vius, con el que da cima a'su etapa mili- 
tante de escritora y en cuya pr6logo justi- 
fica, y deñende, su vidbn de la naturaleza 
frente a quienes, Gom0 Carner o XBnius, 
la combaten. La Qlüma parte del Ilbro, 
ademds, confiene narraciones que insinoan 
un carnblo de planteamlantos literarios que 
no IIegarlan a cuafar. Un afio despu&s, La 
muntanya d'Ametides, de Guerau de Liost, 
ya pmpone la visi611 ccarbitrarlan y IIena de 
remnancias program8ticas que habra de 
tiplficar el Noucent~sme. Y, adorn&$, el tebri- 
eo de1 nuevo movirniento, Eugeni d'Ors, 
escribe para 81 un prdlogo-rnaniñesto en 
el que habla del combate que el Joven 
poeta sostiene para dominar al monstruo 
de la naturaleza y aubraya con entusiasmo 
e1 tratsmiento a que le somete en su labo- 
ra tor i~  cultural urbano. jla naturaleza dm- 
W c a  y cahilca de las modernistes se ha 

-4  .T wnverÜdo en una mluMeia culhrralizada 

3, 
De fodos modos, es del Noucentisme de 

donde surgen 10s grupos que realizadn 
la dindmlca ordenfvanguardia, cultura/des- 
truccibn y bhsqueda. Hacla iW4, un 
noucentista llustra, Lbpez-Picó, arnpieza a 
plantear la poesia y, en general, la lite- 
ratura como una experteneia de cultura 
y una serie de Jovenes, con Carles Riba 
al frente, lntentarsln llevar a sus OltImas 
consecuencias la experiencfa contra una 
opinibn Ilteraria sdlidamenfe establecida 
dentro de 10s esquemas de cotfíknzos de 
siglo y que combate su rigor formal y sus 
propuestas tern8ticas. Tambi6n hacia 1914 
y en oposici6n a la Itteratura establecIda 
y a estos grupos uculhtristasn, aparecen 
otros que ya [a plantean en thrminos, según 
Jean Paul han, wterroristasn. Estos grupos, 
en efecto, introducen una serie de tdcntcas 
nuevas, como el caIlgrama - el caso als- 
tado de Nogueras Oller no ha fenido con- 
secuenclas -, el collage y las palabras en 
tlbertad; sorneten la slntaxis a una serie de 
ellpsis bruscss y detanantes, prescinden 
de la puntuacibn o la ut1 tlzan de una manera 
aparentemente arbitrada ; proponen nuevos 
campos de relaeidn pam las irnhgenes y 
rnetAforss y, por encima de todo, les asig- 
nan una hrneión distinfa dentro del poema. 
Par otro lado, incorporan unaserie de temas 
nuevos que, como e[ maqutnismo y el 
deporte, son fipicos de la meva sociedad 
in dustriai. Estos escritores aventureros y 
terroristas, sin embargo, no forman un 
grupo hamogbneo y, como es Ibgico, no 
llegan s crear un estada de opini6n. Algu- 
nos de ellos son arnigos e incluso dlspo- 
nen de ravlsias proplas (uL1enemic del 
 poble^, ctTrossosn), peto su actividad es 
mds blen Jndlvldual y vacilante, sus ideas 
son poco precisas y, a la larga, fnfentan 
integrarse al establishment sin lagrarlo de 
una manera deflniffva. En esfs sentlda, 
quird Salvat-Papasseit es uno de 10s casos 
m b  interesantes. Salvat lntentd compartir 
su dedlcacidn literarla con los grupos 
cutturalistas de Riba pero, pese a luchar 
contra el misrno enemigo, no fue nunca 
aceptado por ellos. De hecho, el primer 
estudio que se le dedica data del ar7o 1934, 
y su autor, Joan Telxtdor, es un joven 
poeta rnds o menos vinculado a la Van- 
guardia. Cuando durante la guerra civll, 
Josep Janes i Olive edita uns antologta 
de sus posmas, Uno de 10s críticos mhs 
cotizados de aquel entonces, Josep M. 
Capdevila, le consagra una reseha total- 
ment@ absurda y banal. 

A l  no formar un grupo homog8ne0, la 
actitud de estos escritores ser& transitaria 
y, sobre todo, vacilante. Transkoria: porque 
estos grupos se forman haefa 10s aAos 
5916-18 y 10s podemos dar como liqulda- 
dos, de una manera definitiva, en 7924. 
En primer t4rmln0, porque dos de ellos, 
Joaquim Folguera y Joan Salvat-Papasself, 
han muerto y porque o h ,  Josep M. Junoy, 
ha abandonado el terrena de la bQsqueda. 
Vacltante: parque no formaron una van- 
guardla segura en sus ideas y agreslva en 
sus actitudes. Los prlmeros pormas de 
Josep M. J u ~ Q ~  son de lW6.  Dos afios 
m8s tarde aparece la famosa Oda a GUY- 
mener; en 1%!ü aparece su primer y linfco 
li bro : Poemes & cal-ligrames. Su aciitud es 
de ruptura formal y en uno de sus pemas, 
rArt poletica,, expone con sencillez su 
preceptiva revoiucionaria: 

Pese a esto, la actitud general de Jo- 
sep M. Junoy es r n & ~  bren neutra y, como 
flnai de 10s Poemes & caJligrames, traduce 
un poema rnuy signlficativo de Henri 
Matherbe titulado Per una font: 

Mira, passant, d'eixa fontana 
I'aigua que corre prestament; 
aixi tarnbb la vida humana, 
car sols hi ha Deu que &s permanent. 

Un poema como este es la antitesis de 
la que debe ser una rnlnlma actitud de 
vanguardla, pero es que Josep M. Junoy, 
entre la16 y 1920, habfa sufrido una crisls 
religiosa que le habla llevado no solarnente 
a convertirse al eatolieismo, sino tarnbibn 
a propugnar una concepclbn del arte mas 
o menos claslcista que, con 10s años, 
habla de desembocar en el conssrvadu- 
dsmo recalcitrante de sus altimos artlculas 
del acorre0 CataMnn. Jaan Salvat-Papa- 
sseit, que miIitb m8s o menos explicita- 
rnente, y en una primera etapa, con 10s 
grupos anarquEzsntes de Barcelona, empezd 
escriblendo una serie de attículos en cas- 
tellano y de t ip0 ideolbglco según 10s mo- 
delos obreristas de la Bpaca pern que nada 
timen de comQn con la Vsnguardia artis- 
tica. Los artfculos son Rrmados, en efecto, 
con el s~uddnlmo de uEl Gorkianon, de 
claras resonancias naturallstas, y el titulo 
de la primera revista que dlrlge, ~L'enernic 
del poblen, es el de una de las obras mas 
famosas do lbsen y de resonancias, par 10 
unto, rnodernistas. Cuando empieza a es- 
crlbir poesia, siri embargo, Iu hace e n  len- 
gua catalana y ya se presenia adscrtto a 
la Vanguardia. En Poemes en ondes heri- 
zianes (1919) y L'irradiador del  port i las 
gavines (lm), intenta unir, como haekn 
algunos eacrttores rusos coetáneos, unas 
actitudes de ruptura ldeolbglca con otras 
formales, paralelas o insplradas en Apolli- 
naire y Marina. Pero pronto deja esta 
doble actitud de ruptura, y poco a poco 
va derivando hada unas actitudes mds mo- 
deradas, al menos en su concepeidn resig- 
nada o, si se quiere, maravlllada de la rea- 
IIdad drcundante,  hasta desembocar en 
una especie de disoeIacibn entre una for- 
ma, que sigue slendo experimental (call- 
gramas, palabras en Ilbertad, elipsis brus- 
cas), y unos contenidos que nada tlenen 
que ver con fas poslclones anarqulstas de 
sus primeros poemas e incluso con elartas 
actitudes de la vanguardia literari8 de aquel 
momenfo, pongo por caso, las dadalstas. 
Y escribe algunos de sus poemas m&ls 
importantes: Poma de la rosa als Ilavls, 
Ossa menor, etc. Josqulm Folguera, que 
traduce, a la vez, Wordsworth, Coleridge, 
Klpling, Apollinaire, Rewrdy y Folgore, 
altern& sus cantos al amor, el dolor o la 
soledad con una serle de experienclas 
poWlcas que van, desde et call~rarna a las 
patabras en Ilbertad. Pera estos poemas, 



que fueron publicados despues de su 
muerte, en 1921, constituyen simples expe- 
riencias de cultura. ¡Folguera, hombre de 
una rigurosa formación po6tica, quiso 
ampliar las propuestas mds intelectuales 
y rigurosas del Postsimbolismo con las 
mds libres de Vanguardia! 

En 1925, J.V. Foix, director de la segunda 
etapa de la revista ((Trossosn, publicó en 

I la ((Revista de Poesia)) un articulo muy 
significativo en el que hace un andlisis de 
la vanguardia europea y, mds concreta- 
mente, catalana. Destaca la ambigüedad del 
nombre, el cardcter fugaz de dichos movi- 
mientos, discute la autenticidad vanguar- 
dista de Apollinaire y defiende los, aspec- 
tos mds agresivos del Dadaismo y el Su- 
rrealismo. Pero junto a esta critica general, 
desarrolla otra mds particular, relativa a la 
Vanguardia catalana. Cree que Salvat-Pa- 
passeit es un falso vanguardista y sostiene, 
curiosamente, que 10s dos únicos que me- 
recen el nombre de tales son Folguera y 
Junoy. Foix supone que la cultura catalana 
se encuentra en una situación histórica 
tan anómala que no puede adoptar unas 
actitudes destructivas, experimentales. To- 
dos hemos de crear la cultura que todavia 
no tenemos o, al menos, hemos de con- 
tribuir a crearla y, por lo tanto, hay que 
eliminar cualquier obstdculo o desviación 
de este objetivo. Foix es, pese a todo, un 
vanguardista. Para 61, en efecto, la poesia 
es una aproximación o un circunloquio y, 
a la larga, una investigación total y en pro- 
fundidad: ((escric els meus poemes en un 
pla franc d'investigació)), dice, por ejemplo, 
en una articulo de 10s ((Quaderns de poesia)), 
de 1936. Y añade: ((que no 6s pas el de 
I'espontaneitat maragalliana!,. Politico en 
el sentido rnds especulativa y noble de la 
palabra e investigador constante en poe- 
sia, Foix se sitúa rnds all8 del Tiempo 
para adoptar una actitud, a la vez, relati- 

I vista y absoluta en la que toda fusión 
de contrarios es vdlida y posible: 

((No puc callar que, en poesia, amo totes 
les fendencies. Pofser per una inclinació, que 
em ve d'anys, a considerar les escoles lite- 
faries no pas com a tals, sinó com a generes. 
Dic, per exemple: les fempfatives del cubis- 
me literari, recordem els assaigs cal.ligrafics, 

I eren - són - per a m i  no pas provatures 
fugaces, locals en el  femps i transitbries, 
ans una modalitat poematica tan valida com 
la que justifica e l  sonet. Vinc a dir que una 
manera d'esguardar "hisfbrica" em situa da- 
vant els fets - po&fics, i plastics (o polltics 
i 'socials) - en un pla en el  qual e l  dinamisme 
de cada hora no és cap exabrupte, n i  .un 
excés n i  una exc&dencia, ans una ona normal 
peribdica en e l  ritme d'una mafeixa llnia 

'*' 

ondulatbria. Un poefa pof situar-se davant e l  
seu propi exotisme interior, de la seva emo- 

6' tivifaf cordial, del seu impuls llric agressiu 

, i , - o davant un paisatge, una dona bella, un 
-$+espectacle social o un cataclisme geolbgic - 

+en fanfes i fan diverses posicions d'objecti- L vitat retbrica com exigeixi la seva pr6pia exi- 

ghcia. Aixb &s: que un pot resoldre /iteraria- 
ment el  conflicte entre el l  i el  seu j o  o entre 

I el l  i l'exterior per fots els mifjans, per tal com 
fofs, s i  és hiIbi1 en l lur ordenació, són, a l  meu 
entendre, qui em negara d'hsser sincer, llcifs. 

Un poefa pot, sense ésser abominat per 
ningl5, franscriure o descriure en cl~ssic, 
en acadamic, en naturalista, en llcubista", etc., 
seguint la seva convicció - o el  seu gust -, 
la prbpia timba, o e l  rierol juganer, o Emllia. 

* 
a- 

All6 que un li demanar2 és d'ésser mestre 
del seu enginy. (No arribo a dir ((mestre en...))). 
I s i  fos acceptada, amb el  risc que comporta, 
I'admissió de les fendencies com a generes 
retbrics un podria vanar-se d'alternar un joc 
d'hendecas1l.labs amb I'acrbsfic expresionisfa. 
Es a dir: la mateixa Emllia podia ,,posarH 
davant I'objectiu retbric i ésser ,,presaH pel 
poefa amb la mafeixa mbbil diversitat de pro- 
cediments emprats pels fotbgrafs moderns. 
Allb que refusa la meva sensibilitat és I'a- 
bandó, en una mateixa fend&ncia al  descor- 
dament, dins un mateix genere que fan exfe- 
riors en llurs poemes alguns poetes catalans 
vivents. D'acl un trist empobriment per a la 
m&trica, per a la retbrica i adhuc per a 
la poesia)). 

Así, Foix practica 10s mds diversos esti- 
l o ~ ,  del caligrama o el versículo libre al 
mds perfecto soneto, e incorpora en su 
poesia, siempre tensa, profunda y original, 
10s hallazgos oniricos de Breton y 10s rnds 
puros del Sti l  nuovo o de 10s trovadores 
provenzales. 

4, 
Durante 10s años 20, mientras la aventura 

de 10s poetas y escritores de tipo cultu- 
rista - Riba, López-Picó y compañia -, se 
va definiendo y, poc0 a poco, va triunfando, 
la Vanguardia presenta un panorama mds 
bien complejo. Todavía hay quien insiste 
en las propuestas de la primera vanguar- 
dia, ya liquidada, como Sebastia Sinchez- 
Juan, que publica en 1924 su primer libro 
Fluid, o bien Carles Sindreu, que inserta en 
el ((Esport Catalin una serie de caligramas 
de tema deportivo. Pero surgen, paralela- 
mente, dos grupos mds o menos vinculados 
a la Vanguardia, que se definen paso a 
paso y que marcarian la pauta de 10s últimos 
años 20 y primeros 30: el llamado ((Grup 
de Sabadell)) y el de ctL'Amic de les Arts,, 
con Foix como gran flgura, que constituye 
la rnds aut6ntlca manifestación de la Van- 
guardia catalana. Se trata, en efecto, de un 
grupo homogeneo que incorpora algunas 
de las propuestas tecnicas del Surrealisme, 
sabe crear un estado de opinión y arrastra a 
la polemica pública a personajes como 
Carles Riba. Con independencia de estos 
grupos, se introdujeron las tecnicas del mo- 
nólogo interior: monólogo interior puramen- 
te cldsico, retórico, discursivo, en el caso de 
la Fanny, de Carles Soldevila, y monólogo 
incoherente a la manera de Joyce, pero de 
muy torpe ejecución, en el caso de Vlctor o 
La Rosa dels Vents, de Agustí Esclasans. 

El ((Grup de Sabadell)), nacido poc0 des- 
pues de la primera guerra mundial, acce- 
dió a la vida pública en 1925 con la edición 
de un libro extravagante, texto y dibujos de 
Francesc Trabal: L'Any que ve. Estaba for- 
mado por una serie de señoritos finos que 
vivian por su cuenta, que de vez en cuando 
hacian escapadas a Paris para enterarse 
de 10s últimos escdndalos literarios - 10s 
de Jean Cocteau, principalmente- y que 
mantenian unos lazos muy superficiales 
con Barcelona - casi siempre a traves de 
Carles Sindreu, un tipo que se dedicaba 
a dar conferencias por Cataluña m8s o 
menos a la manera de las que hacia Ramón 
Gómez de la Serna por España -. Este 
grupo, por infiuencia de la vanguardia fran- 
cesa y por reacción espontdnea contra la 
sociedad burguesa indígena, adoptó una 
actitud de rebeldia frente al tópico dom6s- 
tico a traves del humor mds audaz y gra- 

tuito, es decir, a traves de una sutil reduc- 
ción al absurdo. Su actividad fue doble. 
En primer lugar, organizaron una serie de 
actos públicos llenos de agresividad o, a 
lo menos, de un humor que tendia a minar 
las convenciones rnds retóricas de la so- 
ciedad burguesa: anti-conferencias en las 
que un caballo sin demasiada cccorrección)) 
compartia la mesa del conferenciante, con- 
cursos literarios en 10s que se escogia de 
antemano a 10s poetas premiados a quie- 
nes se pagaba con recortes de periódico, 
cenas en las que se servia grasientas alu- 
bias en crdneos humanos, etc. 

Pero, ademds de estos actos gratuitos, 
el ((Grup de Sabadell)) editó una de las co- 
lecciones litararias mds significativas de 
la Bpoca, ((La Mirada)), en conexión con el 
grupo intelectualista ribiano y no con la 
Vanguardia, y desarrolló una obra de cierta 
envergadura y rnds o menos detonante. 
Asi, por ejemplo, la primera novela de 
Francesc Trabal, L'home que es va perdre, 
es la historia de un señor que ha sufrido 
un desengaño amoroso y que decide suici- 
darse pero que, en el momento de hacerlo, 
pierde una pitillera y encuentra, de nuevo, 
un sentido a la vida: perder cosas. Y em- 
pieza a perder las mds extraordinarias 
- una monja, ministros, Parlamentos, etc.- 
hasta perderse 61 mismo. En otra novela, 
10s personajes estdn en desacuerdo con 
el autor y le mandan solicitudes para que 
les conceda una novia mds guapa, etc. 
Joan Oliver, por otra parte, publica en las 
pdginas del ((Mirador)) una obra de teatro, 
Gairabé un acte o Joan, Joana i Joanef, que 
se desarrolla según 10s modelos de la 
comedia burguesa y que acaba brusca- 
mente cuando uno de 10s protagonistas 
no puede resolver sus problemas y ordena 
a 10s tramoyistas que hagan caer el telón. 

El verdadero grupo de vanguardia, sin 
embargo, est6 formado por Foix, Gasch, 
Montanyi y Dali. Empieza a constituirse 
hacia 1926 y alcanza, poc0 a poco, una 
gran difusión no s610 en Cataluña sino 
tambi6n en España y fuera de ella. Su 
órgano de difusión es la revista ((L'Amic 
de les Arts)), pero publica tambien otros 
papeles y da conferencias de gran reper- 
cusión pública. Asi, Dali, Gasch y Mon- 
tanyi  publican en 1928 el Manifest groc en 
el que arremeten con violencia contra la 
cultura establecida y cantan el mundo 
nuevo de las mdquinas, el deporte, etc. 

UN ESTAT D'ESPERIT POST-MAQUI- 
NETA HA ESTAT FORMAT 

ELS ARTISTES d'avui han creat un art nou d'acord amb 
aquest estat d'esperit. D'acord amb llur 
*poca 

AC[, PERO, ES CONTINUA 
PASTURANT IDIL-LICAMENT 

LA CULTURA a d  de Cntnlunya 6s inservible per a 
I'alegria de la nostra dpoca Res de mes 
perillós, mC fals i mds adulterador 

P R E G U N T E M  
ALS  INTELmLECTUALS CATALANS:  
- De q d  us ha servit la Fundació Bemat Metge, si desprCs haveu 
de confondre la GrPcia antiga amb les ballarines pseudo-d$ssiques? 

AFIRMEM que els sportmen estan m& aprop de l'es- 
perit de Griria que els nostres intel4ec- 
tuals 

AFEGIREM que un sportman verge de nocions artls- 
tiques i de tota erudici6 esth més a la vora 
i ¿s mCs apte per a sentir I'art d'armi i la 
poesia d'avui, que no els i n t e l ~ l e d s ,  
miops i canegats d'una preparacid nega- 
t¡., 1 

PER NOSALTRES Grtcia es continua en I'acabat n d d c  
d'un motor d'avi6, en el teixit anti artis- 
tic d'anbnima manufactura anglesa desti- 
nat al golf en el nu en el music ball 



De hecho, el gran momento de la van- 
guardia catalana se produce entre 1928 y 
1930. En 1928, deja de publicarse ((L'Amic 
de les Artsa, pero un año m8s tarde sale un 
número suelto, de gran coherencia y agre- 
sividad. Los responsables son Foix, Gasch, 
Dali y Montanyi ;  10s textos mas explosivos 
estan, sin embargo, firmados únicamente 
por 10s tres últimos. Foix, cuya posición 
ante la Vanguardia ya hemos visto, se man- 
tiene un poc0 a distancia. Entreartículos crí- 
ticos o programtiticos, entre narraciones y 
eslogans hay poemas o pequeñas notas 
sueltas de una rara poesia: ((¿Per que els 
ases podrits tenen el cap de rossinyol? 
¿Com 6s que hi ha rossinyols podrits amb el 
cap d'ase?)). Tal vez una de las secciones 
mas incisivas es la formada por recortes 
de periódico y titulada El cadaver insepult, 
en la que se seleccionan una serie de 
pasajes de Folch i Torres, Navarro Costa- 
bella, etc., que aislados de su contexto y 
puestos en relación unos con otros, resul- 
tan de una inanidad insultante. La serie 
acaba con estas palabras: 

No obstant, Otto Wergener, humil sa- 
bater de Berlin, acaba de confeccionar, des- 
prés de 17 anys de minuciós treball, un 
rellotge de caixa, de 170 cm. per 65 cm. 
L'esmentat rellotge funciona normalment, i ha 
estat construjit exclusivament de palla i 
brutícies, maquinltria i tot. 

És davant de fets d'una tan in- 
tensa exemplaritat, que ens sentim 
impulsats a I'agressi6 violenta del 
somriure imb6cil i de les seguretats 
idiotes. 

Si 10s eslogans mtís agresivos son fir- 
mados por Gasch, Montanyi y Dalí, 10s 
mas programaticos lo son por Dali, que ya 
había entrado en la secta surrealista de 
París y participaba de su ortodoxia reli- 
giosa, y que volcó en la revista 10s prin- 
c i p i o ~  m8s genuinos de Breton. 

En 1929, sin embargo, empezó a des- 
hacerse el grupo al distanciarse dos de 
sus elementos m8s aaresivos: Sebasti i  
Gasch y Salvador Dalí. Aparecen 10s Fulls 
grocs, con textos de MontanyB'Gasch y Díaz- , 

Plaja que van mas alla de las afirmaciones 
teóricas para incidir en 10s ataques per- 
sonales;' Joan Ramon Masoliver comienza 
a publicar en Vilafranca del Panades la 
revista ((HBlix)) y Sebasti i  Sinchez-Juan, 
aquel militante retrasado de la primera van- 
guardia e imitador de Salvat-Papasseit, 
publica un par de libros relativamente inte- 
resantes, Cua de gall y Divagacions, en 10s 
que intenta incorporar o experimentar al- 
guna de las tecnicas surrealistas. 1929 es, 
en f in, el año de fundación del GATCPAC.  

1930 constituye el flnal de esta etapa 
agresiva, al llegar la violencia a su punto 
culminante e iniciar practicamenteel declive. 
E l  punto culminante, lo constituye la confe- 
rencia que Salvador Dali leyó en el Ateneo 
Barcelon& y en la que expuso de una 
manera clara y contundente 10s principios 
mas ortodoxos del Surrealismo: 

((La revolució surrealisfa és .abans que tot 
una revolució d'ordre moral, aquesta revolució 
és un fet viu, I'dnic que f i  un contingut es- 
piritual en el pensament occidental modern)). 

Sus ataques - fren6ticos y violentos - 
pretenden provocar la. N&-smoralización)) 
y la ccconfusi6n)) de un público devorado 

por las virtudes domesticas mas recalci- 
trantes : 

((En un cert pla de relativitat, I'innoble acte 
de la conferencia pot ésser utilitzat encara 
amb mires altament desmoralitzadores i con- 
fusionistes. Confusionistes car, paral.lela- 
ment als procediments (que cal considerar 
com a bons sempre que serveixen a ruinar 
definifivament les idees de famllia, patria, 
religió), ens inferessa igualment tot el que 
pugui contribuir també a la ruina i descredit 
del món sensible i intel~lectual, que en el 
procés entaulat a la realitat pot condensar-se 
en la voluntat rabiosament paranoica de sis- 
tematitzar la confusió, aquesta confusió ta6i.l 
del pensament occidental que ha acabat 
essent cretinament reduida al no-res de I'es- 
peculació, o a la vaguetat o a la bestiesa)). 

Y añade: 
((Seria inacabable la revisió dels sentiments 

humans dits elevats, que ens ofereix cbmo- 
damenf la recent psicologia. I realment no és 
necessaris del tot la -tal revisió per a arribar 
a poder enunciar com, en el pla moral que la 
crisi de consci&ncia que el Surrealisme creu 
abans tof provocar, una figura com la del 
marques de Sade apareix avui $una puresa 

de diamant i, en canvi, per exemple i per 
citar un personafge nostrat, res no pot sem- 
blar-nos més baix, més innoble, més digne 
d'oprobi, que els "bons sentiments" del gran 
porc, el gran pederasta, I'immens putrefacte 
pelut, I'Angel Guimeran. 

Paralelamente, el ((Agrupament Escolar 
de I1Acad8mia i Laboratori de Ciencies 
MBdiques de Catalunya)) dedica un número 
entero de su boletín al Surrealismo y en 
sus paginas aparecen algunos textos de 
sumo inter6s. Así, por ejemplo, Joan 
Ramon Masoliver, antiguo critico de Van- 
guardia y actual critico de ((La Vanguardia)), 
hace una inteligente critica del Surrealismo 
español en general y del catalen en par- 
ticular. Establece una distinción entre ctsub- 
concientistas)) y ~tsurrealistas)), según la 
cual 10s primeros son 10s que toman (cel 
subsconscient com a via d'inspiració)) y 
s610 pretenden hacer arte y, por lo tanto, 
constituyen una escuela m i s  que debe 
alinearse junto al Petrarquismo o el Impre- 
sionismo. El  c~urrealista)), en cambio, 
((tenint una certa tecnica, o no, labora per la 
revolució moral i social, en tot moment; tal 
com la seva vida és un seguit d'acfes per 





AU P R ~ S E N T  

Sans chansons depuis longiempr 
Fleurs culiivées íleurs B vendre ' 

1 O les belles vertus abstraites 

Q u a  e r n s  II 
On a beau se laver on ne se voii plus 
Bien tranquille dormir dans un lit de cendres 
A l'abri de tous les lendemains 

P o e s i a  I 
il nly a plus de sortie I 
Plus d e  j& entre les maisons 
A chaque fenhe une blatte dort 
Le bonheur a pris la mort pour enseigne 

Les jeunes aux charmes renversants 
Et les vieux aux chaines puantes 
Qu'ils se ressemblsnt 
Les autres s'éveillent malgré eux 
Leur front leur ventre sont rid6s 
Mais le feu les attire encore 

Hors de tout s&& de la mislrre 
Alerte ils ne veulent pas croire 
A 11immobilit6 de leur sang. 

Pau1 ELUARD 

Cubiertas y varias páginas de 10s ndmeros 6 y 7 de 
((Quaderns de Poesia)). 

A U N  OLMO 

lQu6 lenta libertad vas conquiitando 
con un silencio lieno de verdoresl 
Anenaa si se nota en ti la vida 

BARCELONA 

DIBUIXAVEM RELLOTGES DESOL A LES PARETS DELS 
HOSTALS, PERO ELS MAONS EREN PELLS L~E BAHANA 

QUE ES BADAVEN AL NOSTRE CONTACTE 

i*. 

'y nada hay muerto en ti, olmo gigante. 
Tus hojaa tan pequeñas me enternecen, 
te aniiian, te disculpan 
de 10s brutales troncos de tus  ramal, 
las hojas que resbalan por tu rostra. 
me hacen pemar en 1 6 @ ~  
y en las palabras amorosaa 
que tu sabrias decir si heras hombre. 
Tu tamaiio no abruma, no me pesa, 
aní podria yo ser si hera libre 
cbn esa libertad lenta y tranqda 
con la que tu te vaa formando. 
Tu permaneces cuando te renuevas, 
y creces arraigado. 
Yo sigo siendo el miamo aunque me muevo, 
aunque mis pies no se hundan en la tierra 
a610 me &en para que mi ,cuerpo ' :, 

se d6 confra lm mur- de una &cel. 
Tu lenta libertad, tu hermosa vida, 
hacen yi cautiverio menk duro. 

I 
I . - - Manuel ALTOLAGUIILRE 



aquest caml. Diguem des d'ara que els "sor- 
realistes" d'aci, llevat de dues o tres excep- 
cions, són uns perfectes subconsciencistes, 
que val a dir tant com els Bécquer o els Mir 

I del nostre temps)). En este sentido, Foix 
o Miró no pasarian de ser unos ctsubcon- 

mente a un pobre pintor indefens0 en nom- 
bre de 10s principios mbs sagrados de la 

1 

i 

Vanguardia, hacía marcha atrbs y declaraba: 
((Davant d'aquest estaf de coses creiem cada 

dia amb més intensitat en I'absoluta necessitat 
d'acceptar I'home i de negar la tendbncia. 

Creiem cegament en Miró, en Dall, sincer, 

cientistas)) y, añade Masoliver, (cels únics 
surrealistes acfuants, autbnficament surrea- 
listes, són - a Espanya - Lluls Buñuel i 
Salvador Dall)). 

Por otra parte, Sebastii Gasch, que hacia 
s610 unos meses habia insultado literal- 

insubornablement sincer, sincer a desgrat 
de les seves constants volte face. Creiem 
cegament en totes les fortes personalitats. 
Per6 hem perdut ja la fe en Cubismes, Su- 
perrealismes, Realismes migics, i en fots els 
"ismes" que es puguin presentar en el  futur)). 

5, 
En el curso de 1930, Dalí y Gasch rompen 

deflnitivamente; Dalí, el Único que man- 
tiene su actitud agresiva, se traslada a 
Paris; Gasch y Montanyi vacian sus acti- 
tudes de todo contenido polemico. El 

i grupo esta prbcticamente desintegrado. 
La desintegración koincide con otros he- 
chos importantes: unos de tipo interna- ! cional, otros de tipo local. Asi, la crisis de 
1929 despert6 una serie de inquietudes 
politico-sociales que obligaron a muchos 
escritores a convertir su posición de re- 
vuelta etica y artística en otra revolucio- 
naria. Tzara, gluard, Aragon, Brecht, Al- 
berti, Neruda, etc. entran en el partido 

1 comunista, mientras que otros, como Drieu 
1 la Rochelle, colaboran con 10s partidos na- 

' . zis. La gente de aquí se da cuenta del fe- ' :. - nómeno y J.V. Foix, por ejemplo, lo registra 

e, en 1935, dice en 
10s ((Quaderns de Poesia)): L -: : ' 

((L'art, doncs - i la poesia -, per Brefon 
(i per altres que no pertanyen a l  seu grup) 
fa la seva prhpia revolució. Amb indepen- 
dbncia de tota 'finalitat revolucioniria im- 
mediata, pollfica o social. Conclusió que per 
a nosaltres no 6s cap daurada novefab. 

Algunos militantes de la vanguardia, por 
otra parte, empiezan a buscar una alterna- 
tiva ccclbsica)) o, por lo menos, ((cultura- 
listas a la destrucción y búsqueda de for- 
mas; un libro de Benjamin Cremieux, pu- 
blicado en 1931 y muy comentado en Bar- 
celona, sobre todo por Guillem Diaz-Plaja, 
pretende dar esta alternativa: Inquiétude et 
Reconstrucfion. 

A estos hechos internacionales se añade 
otro local de suma importancia: la procla- 
mación de la República en 1931, y, por 10 
tanto, la posibilidad de crear con la ayuda 
del Estado las estructuras culturales por 
las que hablan luchado todos 10s escrito- 
res catalanes, desde 10s pertenecientes al 
esfablishment hasta 10s mds agresivos de 
Vanguardia. 

Así, mientras funcionó el ADLAN se 
produjo el verdadero triunfo de la litera- 
tura culturista o, si se quiere, de la poesia 
pura, la novela psicológica ... En 1931, se 
publica la Antologia pobtica de Josep M. 
López-Picó, con un prólogo de Carles Riba 
y un epilogo de Agustí Esclasans, que 
causa una notable impresión entre 10s lec- 
tores y, fundamentalmente, entre 10s mbs 
jóvenes. En 1930, había sido publicada, en 
un solo tomo, la segunda edición del 
Primer Llibre #Estances y la primera edi- 
ción del Segon llibre, que en 1932 obtiene 
el ((.I Premi Joaquim Folguera)) de poesia 
concedido por la Generalitat y que se con- 
vierte en una de las obras decisivas de estos 
años. Y, en general, estos grupos aceptan 
lo que queda de la Vanguardia, sobre todo 
.porque Bsta ha moderado sus actividades y 
porque, en el fondo, se decide a colaborar 
con ellos. El Conseller de Cultura de la 
Generalitat, por ejemplo, da la dirección de 
la ((Revista de Catalunya)) a J. V. Foix; 10s 
((Amics de la Poesia),, creados por la bur- 
guesía barcelonesa a principios de la de- 
cada de 10s 20 e inspirados por Josep 
Carner y Maria Manent, llaman para leer 
poemas no sólo a Paul Valery y Riba sino 
tambi6n a Foix y SBnchez-Juan; 10s dos 
últirnos son llamados tambien a formar 
parte de 10s jurados de poesia de la Gene- 
ralitat; Riba dedica un articulo a una de 
las novelas de Trabal, Judifa, en la que la 
protagonista acaba hinchbndose y elevbn- 
dose como un globo hasta explotar en el 
aire; etc. Por otra parte, comienzan a con- 
feccionarse 10s primeros estudios sobre el 
Vanguardismo, que ha dejado de ser un 
hecho militante y agresivo para pasar a ser 
objeto de andlisis histórico. Así, Guillem, 
Dlaz-Plaja publica en 1932 el primer y Único 
trabajo de conjunt0 sobre la Vanguardia 
catalana; Joan Teixidor confecciona en 1934 
el primer estudio importante sobre Salvat- 
Papasseit y, finalmente, Martí de Riquer, 
Josep M. Miquel i Verges y Joan Teixidor pu- 
blican en 1936 una Antologia de la poesia cata- 
lana, en la que Foix y SBnchez-Juan no s610 
tienen el mismo tratamiento que Carles Riba 
sino el de Joan Maragall o Josep Carner. 

La generación que surge en 10s años 30 
¿que actitud toma frente a la dialectica 
ordenlaventura? Mientras Joan Llacuna, 
por ejemplo, sigue la línea de la primera 
vanguardia en Onix i nlquel, concretamente 

la de Salvat-Papasseit, el grueso de la ge- 
neración se siente fascinado por las Es- 
tances, de Riba, pero amplian sus supues- 
tos culturalistas o ((puros)) con alguna expe- 
riencia y tecnicas de Vanguardia. Diria 
que, en este sentido, el caso rnbs tipico 
es el de Bartomeu Rosselló-Pbrcel, cuya 
Imitació del foc, aparecida en 1938, pero 
escrita en buena parte antes de la guerra, 
muestra la profunda lectura de Riba y, en 
general, de 10s poetas castellanos del 27, 
concretamente de Guillen, a la vez que 
realiza algunas experiencias surrealistas o 
toma por modelo a Apollinaire. Otro caso ti- 
pico es el de Joan Teixidor, tambien ribiano, 
pero que incorpora, en sus primeros poe- 
mas, algunas tecnicas vanguardistas. Un 
anti-ribiano que no publica su primer libro 
hasta 1937, Agustí Bartra, utiliza muchos 
materiales surrealistas en sus poemas pro- 
feticos i la manigre de Walt Whithman o 
de la Biblia, sobre todo, en la elaboración 
de imágenes y metbforas. Pere Quart y 
Salvador Espriu, en cambio, intentan abrir 
nuevos caminos, que el primer0 desarro- 
llarb durante la guerra, y el segundo, en 
10s años de la inmediata postguerra. Asi, 
Pere Quart alternaba las narraciones de la 
más pura Vanguardia (Contraban), con 
poemas que insinuan nuevas posibilida- 
des liricas y en 10s que, pese a utilizar 
algunos elementos vanguardistas, ya hacia 
la critica e incluso la caricatura de sus 
supuestos mbs esenciales. Por su parte, 
Salvador Espriu, que habia comenzado es- 
cribiendo una serie de narraciones en las 
que se servia de algunas de las tecnicas 
metafóricas y sintácticas vanguardistas, 
escribia hacia 1934 sus primeros poemas 
en 10s que inauguraba unos planteamien- 
tos adustos y profundos que habian de 
elevar la realidad a la categoria de mito. 

Y 6. 
De este panorama histórico, se puede 

sacar, creo, una conclusión: no existió, 
entre 10s años 1932 y 1936, una aut4ntica 
vanguardia literaria. En el proceso orden/ 
aventura, retórica/terrorismo, de la litera- 
tura moderna, 10s años del ADLAN cons- 
tituyeron el triunfo del orden y la retórica 
frente a la aventura y el terrorismo. En 
efecto: 10s que habian entendido la litera- 
tura como una aventura trataban de hallar 
una alternativa estetica a su constante des- 
trucción y búsqueda, 'convertian su rebel- 
dia etica o artística en franca revolución 
política y social o pactaban, por decirlo de 
alguna manera, con la nueva literatura esta- 
blecida. 




