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EL SUENO D E  UN PASTELERO:  
L A  E S C U E L A  MASSANA 

LA ESCUELA MASSANA, CENTRO DE ARTE Y DISEÑO 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION DE BARCELONA, 
MANTIENE UN CARACTER CONCILIADOR ENTRE HISTORIA 
Y MODERNIDAD, INTEGRANDO LAS ARTES SUNTUARIAS 
CON LAS INDUSTRIALES. 

1 ega por Último a la ciudad de Bar- 
celona, y en representación de ésta 
a su ilustrísimo Ayuntamiento, qui- 

nientas mil pesetas en mil obligaciones de 
la deuda municipal, para la creación de 
una escuela de Bellas Artes aplicadas a la 
industria y artes suntuarias, en la que, ade- 
más de admitir a un número de alumnos 
que estén faltados de todo recurso y dán- 

doles enseñanza, se dar6 oportunidad de 
estudiar y aprender, por rnódico estipen- 
dio, a 10s ióvenes obreros y otras personas 
dedicadas a especialidades industriales 
que deseqn una preparación y cultura ar- 
tísticas". Este es el apartado decimoterce- 
ro del testamento de D. Agustí Massana, 
un acomodado pastelero barcelonés que 
mostró una generosidad, no s610 econó- 

mica, sino también conceptual, al intuir y 
apostar por el futuro maridaie entre la in- 
dustria y el arte: el diseño. 
Asi, cuando la Escuela Massana inicia 
sus actividades el 14 de enero de 1929 
(año de la Exposición Universal de Bar- 
celona, coincidencia nada banal), lo 
hace coniugando dos aspectos principa- 
les que habían hecho posible el moder- 



nisrno catalán: la extraordinaria riqueza 
de 10s oficios artisticos, también llamados 
suntuarios, y la atrevida cultura del pro- 
yecto, propia de 10s arquitectos Gaudi, 
Dornknech i Montaner, Jujol, etc. 
Después de 10s prirneros locales, que 
pronto se rnostraron insuficientes, dada 
la elevada demanda que despert6 la nue- 
va institución, en 1935 la ~scuela se ins- 
taló de manera definitiva en el edifici0 
del Antiguo Hospital de la Santa Cruz 
(bello representante arquitectónico del 
gótico catalán), convirtiéndose en una 
institución indisociable del barrio del Ra- 
val barcelonés. 
El catálogo de especialidades con las que 
empezó la Escuela, baio la dirección de 
Jaume Busquets, incluia "dorado y arte 
del retablo; grabado y talla del vidrio; 
repujado, cincelado y esmalte del rnetal; 
esrnalte de arte; y pintura decorativa" 
(extracto del primer programa de la Es- 

L cuela, de 1929). 
Tras la etapa de Miquel Soldevila (1  940- 
1956), marcada por claros problernas de 
supervivencia, el director Lluis M. Güell 
(I 956-1 976) amplió las posibilidades de 
aprendizaje, añadiendo 10s procesos pic- 
tóricos murales, la cerámica, la joyeria, 
el vitral, la laca iaponesa, la escultura, la 
pintura, 10s tapices y el grabado calco- 
gráfico; y en 1 963 introduce, por prime- 
ra vez en la ~eninsula Ibérica, el diseño 
en una escuela de artes y oficios: diseño 
de estampados, diseño gráfico, diseño 
industrial y diseño de interiores. Supera- 
do el mandat0 de Joaquim Sabater 
(1 975-1 980), Francesc Miralles (1 981 - 
1989) emprende la actualización del 
pian de estudio;, acercando la Escuela a 
una concepción rnás unitaria e interco- 
nectada de las distintas rarnas artisticas. 
Este plan de estudios se va consolidando 
baio la dirección de Lluis Doñate (1 990- 
1993), periodo en el que se incorporan 
las especialidades de dibuio y de opción 
interrnedia/procedimientos contemporá- 
neos de la irnagen. 
Esta pequeña revisión histórica permite 
darnos cuenta de una característica in- 
herente a esta institución: su capacidad 
de crecimiento orgánico en sintonia con 
el tiempo y, al rnismo tiernpo, su respeto 
por el patrirnonio pedagógico ya conso- 
lidado. Porque el reto de una escuela de 
arte radica en su rnernoria formal y téc- 
nica, como transmisora de lenguaies ex- 
presivos que tienen t r a ~  de s i  una histo- 
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ello la haga insensible a las nuevas pro- 
puestas, a 10s nuevos lenguajes y tecno- 
log ia~.  Contem~oraneidad y tradición 
parecen, pues, la dicotomia conceptual 
apropiada para un centro de arte de di- 
seño. 
Y son, sobre todo, 10s alurnnos 10s que se 
muestran más sensibles a esta dicotomia: 
ellos son inevitablernente actuales, pero 
están necesitados de 10s referentes técni- 
cos, forrnales y conceptuales que les ayu- 
den a incorporarse al fluio de la historia. 
Hoy en dia, el carácter cornpleio y carn- 
biante de nuestra cultura hace aparecer 
unos comportamientos que reclaman una 
alta especialización, alternando con otros 
marcadarnente interdisciplinarios. Estos 
comportamientos son básicos en el árn- 
bito creativo. La Escuela Massana dispo- 
ne de un abanico de conocimientos ex- 
presivos y técnicos muy amplio (cerca de 
17 e~~ecialidades), integrados en un 
pian de estudios de cuatro años de du- 
ración que se articula para facilitar tan- 
to el aprendizaje especifico como el in- 
terdisciplinari~, a través de recorridos 
personalizados. Esto ha generado una 
cultura de escuela altarnente polivalente, 
que facilita que la personalidad del 
alumno halle sus propios referentes y sus 
propias rnetodologias. En esta linea, el 
equipo docente alterna propuestas de 
trabaio para 10s alurnnos basadas en la 
libre búsqueda de soluciones altarnente 
especulativas, con propuestas muy pau- 
tadas y ajustadas a demandas muy es- 
t r ic ta~ del entorno social, donde se in- 
cluyen variables referenciadas en el 
rnercado y que son respetuosas con el 
rnedio ambiente. 
Desde hace algunos años, la Escuela 
mantiene una política de relaciones con 
el mundo de la empresa, entre cuyos fru- 
tos destacan 10s concursos y 10s semina- 
rios-taller para el desarrollo de ideas, fa- 
cilitanto al alumno el contacto con el 
rnundo de la producción y abriendo 
puertas de diálogo entre la empresa y 10s 
futuros profesionales. Cabe destacar 10s 
concursos con las empresas Manbar, Aki- 
Briko, Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, Winterthur, Médicos sin Fron- 
teras, AssiDornan Frovi, etc. 
Asimisrno, las relaciones con otras insti- 
tuciones académicas son muy importan- 
tes para la escuela: 10s fenómenos de la 
creatividad necesitan el diálogo intercul- 
tural. El grupo de escuelas de diseño de 
Kokusai Sogo Gakuin (Japón), la Univer- 
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sidad Politécnica de Managua (Nicara- 
gua), el Centro Nacional de Cerámicas 
de Arte (Túnez), la Escuela Superior de 
Arte de St. Etienne (Francia) y la Univer- 
sidad de Derby (Inglaterra), son algunos 
de 10s centros con 10s que mantenemos 
contactos específicos de intercambio de 
alumnos, de exposiciones, de conoci- 
mientos pedagógicos, asesorias docentes, 
seminarios telemáticos (via lnternet y 
otros), etc. Es importante reseñar que la 
presencia de alumnos extranieros fluctúa 
entre el 10 % y el 14 % del total de ins- 
critos anuales. 
Barcelona es una ciudad con una reco- 
nocida capacidad para las soluciones 
formales, para el impacto visual no exen- 
to de respuestas conceptuales. La tradi- 
ción mediterránea, entendida desde la 
peculiar perspectiva de la cultura catala- 
na, ha dado, en el campo de las artes 
plásticas y del diseño, una cosecha no- 
table, tanto de personalidades como de 
obras singulares, que ha influido en la 
evolución del gusto contemporáneo. Esta 
síntesis y esta fecundidad que la ciudad 
ha sabido catalizar, han facilitado mu- 
cho la labor de las instituciones que tra- 
bajamos en este marco. Y sornos cons- 
cientes de que es un fenómeno que se 
retroalimenta: sin sus individuos rebo- 
santes de energia, las instituciones, las 
escuelas, las empresas, no llevarian el rit- 
mo de actividades que la ciudad recoge; 
y sin la capacidad tolerante y entusias- 
mante de la ciudad, la vida civil no ten- 
dria la creatividad que demuestra. 
En este sentido, la Escuela Massana se 
siente muy barcelonesa, tanto por su ti- 
tularidad (Centro de Arte y Diseño de- 
pendiente del Instituto Municipal de Edu- 
cación de Barcelona), como por su 
carácter conciliador de la historia y de la 
modernidad, su cosmopolitisrno y su ori- 
gen, ya que fue creada por la iniciativa 
privada, pero mantenida por la voluntad 
pública. 
Hoy, 67 años mas tarde, la Escuela 
afronta el futuro con la clara idea de que 
el hecho creativo est6 intimarnente liga- 
do a la capacidad de nuestros alurnnos 
para interrelacionar las distintas discipli- 
nas y lenguajes, para integrar las artes 
suntuarias y las artes induitriales, para 
trabajar por un mundo cada vez rnás 
interconectado y más solidario. lntui- 
mos, por las sencillas palabras del pas- 
telero Massana, que ésta era su escuela 
soñada. 


