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- exkt4or y kr aida para meb cofivwtida 
m e W Q n  y an nooS[v.sao dr  Mfiieaa flan* 
rm), 1a fi"By$aBCIt% &dBSamo-~wwwEls~n~~ 
y ~-rQasim pf6sffmor m las fantaaSai8 dsnbahehs ded XlX 
y dri ~ r b  de SCPOB, pr~eSadgl- m@d/mt@ lo que P ~ @ A ~ W  .%m~~f' 
;tlouperrirNedaci~m, poniendo en ceonteto ed&m dia Ii mi&* 
dael que od l l i ~ r tmenh  n0 89) dati unida@ a lila con%rn@addriv 
Al h $ ~ g r I ~  w1 d-8wde 8ur ~rígmm, @/a ~ d e r  1*thd&mrn& 
pera m muchos asas  10 hada bhsddlsnfdo a im;gtrlrm p&n*. 
dos de la pdque, 8 motSvsci~ms CUY@ @&gm eantwtp td w . 

,nunca ee cenorca, pero ~ u s  C Q ~ ~ . ( W I  a 1a tm%&c~mdBn.Ct* 
la sMcisibl.li8ad y %¶a eigariddn nueva8 Uentcausp y dm~lmm 
Ba, la ciencia, cama &I pricoanakI8. W suWOmo, sru@iB@ dd . 
$@no de Dada, pdr una didÉl%nCSa que cfirfakfzi5 en brnwe AmM 
Bret-sn, en IR(, m89 que pm@end@r r Ea nt3gaejhn del fefg~&$l~~l 
arklatico pos sarcasmos a la m m r a  da Dsiehmp o Rsab-Dh a@ 
obstinó en I i l vHr  kr jwiurqoi2a& de Is -1, dando Morid J a Pa 
irractoneil fohre Se raciosid, a lo an&ma1~ @&re Io ~~rdenbe., B 
lo fanMr2ico oobrr, 10 nafrardl- BssSo~, que, k&Ea m.tudRw 
mdicina y queeonocia las 5.e~m de FmQ ag~up4 aflrlea p@;tstas 
y pintoras valiosos, intuiths, \ri&ienoifJos,'A~ilandaltt Wkr Jar 
con frscuencla dentro de nomars dadas, c ~ m o  Jei dJ.crutoma#~i~sma 
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ser tlidado de mera - luctibmdbn, pwa mucho tambi6n ha - de .todo. El conwptta pdqtt'Ecm (e8 dqlr, de @m- 
valorarse, a l  margen de Ir cdldad artfsticai, par @u-reral debicuhri- .y@cCl&~ RO m@ a Yn d e  conk~1ide-$ 
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. y aireensgraffas, en tadcl-lo eud lis m f u n d ~ . c á e J  dmpre  d6s , .M pintura &@ter d a  aptkw~m EMIWB~ aunqw no ruta* 



tamente, correspoliden a los dos tipos de ade que arriba hemos 
mencionada: &utornatismo de pmcsfdirnientlo (pkttuia rdpidii y 
efusivq creación de grsflsmos y de manchas de c d ~ r  vdorados 
p e ~  se) y autema~sm~ do imagen ?g.J'sSún de algo inaudito trasla- 
dada luego a la tela o d papd por m&t@dos de t&nica tmdlclenai). 

El udesplazamlenba rurglb desde el primar momento como 
categoría esenelal de wn cuadlre (o de una eseuitura u aobjeto* 
surseal, pues de#aztw (6s seps~riakt algo dd mundo de contextos 
que lo s~arnpafia y ezpJIca. Una mQuina de coser, par ejemplo, 
en m d l a  de una plhya oielita~la es alga muy distinto a la mdquina . 
rmlslenbda en 10 d~indgM60, En la creación de esa nueva sin- 
taxlr dtub twrbadsm y entraña, d~tSf~lpei íar0~ pai2.icwlar papd 
d ~ s  fa&@roap: k Influencia de ta poarsh sobre la pintura, fmoen- 
terneate r trawfts de la @brr de plntomd-pa-a corno Marc Chagall, 
euym Im&a@s son cad clemgn riutirutScar mQ1t&foriis plntadw; 
y k Influs~dr de determinadas t&cnícos nuevas, m especial d d  
edIa@s d d  anwus dadaleta Minr Emst que, con Sondo% figwriara: 
y teros de grabados de, l l b r~s  de fin de siglo, companla nuevas 
y feoc3nan&s lrlslonra en lw que e# mundo normal se cenviePfe 
en la pmm de vkibs tmriblea y rnarari31~6m. Ea fragrnentaci6n 
y yuxt@aatd4n tur 1uqo abodida en pintura dimdamente. 
Te;mbSl)n es debe al swrndlsrna buen n0mere dar & a s  tbtnicar 
gum luwo h m  servido de uso eorriantua en el arte de la segunda 
pdlsgu~~ra, tQmo e! fidt&@e (trinseripcibn de ~alidader de maP@- 
das, estu est de kxtura~); la d&dcmnie $SIAS dQL& (produccibn 
&e manchas ~ W a d a s  pof la pmstbn de una tints entre des IiCmi- 
FM de ppd) ,  &c. 

El wcnalirmle, w n  toda ello, Intentaba adesacr%4dibr la nsdbn 
de m3i&&, como $irfa Dalf, pero lo que consigui6 fue ampliar 
%d ea~eepb3 de-ls real, en convergencia con loa anUisIs de Ea 
sdb&cacclbn y eon los descubrlmlentos ;de Ir psicologfa y de la 
f l~ I *~e .  Pero una constante penetfacián del erotismo y una fre- 
w e n b  psrturbadnln de lo estrudural por el humor son tambiián 
m$@@ wendalars de la actividad rurrealista; y tan Importanbs 
coma el anhilo do descubrimiento y &a v~caelán que, con eí 
pare dd tiempo, llevarla a un arte uotro~, es deir, d rentimiento 
de haber parado una suerte de ubarrera dd sonido, de la noma- 
Ildrd conrtrucilva que rige nuestro cosmoo. Tembien hizo d 
autrsalPsmo uso continuo de la agresividad, ante en lar me- 
t # s m  de la pl9sticá corno en llas manidestaeien~r~ actos:, 
wposiclonss y rnaniflestos, en los que se mostrb como heredero 
conaeknte, met6dico y ssgura da 108 objetivos del eladalsmo, 
S~d~lbgitamente, el surrealismo se lmplleaba arn todas las rebel- 
dlas, sin andizar con demaslada detención la justificaci6n de la 
actitud Si Be un lado hacía suya la inútil - c6rrnIca- rebelión de 
un Van-Gogh, de otro lado admitía programas en abierta oposi- 
cidn con la orsflsc de libertad mental que sus técnicas presuponían 
y ponlan en aeclbn. El surrealismo Iogr6 grandes ixitos en el 
piano de la publicidad y ejercib influencia sobre las artes lndus- 
trialeap, el escaparate y el cartel. Se manifertb en el cine, con 
obras de kuk  Bufiuel que destacan el lado mas agresivo de la 
tendencia. No puedasilenciarse que eil rnolrimjsnto fundado por 
Breton ra\crifieb profundidad a t&plcos Ideológicos e incluso a 
cidas, frivolidades, aQn con residuos del primer van~uardirmo, 
%u rn6rit~3 mas importante, en el orden de ias ideas, fue romper 
el orden normativo, sentido impropiamente como definitivo, y 
sup@rar, par un& vía. distinta que la del conocimienta hlst6rico, 
lo tradle3onal. Dicho de otro modo, el surrealismo al proclamar 
que ulo natural @S robrensrturalu y al valorar el ccrnilagro  laico^, 
el prodigio ~ientiflco, se anticipó, o al menos coedyuv6, a ciertas 
zr8rmaelones de k clencla relativas a ese tcrsalksmo abiertou de que 
ha hablado Bachelard, que ya fue presentido por Giordanws Bruno. 

En Ir primera exposición de pintura surreall.s€a, celebrada en 
la Galerie Pierrs de París, en 1928, figuraban pintores, como 
Paul Klee y Plcasso, que sQlo por error se conceptuaron unidos 
a la hndincla. Nee, con su Ilrismo no carente de rnlsantropfa 
y su autiawzo rn4glco, no se adaptb a un movimiento basado en 
programas, Pieasso, con su agresividad estrictamentg pl-bstica 
y su Interds hacia d arte por el arte, tampoco quiso someteme 
a los dleiados de3 surrealismo. Max Ernst (Brühl, 1891), en cambio, 
y a pesar de su final discrepanda, se mantuvo por varios lustros 
dentro do la pura ortodoxia surrmllsta, valorando a los ante- 

-parados del rnovirnienh corno Lautrdamont, y poniendo su epen- 
samiento operatorio~ (lnvencidn surgida del procedimiento mismo) 
al sw ic lo  de una temitica extraAa, no carente de contacto con 
ciertos pintores ~brdicob del siglo XV-XVI, pero muy relacio- 
nada tambiin con los hallg~gos del, arte de prínciplo de siglo, 
hasta.el cubkmo y la pintura metafislca de Chirico. Sus inven- 
ciones estruebreilas, como las visiones de-clciudadesj, fogmdas 
por sup~rposicibn de largos rectdngulos de calidad metálica, o 
rus ~bmquesa con eclipses anulares son de lo mas importante 
producido w r  Ia pinttira.de enbeguerras. Mds'trrde, habitando 
en Arirena, maiis6 una 8e.ei.ie de paisajes en los que la fantadi, 
el slmbolo, d presentlmimto de otros mundos y el reflejo de una ' 

r~al ldrd alterada por la emocldn csjnclden m un cl ima tremendo. 
Emsi ha woludonado hacia una marcada ~impllfizacEdn en los 
Q l t i r n ~ ~  alias, Ik~c1:nd~ a ia cercanía de la abstmwibn en algunas 

Im@enes. Pero adn h tas  no caen en IO meramente intelectuai. 
Ritmos de descarga el&drica, da, ondas de distinizi densidad, 
visibilizadar, superan el aspecto de lámina ilustrativa de la cien- 
cia para ca~grme de una poesla que expresa un nuevo pacto del 
hombre coa el universo. Intensidad de estrao g@o!dgieo, gamas 
ersmlCtScas Insólitas, belleza y s veces ingravidez de ritmos doml- 
nan en aius mejores abras, dendo tambibn dignas de menclón 
sus e-seuituras, $&ada$ de mayor prSmltlvisrno. 

Pintor que basó en el dinamismo biomórfico, en la npreren-' 
tatlbn anpulma de luskas, orgtfar, bacanales de lnuedos, des- 
tpucdones o Inrsmdios, sus ssquem&ticrs imlgenss, que a veces 
se mmontan a 10 astral y que finalmente han pen&rélda m ciertas 
dimmstones abstrácta-bnfarmales es Andr6 Maosan tBalagny, 
lm, en daunas de cuyas pinturas se observa, sin embargo, Ir 
pdtgrora kncilinaci6n del arte surrealf&a a la rirbm4.eica ezpla- 
W b n  de unos principios preclamaldor. De Mlrd nada hemos de 
drrclr aquS puesto que le dsdkamos un texto particular. Impor- 
tante, sin duda, en d panorama surnallsta es k abra, Riscs vada 
m rnaac-ss de lo que parece, de Vves f sngfuy EPaJSs, i ~ i ~ ~ ~ ,  
pintas de vagas esc%nagrMar baadas en fondos Begradadar, 
g1*js~ce~sI fef i id~s de tintas evanescenbs y fluciwantes, lilas, 
rosas, amarUlmfZls, blancutca. E1  sud^ de las Imbgenm de 
Tmg uy, ds una mderia irrm~necibk, soporta exfmfios Nperso- 
najem que pude~s ser corno mdstiles astillados de rnrml, gran- 
des crlsMw ewanbs, fragmentos de mad~ras por ínrentar, 
anojtsdrir por un mar de ensuehs a Lana c~r ta  derhhakei.dg. Tem- 
guy mltzb una iriterwanb obra dfbwjistica rnalirando su pecu- 
fW mohiogls, m la qur a vwaeas aparecen ritmos de kums y 
llamas, dSrolucloner 1Sneales. 

Muy d l ~ u n t ~ .  m e4 rurrerllrmer de raAor pintorea m&% marea- 
damente lconeiflrilficar, U belga Waea~ibr MagrOMa (Lessines, lIm 
tcakceiana irmigenes qw ron v d e d e m  rneaforas pi~bdaa, 
que @jaut@ w n  un asiila fi@f pem con Indudablw aeie&s y 
equilibrio ds ccmp@slcíl5in y tlr cdov. In6trrrme~tos de mddca, 
hogueras, pa!amar;r, inuj,erw vestidas c desnttdao ron iemas 
frrcsoetAtw en sus abras. M& acad9rnlc.s~ y abresio~a80, con 
sur ~ i s i o r~e t  de ~ o r M o m r ,  eastaeioneap y salsnei con mujeres, 
skmprar iguabs a t~tiia oda mujer, ddsuestirla esli fría y lejana 
eiannda de pudbi, Pavl Ddvaux ClW, de la misma naciicpnalldad 
que d anterior, he logra$@ en alguna o b n  eleskm emocfbn, no por 
rnbirbida, menao espiritual. La tendencia a 3a ribconstnicclán da 
Es rwlidad par el pr&esdlmlanto, no temiendo revelar unta franca 
admiraei6n r les maliastroti de los mwsses, se halla ejemplarirada 
p~r.Safvado.r Daíi (Figueras, 2804) cuya obra ~ u ~ í a l l s f ~ b  se inicia 
entre ?!%?S y IWS, tras un intemsanttima perlode Onlclal influido 
por arI cubismo y CkSdeo, y que Pnventd irndgenes sorprendentes 
corno 109) relojes blandos de la pwoIsfcm1~ dc~ k m e m d  y con- 
trarbs de lo Ingenuo y lo espantoro, cual en El 
appgaI. 5all trabajb Intensamente dentro de la orisntaeldn surma- 
lista, aportando su talento, no s6h pictdrico, sino ensayístieo, 
com-o puede wme en su opa5eiculo.h conquista de lo imkw,aE, 
donde expone su est4tica con una claridad extrema. En el perfodo 
de la segunda Guerra Mundial Dalf wwsluciona del surrsallsmo 
hacia una tendencia imaginatjva, personal, muy libre, basda en 
mitos de Ia d m d a  pcrs tambik en la tzrmdtica tradicional e 
incluso rdiglosa, que Ir facilita motfvo de inrpiraci6n. Su adml- 
.racibn -por plnt~res como Rdaral, Vímeer y Tlntoretto i i d a  
mucha de sus imbener de4 6rnBits cerrado de lo aetud, para 
constituir un reducto subjetiw y adivalente; Junto a las pln- 
h re r  citados podPlamos san mencianar a bastaintas otro%; entre 
ellos pos- parücular i n t ~ r i r  el rumano Yietor Bsauner (Buccr- 
res6 1985), eMrencdo can d prim#ivismo an$gEco, cuyas figuras 
esquematizadas brillan par el ~ u i t ~ j 0  cmmdiico a la vaz que 
rorpr.enden por lo trrrsrtc316gícs. B canario Orear Domingurr 
(IW6-11'1) maliz6 Smbgenm que puden conrtdemrse como 
Informales en fiacki ya IeLana, mdiante su ~rocedCmZento de la 
d6caImarrlicr safis y p l n ~  pahajss min@&s cQn d mueiBo 
trandgurds y trastornado de sus Oslar na&%les. U demdn Wol& 
gang Pwten, cgin rus: escmar rabdtims de un .d~.mm~isarrs> 
nuevo; la nc&wmedcaar Dsrathssc Tannlng, seposa de Meuc 
Ernst, ceJn sur Irnlgenes de niftos sometidos a la wcenoqrda 
que revda su mundo interior pmya~Sad~ SI la aflgustia e u p w ~ d  
de lae habitaciones donde se hdLan coruflnadw: el hlspanoamli%.. 
rlcano Matia Eekaurre~ (103g), csnfinante con la @bsbtcd&n y 
valorando dempre d fulaar lurnfnicc~, lgneo mwr, que emana 
dd color, han agsada kcehs  in2emsmbes de la exploracldn 

. swrmalista, Is eud, mas que des~ulítdr el incsnasclente - acaso - 
rweEó las pasibllldades-limite da 3r Imaglnaei8n humana, tanto 
en d orden de Ia c ~ n s x i Q ~  inespemda eBm@ m d de la inveficibn 
estricta. La bmrilela Marfa Pdalrtino puede ejam~arisar la escd- 
taira. En fechas fnás d ~ ~ r k s ,  un susd~srpio rwitalitado d d  
que Bideuln da n&lclas en su libra Wngt arñs de Sui.r&Iiame 
(Parls, S l i ) ,  puede ostentar los nomlbma del español CranevlE 
{msidente en Hoeisa Yo&] y del @ ~ e r n d i ~ w 5  Walkr Svanbergj. 
-$ primera owanizi sus c@rripwidenss mrelianb lamas Ifnms 
paralelar. B &aguado, de un Rgursrürlsmo miticol iepresenta 
Mujemss-aves con un sentimienta e m a m e n t a l i ~  
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