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CAPITULO III

CONTEXTO ARTíSTICO.

1.-Introducción

A travésde su biografiahemosvisto comoJoséFrancésseiniciabaenlas lidesde

la críticade artedurantelos primerosdiezañosdel siglo XX, esdecir, en plenoreinado

de Alfonso XIII, épocaenla quela herenciadel siglo XIX todavíaesclaray los intentos

de renovacióntambiénlo son,sobretodo fueradeEspaña.

Es como si el siglo todavíano hubieraempezadoen estos primerosaños,Los

impresionistasfrancesessiguen en activo, salvolos fallecidosManet y Van Gogh, en

1887 y 1890, respectivamente;el Neoimpresionismose convieneenesecajón desastre

quetodo lo admite,en el cual los artistasestáninmersosen el debateque estosestilos

traían consigo”.’En 1899 Signacpublica el escrito,que sepuedeconsiderarcomo

manifiesto,“D’EugeneDelacroixal neoimpresionismo”(París,1899),con la pretensión

de ir másallá del Impresionismoy dar un fundamentocientífico al procesovisual y

operativo de la pintura”.2 Peroa la vez los simbolistaspretendíanla superacióndel

Impresionismo,no desdeun puntodevistacientifistasinoespiritualista.No lesinteresa

el progresocomoa los realistas,sino lo trascendente.Ademásbuscanla confluenciade

lasartes,quela pinturaseapoesíay evoquela música,y quela poesíasugierala pintura.

Es lógico, por tanto, quela imaginaciónadquieratantaimportanciaal entenderque“no

inventa, sino que revela los procesosy los fenómenosde la existenciabiológica y

psíquica”.3Esteese!motivo porel que dichomovimientoseconvertiráenprecedentede

otroscomoel Expresionismo(Kandinskyy Klee), el Surrealismotrasla primeraguerra

mundial y, despuésde la segunda,los “informalismos”, de carácterfilosófico que

identificanconscientee inconsciente,

1 Bozal,Valeriano: Los primerosdiezajios. 1900-1910,los orígenesdel artecontemporáneo.Ed. Visor.
Madrid, 1991,p, 19.

2 Asgan,Giulio Carlo: El artemoderno1770-1970,IFemandoTorres,Editor.Valencia, 1977, p. 95.

Ibidem,p, 176.
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Ya en los primerosañosdel siglo XX se funda, en ¡905,Dic Bril cke,nombrede

porsí ya significativo en cuantoa su confianzaen el artedel futuro al que,los artistasque

lo constituiantendíanun puente.El gruposeenfrentabaabiertamenteal Impresionismoy

al Realismode carácternarrativo. El mismo año alcanzasu culmen el fauvismo,ya

iniciadoal finalizar el siglo, e influyentea su vezen Dic Dril ckey en los pintoresque

fundaronDerBlaueReiter(1911) en tomoa Kandinsky.Asimismo, sepresentabaen

contradel academicismoy del Impresionismo,por considerarlosuperfluo,puestoque

ésteúltimo no afectabaa la integridaddelhombrey éstaerasu pretensiónque,porotra

parte,lograríanbásicamentepormedio del colorutilizado arbitrariamente.

En 1906-1907se inaugurabael cubismocon “Las señoritasde Avignon”, de

Picassoy el “Desnudo” (1907-1908),de Braque.Surgíatambiénde algunamaneraen

contrade la sujecióna la realidadde los impresionistasy seoponíaal Expresionismoy a

los fa,ves,con un clarorechazode lo decorativo.Se tratabade crearun modonuevode

percepciónde la figura, queteníasuorigenenla pinturadeCezanne;pero,mientraspara

éstelapinturaeraun procesoen el queseestudiabanlas estructurassin prescindirnunca

de la sensación-lo que,porotraparte,le vinculabaal Impresionismo-,paralos cubistas

consistíaen representarla estructurainvariabledelas cosasdesdeunaópticaracionalista.

Y, a lo largo de todos estosaños,como tiñéndolotodo, el Modernismoque

rechazabalas formastradicionales,proponíala integraciónde las artes,aparecíaunidoa

la civilizaciónoccidentalcomoporun cordónumbilical y, comodiceArgán, seempeñó

en “interpretar la espiritualidadque (con un poco de ingenuidady otro poco de

hipocresía)se decíahabíainspiradoy redimidpal industrialismo”.4Por tanto, ello daba

cabidaa motivacionesde carácterespiritual,material y social,o de carácterpoético,

científico y humanitario.Es asíque “la fuerza transfiguradoradel Modernismoy su

indiferenciafrentea lasdisparidadesentrelos génerosartísticoshicieronposibleno sólo

una“síntesisdelarte(Van de Veldeen Pan),sino tambiénel fenómenotípico del artista

universalque, envariosmediosy paraespecialidadesdiferentes,elaboradiseños,técnica

y mediosde fabricación”.5

Porello, y despuésde estebrevísimorepaso,esevidentequesonunosañosen los

que, en efecto,seasisteal debatedelos estilosartísticosYano sonválidoslos esquemas

4 Argán, Giulio Carlo: Op. Clt., p. 229.

5 Schniutzler,Robert: El Modernismo.Ed.Alianza. Madrid, 1985,p. 13.
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ni modosdecimonónicosde entenderel arte.Los estilosno sepuedencomprenderpor

separado,los artistastampoco.Participanen los inicios, evolucióno finalesde otros

estilosy movimientos,Deahíla riquezade la épocaquesupondráel germende lo queva

a ocurrir en el siglo XX, y de ahí la expresióndeValerianoBozalal referirsea los diez

primerosañosdel sigloXX: “Diez añosen los queya no perotodavíano, y sin embargo,

y precisamenteporeso,diezañosdeplenitud”.6

Diez añosque,segúnel puntodevista deArnold Hauser,perteneceríantodavíaal

siglo pasado,puestoque“el sigloXXcomienzadespuésde la primeraguerramundial,es

decir en los añosveinte, lo mismoque el siglo XIX no comenzóhastaalrededorde

l830”.~ En estesentido,la primeraguerramundialmarcaríael comienzode unanueva

etapaque dejaatrásotraen la que se han venidogestandolos estilosy movimientos

artísticos,quea su vezgeneraránotros en el futuro, y queen Españatendránsu modo

específicode hacer,permanecery convivir. Y que constituyen,en palabrasde Calvo

Serraller, “una confusaamalgamade fórmulas,entrelas que estánel modernismo,el

simbolismo,el post-impresionismo,el neotradicionalismo,el decadentismo,etc; en

resumen:demasiadascosascomo parapoderserhilvanadasentresí desdeun criterio

meramenteformalista,demasiadascosas,en efecto,si no seapelael espíritucomúnque

las consigna,el estadode ánimo que reflejan. Y eseespíritu, y ese ánimo comunes,

nacidosde la crisis, sonlos quecoloreande maneramuy particularesasituaciónqueno

hapodidosermejordescritaquecomocultura fin dcsigW’.8

El panoramadel arteespañolde fin de siglo escomplejo debidoa las especiales

circunstanciaspolíticasqueatraviesaEspañaen las últimas décadasdel siglo XIX y las

primerasdel XX. No existecorrespondenciadirectacon los acontecimientosartísticos

queacontecenen Europay, por otraparte, la salidade nuestrasfronterasde algunosde

los artistasmássignificativos,dificultaestablecerun panoramatan coherentecomoel

europeo.

6 Bozal,Valeriano:Op. Cit., p. 21,

“ Hauser,Arnold: Historiasocialde la literaturay el arteIII. Ecl. Guadarranm.Madrid, 1969, p. 273.

CalvoSerralier,Francisco:Imágenesde lo insignificante.Ecl. Taurus.Madrid, 1987,p. 97.
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Los últimos añosdel siglo XIX en al terrenoartístico merecen,paraValeriano

Bozal, el calificativo de “marasmoartísticosocial”,9Convivenen Españalapinturade

historia, el academicismo,un costumbrismode herenciarománticay un naturalismoque

empiezay quetendrábrevevida,

La situaciónartísticano esla mismaen todaEspaña.Lascondicionesy los cambios

socialeshacenir a Cataluñapor delantedel restodelas regiones.Es decir,el margende

influenciade la burguesíaesaquícadavezmásamplioy seráprecisamenteen estaregión

dondeseempiecea clarificarel panorama.A ello contribuyóel sentidode la tradición del

pueblocatalán,su propiasituacióngeográficaque genera,porun lado, un afán de

cosmopolitismoy, porotro, la entradade corrientesculturaleseuropeas.

La sociedaddirigida poresaburguesíave tambiénascender,en cuantoa influencia

y predicamentosocial,a un proletariadoquetienealgoquedeciren eseámbito.Así, se

inicia enCataluñael naturalismo,movimientoartísticoquepresentala realidadsin cargas

de idealismoy tiende,además,haciaunaposturacríticaquereveleal espectadorcuálesla

realidadsocialcircundante.En CataluñaesMartí Alsinael iniciadorde estacorrientey el

precursordel llamado tremendismo.Representaen su medio al artista moderno:

anárquico,trabajador,inconformista,El modelo de artistaque llama la atencióna los

burguesesporquereflejasu propiaverdad.Fue él quien abrióel caminode la aceptación,

porpartede los burguesescatalanes,de los modernistase impresionistas,explicadocon

estaspalabraspor Calvo Serraller: “Si modernistase impresionistasencontraronmuy

pocasdificultadesen 1900 paraarraigarenel gustode laburguesíacatalana,algode eso

le debemosa Martí Alsina, a su empeñoen descubrira la generaciónde 1870 que el arte

no era un capricho obtuso y caro, sino una feliz evocaciónde tipos, paisajesy

costumbresfamiliares,un repertoriode imágenesverdaderas“,l~ Pintorde escenas

burguesas,figuras femeninasy paisajes,es en estoúltimo tambiénmanifiestamente

realista.

Sin embargo,existe otra tendenciamás importanteen el paisajismocatalán.Un

paisajismode reminiscenciasrománticasrepresentadoporJoaquínVayreda,fundadordel

tallerEscueladeOlot, muy en relacióncon la EscueladeBarbizon.

9 Bozal,Valeriano:Historia del arteen España.DesdeGoya hastanuestrosdías. Ecl. Istmo. Madrid,
1973, p. 75.

10 Calvo Serraller,Francisco:Pintoresespañolesentredosfines de siglo (1880-1990).De Eduardo
Rosalesa Miquel Barceló.Ed.Alianza. Madrid, 1990.p. 31.
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Con todo,no sonlos únicos tiposdepaisajeexistentesenEspañaen el fin de siglo.

Convienerecordarla figura de Carlosde Haesy aquelloque propició, puestoque es

quien“al cumplir fielmentelas premisasdel paisajerealista,es decir, al insertarseen lo

que podríamosllamar mecanismosde la “modernidad”de la pintura,colocó a sus

discípulosen unaposiciónprivilegiadaparaadoptarla nuevacorriente;y esteesel caso

de los másbrillantes:Beruete,Regoyosy Riancho”.11 Se le considerallave queabrela

puertaal impresionismoya quedefiendey practicala pinturadelnatural yla fidelidadala

verdad.

Esteafánporla representaciónde la realidaden su formamásabsolutay haciendo

casoomisode aspectos,poéticos,mitológicos,idealistaso decreacióndebelleza,esuno

de los rasgosdefinitorios del naturalismo;pero con un matiz importante: lapinturaes

válidaporsí misma,no porel tema,esdecir, la preocupaciónmáximaes lapinturaensi,

no transmitir ideas,convencero sugerir.Cuandoun pintor naturalistacomo Courbet

(1819-1877),ejercesu oficio, reflexionasobreéste.Por ello el naturalismoserá el

precedentedel movimiento impresionistaya queManet,en primer lugar, y luego los

impresionistas,ejercensu propiareflexiónsobreaquelloqueobservany suautenticidad,

derivandosuideade lapinturahaciael estudiodela percepciónvisual.

Si hubo o no hubo impresionismoen Españano es objeto de esteestudio,no

obstanteconvieneobservarel panoramaartísticodecomienzosde siglo puestoquesonlo

añosen queempiezaa escribirsobrearteJ
05¿Francés.

Gaya Nuñoatribuye la falta de un impresionismocon fuerza en España
12a la

actitudconformistay pocointeresadade los españoles,quehaceextensivoa cualquier

aspecto,pero sobretodoantelos temasartísticos.Expresiónde ello creequesontantolas

manifestacionesen la prensade la época,como las literariaso las de crítica de arte,

todavíamuy ancladasen el siglo XIX. 13 Segúnestecrítico, “nos faltó una rebelión

11 Ihident p. 33.

12 Trata sobreel temaen susobras:La pintura españoladel siglo XX. IbéricoEuropeade Ediciones.

Madrid, 1970,PP.29-33.,y El impresionismoen España.Madrid, 1974,Pp. 5-20.

13 No hay queolvidar quedurantegranpartede la primeramitaddel siglo XX el sistemapor el quelos

artistaspodrían accederal reconocimientoera claramentedecimonónico:las Exposiciones
Nacionalesy susescalafonesde tercera,segunda,primeramedallay Medalla de Honor, Fue una
Instituci6nendiversasocasionescriticaday cuestionada(másadelanteveremoslasopinionesque le
ofrecíana JoséFrancésestasexposiciones).A pesardeello fue deutilidadparapintores,escullores
y arquitectos,puestoque les posibilitabala entradaen nuevoscircuitos artísticos.Y realmente,
salvo algunospintorescuyosdestinossesituaronfueradeEspañaal darsecuenta,precisamente,de
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abiertay provistade unanuevabandera,quepudosereseimpresionismolimitado a unos

pocosy de aquí que los modalesdecimonónicoscontinuaranimperando(...).Quepor

aquellasfechas(1904-1912)ya sehubieranproducidolaseclosionesfauvesy cubistasen

Francia,pocoimportaba.EspañadejabadeserpenínsulaparaconvertirseenIsla, inmune

a todo contagiode lanuevapintura”.14La escasabeligeranciay la ausenciade un gmpo

impresionista dejaba en solitario a las dos figuras consideradasseñerasen el

impresionismoespañol:Beruetey Regoyos,herederosambosde laconcepciónmoderna

de lapinturainiciadaporCarlosde Haes,y en opiniónmuy acertadade Calvo Serraller,

dospersonalidadesdel arte españoldescontextualizadascon respectoa su momento

histórico: la Restauración,y con escasopredicamentoentresuscontemporáneos,si bien

partícipesde movimientoscomoel naturalismo,impresionismoy, enel casodeRegoyas,

postimpresionismoy simbolismo.15

En cuantoa la vinculacióndeBenieteconel movimientoimpresionistahay que

decir que seríasobretodopor actitud,esdecir, su relacióncon la InstituciónLibre de

Enseñanza,guiadaporunafilosofíapositivistay uno decuyosprincipiosy objetivosera

el conocimientoexperimentalde la geografíaespañola.16GayaNuño destacaen él la

técnicaimpresionistay lo considerainiciadorde la pinturaespañolacontemporánea.17

Darío de Regoyosesuna personalidadsimilar a la de Martí Alsina y, además,

cosmopolita,viajeroy formadoen el extranjero.Un hombrequeseadelantóa su tiempo

y cuyaobrapresentadosvertientes,las dosderivadasdel naturalismo.En primer lugar

un naturalismoanecdóticoquepodríasugerirunavía haciael tremendismo,y quesepone

de manifiestoen las ilustracionesque realizaparaEspañaNegra, deÉmile Verbaeren

queaquíel espaciode crecimientoeraescaso,la mayoríapasaronparel aro de la organizaciónde
herenciaisabelina.Yhastalosañoscincuentano seorganizaránotraexposiciones,anivel de Estado
y de la importanciade las Nacionales,comaseránlas BienalesHispanoamericanas.Peroestoya se
saledeestaetapaqueahoraabordamos.

14 GayaNuño,JuanAntonio: La pintura españoladel siglo XX. Ibérico Europeade Ediciones,Madrid,

1970, p. 32.

15 Vid. Calvo Serraller,Francisco:Pintoresespañolesentre dosfinesde siglo (l88O-1990YDe Eduardo
RosalesaMiquel Barceló.Ed. Alianza. Madrid, 1990. p. 69-75.

16 Sobreestetemahayquedestacarel estudiode CarmenPenaLópez: Pinturade paisajee ideología.La
generacióndel 98. Madrid, 1983, y los textosde caráctermonográficodedicadosal pintor por
EnriqueLafuenteFerrari, CarmenPena,Joaquínde la Puentey FranciscoCalvo Serralleren el
catálogodelaExposiciónAurelianodeBeruete:1845-1912,Madrid, marzo-mayo 1983.

17 Vid. GayaNuño,JuanAntonio: La pinturaespañolademedio siglo.Ed.Omega.Barcelona,1952.
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(1849-1916) o en algunosde suscuadrosde la primeraépoca;en segundotérmino,una

fundamentalpreocupaciónporlapinturaensí, ausentede Ideología,falta de anécdotay

sentimentalismo. Es el Regoyosimpresionista,el divisionista de la décadade los

noventa,e incluso el simbolistaen algunasde susobrasde los primerosañosdel siglo

XX, tamizadasiempreestatendenciapor ese apegoa la verdadcaracterísticodel

pintor. 18 Todo ello le convierteen figura crucial en relacióncon el comienzode las

vanguardias,del arteespañoldel nuevosiglo,perono vanguardista.

Su trayectoriay su opción declaradade situarseen la linea del Impresionismoy

cercadel divisionismo,e inclusodel simbolismo;perodeun modotanpersonal,ingenuo

y nadaortodoxo, le conviertenen un artistacontemporáneodel Modernismoque, sin

embargo,no 0ptaporestatendencia.Cito literálmentea FrancescFontbona,parael que

eraevidenteque“la linea maestrade la pinturamodernaiba a pasarporla continuación

naturaldel Impresionismoy no porunaescuelacomola Simbolistaque, pictóricamenteal

menos,representabaa menudounaregresión,El nuevoartetenderíaaunanaturalidaden

los contenidosy a la libertad en la forma, Regoyosestabaen estalinea: supinturaera

simple expresiónde lo queaparecíaantesusojos en susviajesporcamposy ciudades,y

sutécnica,libre, amenudorozabael primitivismo, con absolutaindiferenciaporla pericia

académica.Precisamenteesterechazodel perfeccionismoacadémicoseríauno de los

elementosmás importantesen la conformaciónde las nuevasescuelashacia el

vanguardismo”.19Este es el motivo (sigo el planteamientode Fontbona)por el que

Regoyos fue casi silenciadopor el significativo crítico del modernismo, Raimon

Casellas20y que,almismo tiempo, le “convertidaen cambio inmediatamenteen

verdaderoejemplomagistralparala generaciónjoven,másimportantede hechoquela del

Modernismoy queyo llamopostmodernista,quehabíade revisarla orientacióndel arte

en el paíshaciaun sentidomásdeacuerdocon lo queen Parisseconsagraríacon la linea

másavanzadadel arteoccidentalde la época”.21

18 Vid. Bozal,Valeriano:Pinturay esculturaespañolasdel siglo XX (1900-1939).Ecl. EspasaCalpe.

Madrid, 1992,PP. 51-55.

19 Fontbona,Francesc:“Regoyos en Cataluña”,en Catálogode la Exposición Darío de Regoyos.

FundaciónCajade Pensiones.Madrid, 1986,p. 27,

20 Tantoen cuantoa su participaciónen la ExposiciónGeneralde Bellas Artes de 1896, como en su

posteriorexposiciónen 1898 en “Els QuatreGatt.

21 Vid Fontbona,E: Op. Cit., p. 28,
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Una vez hechaesta breve aproximacióna la transición del naturalismoal

tremendismoy al Impresionismo,quedaríaconectarel naturalismocon el Modernismo.

Aunquehay que señalarque cuandoseproducenlos pasosanterioresya asistimosa lo

que seconocecomoépocadel Modernismo,queocupael fin desigloy queha sidouno

de los movimientosartísticosmás complicadosa la horade determinarsucronología,

nomenclaturay definición.

Tradicionalmenteel Modernismo se definía como un estilo ornamental,de

existenciaefimera,iniciadohacía 1890y en decadenciacercade 1905. Salióal pasode

los estiloshistóricos,del eclecticismoreinantey defendióla vueltaa la tradicióny a la

propiaidentidadde los pueblos,a lavezquesemovíaporafanesculturalescosmopolitas,

lo queleaportaríaprecisamenteeseanhelode modernidad.

Mircia Freixa,en su estudiosobreEl Modernismoen España,distingueun matiz

entrelos términosArt Nouveauy Modernismo/Modernisme.El primeroserefierea la

arquitecturay artesengeneral;el segundo,Modernismo,quedacomoun conceptomás

amplio quedenominatodaunaculturade índoleartísticay literaria,haciendohincapiéen

estesegundoaspecto.

Desdeluego en Españael término utilizado con mayor frecuenciafue el de

Modernismo.Rub¿nDarío fue el primeroenusarlocon sentidode modernIdaden 1893,y

enadscribirloen 1895 a un grupodepoetasinnovadores.22Así seinicia la trayectoriade

un términode granriquezacargadode connotacionesliterariasy artísticas.La décadade

los noventapone en relación el término con lo decadente,el simbolismo y el

parnasianismofrancés.A comienzosde siglo, cuandoel modernismotieneademásde

consideraciónde estilo, consideraciónde época,seadviertela importanciay eco que

ejercesobreél el prerrafaelismo.E inicia su decadenciatanto artísticacomo literaria

Hace referenciaFontbonaa artistascomo RamónPichot que se separaprogresivamentedel
decadentismo,Nonelí y sus cretinosde Bol, artistascatalanescomo Pidelaserra,Nogués,Emili
Fontbona...,einclusoPicasso.

En el mismo sentidose manifiestaFranciscoCalvoSerralleren el articulo monográfico“Dan o de
Regoyos”,en el Catálogo de la Exposición Darío de Regoyos.FundaciónCaja de Pensiones.
Madrid, 1986,pp. 13-21.

22 Sobreeste temavéaseMax HenríquezUreña: Breve historiadel Modernismo.Fondo de Cultura
Económica.México D.F. 1978(1954),pp. 158-172.
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cuandooptaporel excesivorefinamiento,lo extravagantey la afectaciónen los escritos,

o cuandoel objeto artísticoseconvierteen piezadeextremolujo.

Un conceptosobreel que tanto seha escritoy se ha dicho23tieneque tener,en

efectoalgo de complejidad.Porello nosparecemuyacertadala opinióndeMircia Freixa

en el sentidode que decide“considerarel modernismo,másque comoun estilo o una

moda,como“conceptoepocal”,unaideaquedefinirá los deseosde modernidadde toda

una generación”.24Y no solamenteesto,sino una “actitud” y un talantequea dicha

investigadorale haceponerseen contrade la divergencia,estudiadapormuchos25que

contraponeexpresividady esteticismofrentea regeneracionismoy conciencianacional26,

ParaFreixa, “estaoposiciónModernismcy9squedeformaapresuradapodríamosasociar

aEspañatrágica/renovaciónestética,es,porun juegode contrarios,la coincidenciaen la

búsquedade un -arte nuevo o un arte joven -, la manifestaciónde un mismo

problema”.27Con estaspremisasllega a considerarun absurdola oposiciónentre

modernismoy 98, a la vez que señalauna seriede “actitudessemejantes:el deseode

buscarunosnuevoscamposde expresión,conplenalibertadpartiendodel principio de la

autonomíadel arte,la indiscutible influencia extranjera-exótica- de los simbolistas

francesessobretodos,perotambiénde los prerrafaelistasy delmundocentroeuropeoque

seasentarásobrela tradición o incluso, el indigenismo;la voluntad regeneracionista

apreciableen tantosmodernistascatalanesquerevieneen algunosartistascastellanosen

la formulación del problema de España; el desengañoo pesimismoque lleva al

decadentismo;un vitalismo que partedel actode volición de Nietzsche,pero que se

concretaen el sensualismoy el erotismode la poesíao en la eclosiónde color en la

pintura;; y en último lugar, la utilización de los mismossistemasde difusión, unas

revistasespecializadas,nos obligana inclinamospor la existenciade una “plataforma

comun o dichode otra formaa optarporel “modernismocomo conceptoepocal”;una

23 Sobreello setrató al principio de estetrabajoen relaciónconla figura deJoséFrancésen los inicios

desucarreraliterariay artistica.Debateenel queél mismoparticipé,comosevio conanterioridad.

24 Freixa,Mircia: El ModernismoenEspaña.Ecl. Cátedra.Madrid, 1986,p. 29.

25 GuillermoDíaz Piaja:Modernismofrentea 98. Ecl. EspasaCalpe.Madrid, 1951;RicardoGullón: “La

invención del 98 y otros ensayos”,en La invencióndel 98. Ed. Gredos,Madrid, 1969.; Pedro
Salinas:“El conceptodegeneraciónaplicadoal 98”, enLiteraturaEspañola.Siglo XX. Ed. Alianza.
Madrid, 1970.

26 Vid. Freixa,Mircia: Op. Cit, p. 25.

27 Ibídem,PP. 27-28.
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acepciónampliadel conceptodemodernismoquecaracterizatodaslas contradicciones

estéticasdela época”.28

ValerianoBozal, en estamismalínea, concretaalgomásen cuantoa cronologíay

establecedosépocasen el modernismoespañol,preferentementecatalány, sin embargo,

existenteen otras regionesespaliolas.Se sucederándos grandesetapas,la primera

ocuparíalas dosúltimasdécadasde! siglo XIX, en lasqueseproducela reacciónfrentea

la tradiciónacadémica,que en Cataluñaponede manifiestoel ya citadonaturalismode

Martí Alsina y el paisajismode Olot. En el restode España,la pinturay la esculturase

mantienenen eseacademicismoal queseunen la pinturapostrománticay, como ya se

vio, el paisajismode Haes y sus derivacionesimpresionistas.La segundaetapase

iniciaría conel sigloy seextenderíahasta1920,y en ella tendrálugarunareacciónfrente

a lo anteriorreivindicandola modernidad.Serála épocadel NoucentismeoNovecientos,

Peroestamoshablando,por tanto, de pintoresque se decantaronpor la pintura

realista,lo que ocurre con más fuerzaen Cataluñaque en el resto de España,y ser,

precisamenteallí, dondetienelugarla transicióndel naturalismoal modernismo.De tal

maneraquedaexpresadoen un texto de NarcísOller, figura clave del naturalismoen

Cataluña,quepasoa transcribir:

“Mirad los cuadros(de Galofre) hoy expuestosen la Galería

Parés(...). Ni un cuadrodehistoria, ni un tipo sacadode los libros, ni

unaescenade otros tiemposo depaisesdesconocidosporel pintor; en

cambio,quéabundantey maravillosavariedaddebellezanaturalqueha

traídosuespíritu (...). Y todaesacantidadde asuntosde dondelo ha

sacado,sinode la realidadviva, Comoel poeta,comoel novelistadel

día, observael mundoque le rodea,todo le interesaen él, todo le

conmueve,le entusiasmay le hacecoger los lápices y el pincel, tal

como lo vieronsusojos, tal comocruzó porsu espíritu, todo lo que

aquelfragmentode la realidadtienedebonito,deinteresante”.29

Las referenciasa la literatura,a la bellezay al espírituanuncianun nuevotalante.

Las últimasapreciacionesdel texto danuna ideade comointervienela subjetividad,lo

28 lbidem, p. 28.

29 Textode Oller del alio 1886,recogidopor ValerianoBozal:Pinturay esculturaespañolasdel siglo XX

(1900-1939).Ecl. EspasaCalpe.Madrid, 1992,p. 16.
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personal.Es evidentequeya no funcionasólo la captaciónde la realidadobjetiva.Son

indicativas de la atracciónque sientepor lo estéticola actitud modernista,y lo son,

asimismo,de la confluenciae interrelaciónde las artes,y de nuevocito aMirefa Freixa

cuandoconcluyeque“el sincretismoesla piedrade toquede la estéticamodernistay el

desvelarde la sensibilidadllevaránecesariamentea la deseadaintegracióndelasartesno

por los caminosde los contenidoscomo babiapretendidola historia, sino medianteel

sutil desarrollode la percepción”.30

Otroscríticossemanifestabanen sentidoparecido:JosepYxart (l852~l895),31

“modernistaavantJa Jeure(...) y espírituselectisimo”32dio, segúnBozal “el primerpaso

al analizarel procesode superacióndel naturalismoqueseestabaproduciendoenEuropa

y que,en susopinión,sedebíaa los siguientesfactores:sentimientode la poesía,amora

la naturaleza,simplicidad,candory sencillez,predilecciónporla vidahumanaal airelibre

y, porúltimo, verdaden la reproducciónde lascosas”.33

Otro crítico contemporáneo,amigo personalde JosepYxart y pertenecienteal

mismocirculo intelectual,RaimonCasellas(l855-19l0).~~reflejaen susescritoscomo

~ Freixa, Mircia: Op. Cit., p. 30.

31 Escritory crítico de arte,aunqueno especializadoen ello. Autor de un Ensayobiográfico-critico

(Barcelona,1881) sobreFortuny.SegúnGayaNuñounade las mejoresbiografíasdel pintor.Y una
de las figurasrelevantesdel naturalismocatalán.

32 Plá, Josep: SantiagoRusiñol y su época.Ed. Destino,Barcelona,1989, p. 146.

33 Bozal,Valeriano:Op. Cit. p. 18.

34 Historiador,critico deartey escritor.Se inicióenlacríticadearteenL’Aven9 en 1891,despuésen La
Vanguardiaincitadoa ello por SánchezOrtiz, andaluzque logró hacerdel periódicola publicación
másrelevantedecarácterliberal conservadory preferidopor la burguesíacatalana.Entraroncomo
redactoresalgunosde los hombresmásrelevantesdel intelectualismode Cataluña.Yxart hacía
críticade teatro, Opissoy Casellasla críticadearte, logrando la renovacióndel géneroen este
periódico.Casellasen1899empezóacolaborarenLa Veu de Catalunyaconsu “Páginaartística”y
continuétrabajandoen estapublicaciónhastasumuerte.Fuetambiéncolaboradoren Almanacde
l’EsquelladelaTorratxa,Cut-Cuty otros.

Amigo personalde Rusiñol,estuvocon él en los momentosmásimportantesen la trayectoriadel
artista.Formépartede su círculo desdelo comienzos,Ya en 1881 cuandoRusifiol alquliaun taller
con el escultorClarasó,que en aquel añoya estabaenplenaactividad profesional,se fornió un
grupo de amigosen tomo a esetallerde la calle Muntanerqueluego se bautizaríacomoel “Cau
Ferrat”. Entre esosamigosse encontrabanRamónCasas,Soler 1 Rovirosa,JoanCerdá, Josep
Yxart, Raimon Casellas,SánchezOrtiz, PompeuGener,etc. Más adelantecuandoen 14 de
noviembrede 1894se habíade inauguraren Sitgesel Museodel Cau Ferrat,allí estabacon Rusiflol
RaimonCasellas.

-e
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el naturalismoposibilita tambiénel pasoaotrosmovimientosquedejabanllegarsu ecoa

CataluñadesdeParis,Allí los pintoresimpresionistas,quecon unavisión objetivade la

realidadsehabíanidentificadocon la época,comprendieronque los problemasde la

sociedadno estabansuficientementebien enfocadosdesdeunaperspectivaracionalista,

materialista, y prefirieron decantarsepor los valoresespiritualesy expresivos.Los

artistas“encontraronque su fe en el arte como vehículode esosvaloreshabíasido

confirmadaantespor los grandesrománticosen la declaraciónde Balzacde que “la

misióndel arte no es lograr lanaturalezasino expresarla”35.

Casellashablade“verismo” y al analizarlaobradel escultorClarasóintroducela

palabra“trascendencia”comologro del artistaal intentarserveraz:~‘puesaspirandoel

artistaa la mayorintensidadposibledeverismo,ha llegado,tal vezinconscientemente,a

un másalláde inesperadatrascendencia,Puesasí comodel músculo,de la fonna,subió

al movimiento,y del movimientoa la función orgánica,de estaha logradoremontarse

hastala voluntad y fenómenospsíquicosde la misma derivados,paracrearcomoun

símboloenfermizoy calenturientode nuestraalmacontemporánea”.Estetexto lo escribía

en 1892,36y el 18 de mayo de 1893 escribíaotro en La VanguardiasobrePuvis de

Chavannes(1824-1898)-consideradopor muchoscomo el padredel simbolismo-,que

publica de nuevoen la revistaLuz, impulsoradel nuevoarte, quededicaráen 1898 un

númeromonográficoal mismoartistacon motivo de su muerte.Estepintor,junto con los

demássimbolistas,defendíaparael artela importanciadela emoción,del yo personal,la

preeminenciadel pensamientofrentea lo queerameramentedescripcióndela realidadde

lo material,

Sin embargo,paraCasellas,no se tratabade oponerrealismoy simbolismo,sino

deadvertirque el simbolismosuponíauna “sublimaciónde la realidad”37Segúnesto,

(Sobreel crítico y su épocasepuedeconsultarla siguientebibliografía:GayaNuño,JuanAntonio:
Historiade la críticadearteen España.Ibérico EuropeadeEdiciones.Madrid, 1975,Pp. 3 16-317.;
Enciclopediadearte españoldel siglo XX. 2. El contexto.Dirigida por FranciscoCalvo Serraller.
Ecl. Mondadori.Madrid, 1992, Pp. 94-95;Plá, Josep:SantiagoRusiñol y su época.Ed, Destino.
Barcelona,1989,; Castellanos,Jordi:RaimonCasellasleí Modernisme.Barcelona,Curial, 1983,y
“Tres cartes:JosepYxart, SantiagoRusiñol i Raimon Casellas”,en Els marges,num. 10, 1977,
Pp. 77-82.

3~ GeorgeHeardHamilton:Pinturayesculturaen Europa1880-1940.Madrid, Ecl. Cátedra,p.77.

36 RecogidoporValerianoBozal:Op.Cit. p. 19.

Freixa, Mircia: Op. Ch. p. 33.
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erantanaceptableslas obrasde los simbolistas,las visionescotidianas,consideradas

vulgarespor algunos,de Rusiñol y Casas,o las religiosasde Baixeras...Todaseran

manifestacionesmodernistas,como lo seránasimismo,lo temasde lapintura elegidos

porNonelí,Mir, Angladao Zuloaga.Todosellospodíanhacersepartícipesde actitudes

modernistas.

Por otrolado, no hayqueolvidar queduranteestosañosseextiendenporEuropa

las teoriasde los prerrafaelistas,quetendrántambiénsucorrespondienteen Cataluñaen

Alexandrede Riquer(1856-l920)3~que,junto conApelesMestres(1854-1936),~~fue el

introductor del prerrafaelismoen Cataluña40y que coincidenen el tiempo con la

expansiónde las teoríasdeel arteporel arte.41

Guillermo Díaz Plaja habla de “una porosidadestéticaque constituyeuna

atmósferaespecíficade esteib> desigld’.42

Por otra parte,el comienzode siglo, digamosqueapartir de 1905, fechaquese

ha venido señalandocomo el final del Modernismo, marcael inicio de un nuevo

movimiento en Cataluñacapitaneadopor Eugenio D’Ors,43 el Novecentismoo

38 Autor deobrasliterarias,pintor y dibujante.Destacópor serel primeroque cultivó en Españael
géneroartísticodel “ex-libris”.

Escritory dibujantecatalán.Como literatodestacéen la lírica y el teatro.Suotra granactividadfue la
ilustracióndelibrosy la caricatura.

40 SegúnMireia Freixa las primerasinfluencias,anterioresa 1884, fueron probablementea travésde

grabados.La primera visión directa de la obrade los prerrafaelistaspudo tener lugar en la
ExposiciónUniversaldeParísenen 1889,en concretoen la SecciónInglesadedichamuestra.(Vid.
Op. Cit., p. 37)

Sobreeste temavéase:Cerdá,María Angela:BIs pre-rafaelistesa Catalunya.Barcelona.Curial
EdicionsCatalanes,1981;Trenc,Eliseu:“AlexandredeRiquer,a.mbassadeurde [art anglaisetnord-
americainen Catalogne”,en Melangesde la CasadeVelázquez.París.Tomo XVIII /1,1982,Pp.
311-359.;AA.VV: AlexandredeRiquer.L’Home. L’Artiste. El Poeta.CalaS, 1978.Asimismoel
Catálogodela exposiciónAlexandredeRiquer.CaixadeBarcelona,Barcelona,enero-mayode1985.

41 Temayatratado,por suinfluenciadecisivaen la obracríticade Francés,en el apartadodedicadoalos
precedenteseinfluenciasen laobrade nuestrocritico.

42 DíazPlaja,Guillermo: Estructuray sentidodel novecentismoespañol.Ecl. Alianza.Madrid, 1975,p.
123.

~ Convienerecordarque DÓrs se inicia como escritoren 1899 y es en 1906 cuandocomienzala
publicaciónen La Veu de Catalunya,acrecentandoen Cataluñasu actividad y su renombre
intelectual.Fue nombradoen 1911 director de InstrucciónPública de la Mancomunitatde
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Noucentisme,término muy utilizado poraquél“con unaintenciónconstructiva,como

opuestoa decadentismo,al disolventeespíritu “fin de siécle”.44 Se enfrentabaa lo

imitativo, lo realistay lo naturalista.Y aportabacomo nuevola necesidadde lo clásico

frentea lo romántico, esdecir, clasicismocon sentidode modernidad;pero, a la vez, se

vinculaba al pasadopor su talante nacionalista, lo que le hacía engarzarcon el

Modernismo.Denuevonosencontramosanteun términode dificil definición.

Realmenteera EugenioD’Ors quien decidíala inclusión en el grupo de los

noucentistasen el Glossari

La posibilidad de cambiose debeal Simbolismoy su distanciamientode “la

esclavitudrealista(...)que,enefecto,al desgajarsede la estéticanaturalistadejabatodas

las puertasabiertas.E! arte,pues,podíaseruna libre creación.Una”arbitrariedad”,en

suma”.45Precisamenteconel título de “otras arbitrariedades”publicabaEugenioD’Ors

unaseriede relatosen el libro LamuertedeIsidroNoneh ,46 en cuyoprólogohaceuna

defensadela creaciónen libertady de la libre interpretacióndelos símbolosporpartedel

Catalunya.Allí permanecióhasta 1921,fecha enquepor unaseriede desacuerdosse trasladaa
Madrid, donderesidirácasihabitualmentehastasumuerteen 1954.

44 DeTorre, Guillermode: LiteraturaseuropeasdevanguardiaII. Ecl. Guadarrama.Madrid, 1971 (1925),
p. 212

Sin embargo,paraGuillermo de Torre este t¿rmino podía llevar a equivocaciónpuestoque
conllevabala utilización del término Noucents,que implica todo un siglo, por otro lado
terminologíade caráctereminentementelatino al estilode Cinquecento,Seicento,etc..,De hecho,
la utilizó MassimoBotempelli,primeroen unarevistallamada900, y despuésen un libro. Sus
planteamientoseran similaresalos deD’Ors en cuantoasu oposiciónal siglo anterior,al deseode
unaclaridady ordende índoleclásica,a lo queañadíaun intentoderealismomágico(Tal y como
señalaGuillermoDíaz Plaja,dichosplanteamientosestánenrelacióncon el futurismo italianode
1909, algunosde ellos cercanosa la mentalidadnovecentista.Con todo, no está tan clara la
ascendenciade D’Ors sobreestegrupo, y sí, sin embargo,sobreel “Colegio Novecentista”de
BuenosAires,queinicia su actividaden 1916. (Vid Din Plaja,Guillermo: Loc. cit., pp. 111-112)
El término fue utilizadoen EspañaporCansinosAssensparadesignara los iniciadoresde un arte
nuevoen tomo a 1900, por ello su libro Poetasy prosistasde novecientos(1917), frente a los
cualesiniciabanlos ultraistasunanuevatendencia,teniendocomoguíaal propio Cansinos.Detal
maneraaparecíaen un manifiestopublicadoenUltra enel quesepodíaleerlo siguiente:“Los que
suscriben(...) necesitandeclararsu voluntad de un artenuevo que supla la última evolución
literaria: el novecentismo”<enGuillermodeTorre: ¡oc. cit.)

45 Díaz Plaja,Guillermo: Op. Cit., p. 114.

46 Madrid, Victoriano Suirez,1905.

Libro al que dedicaun comentarioadmirativoJoséFrancésen el artículo “El arte catalán
contemporáneo.IsidroNonelí. La Esfera.Año II, num.98, 13 denoviembrede ¡915



contexto Artístico 449

artista, el cual evita la sumisióna los principios del realismoy del impresionismo.Una

defensa,por tanto, del arbitrarismo como estética.47Se trata de las primeras

declaracionesd’orsianasenestesentido,cuandotodavíaD’Ors,”el admirableglosadorde

La Veude Catalunya”48 firmabasus artículoscomo Octavio de Romeu.Ya en 1906

comenzaronsusdescripcionesen el Glossarisobrepersonalidadesdel momentoque el

considerabaya con rasgosnoucentistas,pero“estearte todavíano habíaencontradosu

concrecióndefinitiva en el clasicismomediterranistaquea partir de 1911 acaparóen

exclusivael significadode la palabra”.49Enpalabrasde DíazPlaja, “lo verdaderamente

nuevo del pensamientod’orsianoera lo que tenia de antiguo:es decir, la ordenación

estéticaen tomoa las ideasde mediterráneoy clasicismo(...)y sudefensade la tradición

clásicay en la fuerzacreadorade MauriceBarréscuyaobra LejardindeBérenicees,a lo

queentiendo,germendirecto de La BenPlantada.De estadefensade los valoresde la

inteligencia-clasicismo,mediterraneidad-,se derivala nociónde rupturaconel bloque

confusionario-y apasionante-de los estetasde “fin de siglo”.50

De nuevonos encontramosanteun término de difícil definición. Las palabras

mediterraneismo,clasicismo,nacionalismo,arbitrarismo.,.,abundanen la imprecisióno

vaguedadde los planteamientos,ideaqueparececorroborarAlan Yates cuandoafinna

quehayun ciertodeseode trasladarunaimagende unidad,manifestadaen eclecticismo

formal, quesólo es cierta en apariencia,o en términosestrictamentede estilo.51 F.

47 Rafael Benet en el Prólogoal catálogode la Exposición de PinturaSimbolista Francesa.,dice
textualmente:“El arbitrarismoseráunaactitudgeneralde los simbolistas,opuestospor reacción
tanto a la trivialidad del Naturalismo-el temor a la vulgaridad y el miedo a lo fotográfico
contribuyena estasactitudesde aristocráticainsinceridad-como a las revelacionesestéticasdel
Impresionismo”(Catálogode la Exposiciónde Pintura Simbolista Francesa..Museode Arte
Moderno.Barcelona,1973).

48 CalificadoasíporJoséFrancésenel artículomásarribacitado.Vid supra,nota619.

49 Juan Carretey FrancescFontbonaen el prólogo al texto de Enrique García Herraizy Carmina
Borbonet i Sant: Ismael Smith, grabador.Biblioteca de Catalunyay CalcografíaNacional.
Barcelona,1989,p. 7.

50 Díaz Plaja,Guillermo: Op. Cit., p. 117.

51 Segúnesteautorsetratade un movimientocultural minoritario aunquetrate de transmitir un talante
amplioy “un sentidodeunidadnacional”.

‘Vid. Yates,Alan: Unageneraciósensenovella?.Ecl. 62, Barcelona,1975’ PP. 113 y 118.
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Miralleslo planteaen términosde “voluntad de estilo”,52y JoanLluis Marfanyplanteala

continuidaddel Novecentismocon respectoal Modernismoen cuantoaactitud,en el

sentidode quelos dosse proponenla incorporaciónde la sociedady culturacatalanasal

ámbitoeuropeo.En su opinión, setrataríade ir másallá de lasdistincionestradicionales

que apuntanal clasicismo, mediterraneismoy arbitrarismo, como distintivos del

Noucentismo.En realidad, cree que lo que los diferencia es la subordinacióny

sometimientodel Naucentisme,en el períodoinicial de 1906 a 1912,a las ideaspolíticas

de la Lliga Regionalista,delo queenpartehaceculpableaD’Ors, frentea laanarquíadel

Modernismo.Esaaceptaciónde las reglasafectaa todoslos aspectosde la vida civil, no

sólo al mundodel arte, en el queprimaríanlos principios inherentesal clasicismode

método,rango, orden y armonía.53Algo a lo queno todosseplegaron,como se vera

másadelante,si biensisepodriahablarde unacomún~~voluntadde estilo”.54

El movimiento adquiriósu apogeoen el año 1911 con la publicacióndeLa Ben

Plantada-figura femeninaqueseerigecomo símbolode catalanidad,y la publicación,

asimismodel AL’nanach deis Noucentistes,55dondese puedeencontrarreflejadala

actitud novecentistaatravésdeunaseriede textosy de ilustraciones.Entrelosautoresde

textos se encuentranEladi Holms, A. Pi Suñer,RamónRucabado,EugenioD’Ors,

FrancescCambé,RamónReventós,JosephCarner,JosephPijoan y J. M. LópezPicó; y

entre los ilustradores,JosephCIará, Ricart Canals,Xavier Nogués, JosephAragay,

Isidre Nonelí, Pablo Picasso,PauGargallo, Ismael Smith, J.TorneEsquíus,Joseph

Pijoan, JoaquímMir y J. TorresGarcía,56SegúnFrancescFontbonahay algunas

omisionessignificativas,tales comolade Feliú Elías (Apa),AristidesMaillol, Joaqufm

Suñer,FrancescCA. Galí, Enric Casanovasy EsteveMonegal,lo quevieneacorroborar

la idea del editoren la introducción “Si aquítot es obrade noucentistes,no tot cis

52 Vid. F. Miralles y F. Fontbona:“Del Modernismeal Noucentisme1888-1917”,en Historade [Art
Catalá.REd. 62. Barcelona,1985,p. 163.

~3Vid. Marfany,JoanLluis: Aspectesdel Modernisme.Curial Ecl. Barcelona,1975,Pp. 46-76.Y del
mismo autor, “Modernisme i Noucentisme,amb algunesconsideracionssobreel conceptede
movimentcultural”, en BIs Marges.Barcelona,1980,p. 42. Textodeunaconferenciapronunciada
en noviembrede 1975 en el Centrede Culturade la Caixade Pensionsper a la Vellesa1 d’Estalvis
enla CasaMacayadeBarcelona.

54 Molins Nubiola, Miquel: Op. Cit., pp• 46-47.

55 PublicadoporJoaqulmHortaenBarcelona,enfebrerode1911.Existeedición facsímilprologadapor
FrancescFontbonaen Ecl. Olañeta,Barcelona,1980.

56 Seguimosel ordendeexposicióndeValerianoBozal enOp. Cit., pp. 75-76.
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noucentisteshi son.Faltenjustamentalgunsdel mésmeritorisy notoris”,57Al mismo

tiempoValerianoBozal considerareveladorasalgunasilustracionesde IsmaelSmith,Mir,

Canalso Nonelí, incluso Picasso,en cuantoa la variedadestilísticacaracterísticadel

movimiento, en el que confluyen un clasicismomediterráneoque entroncacon la

tradición de Cataluña,un clasicismoacadémico,un mediterraneismoque tiendea lo

primitivo, un naturalismovinculadotodavíaal pasado,o un clasicismono academicista

quederivaráenconcepcionesmásvanguardistas.

Sin embargo,hayquedecirquequedaríamermadoe incompletoel panoramadel

Novecentismocatalán si no se hiciese alusión algunaa la publicación de carácter

humorísticoy satíricoque fue Papitu, que inicia supublicaciónel 25 de noviembrede

1908,queapareceráconperiodicidadsemanal,fundaday dirigida por Feliú Elías,Apa

(1878~1948)58desdeelañodesuinauguraciónhasta1911,en quesepublicaun número

TextorecogidoporValerianoBozalen Ibidemp. 76.

58 Escritor, historiador, crítico de arte, pintor y caricaturistaque utilizaba distintos seudónimos
dependiendodesu actividad:JoanSacs,cuandoejercíacomoescritory como crítico; Apa, como
caricaturista;en algunosmomentos,Dimoni Verde,y consunombrelos textosde carácterhistórico
y suspinturasal óleo. Se formó comopintor en la academiaHoyos, Círculo Artístico de Sant
Lluch y Círculo Artístico de Barcelona.Se exilié tres veces.La primera,aParís,afinales de 1910.
Permanecióallí unostresaños,decisivosparasuformacióncomodibujante,pintor y crítico dearte.
El conocimientodirectodel impresionismoy de los post-impresionismosle hacever con claridad
quelos derroterosde lapinturavan por nuevoscaminosquesealejande la tradición.De todos los
pintoreselegíaa Cezannecornoel mejorejemploposiblea seguir.Su formación,en estesentidoes
claramentefrancesa,comolo serátambiénencuantoalacríticadearte,tal y comoquedaexpuesto
por Miquel Molins Nubiola,quepasoa traducirdirectamentedel catalán:

“Su inmersiónen el mundoartísticocatalánestuvocondicionadaporesteafrancesamientode su
formación.FeliúElías fue, creo,uno de lospocoscríticos queen el interior del paísoperacon los
presupuestosteóricoseintelectualesdeaquellatendenciareformadorade la críticainternacional,y
sobretodo francesa,querepresentaronde unamanerageneralA. Soficci, A. Derain,A. Lliote o
Bissiére,equidistantedel academicismoy de lavanguardia,parala cual el problemafundamental
consistíaen hacercompatiblela modernidadcon lavoluntadde estilo,la libertadexp~’esivay el
sentimiento colectivo de la creaciónplástica” <Molins Nubiola, Miquel: Feliú Elías.Una
contribucióa la históriade lacríticad’art a Catalunya.Publicacionsde laUniversitatAutónomade
Barcelona.Barcelona,1987,

Asimismo,ejerciócomoprofesordeHistoria del Arte en la EscuelaSuperiorde BellosOficiosy en
la EscuelaElementaldel Trabajo,entre1920y 1923.Volvió aresidirenParísdesde1936 a 1938,y
de 1939 a 1947. Colaboróen numerosaspublicacionesliterario-artísticas,apartede fundadorde
Papitu y RevistaNova, talescomo España.Paris Joumal,L’Assiette au Beurre, Cu-Cut, En
Patufet,L’EsquelladelaTorratxa,La Campanade gracia,Velí i Nouy Mirador, entreotras.De sus
obrascabedestacarLa modernapintura francesafins el cubisme(1917), L’escultura catalana
moderna<1926-1928);El moblede la Xina <1927); Barcelona,guíaprácticay artísticade laciudad
(1929),L’art dela caricatura(1931); Unanovaetapadelesarts(1932), etc.

Acercade Feliú Elías ver: PIé, Josep,Homenota.Terceraserie. Obra Completa,y. XXI. Ecl.
Destino.,Barcelona,1972,; Gaya Nuño, JuanAntonio: Historia de la crítica de arteen España.
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almanaquede dicho añocomodespedida.59Duranteel tiempoen queestuvodirigida por

Feliú Elias60colaboraronen ella artistasde muy dive¡~o origeny de variadastendencias.

Ejemplo de ello son J. Colom, 1. Nonelí,R. Canals,X. Nogués,M. Pidelasaerra,P.

Gargallo,F. Labarta,M. Humbert,J. Aragay, Tome Esqulus,J. Gris,JosepM. Junoy,

P. Ynglada, 3. Capuz, F. Pujols, J. O. Junceda,J.M. López Picó, Ismael Smith,

PompeuGener,Manuel Raventós,EugeniDOrs y JosepCarner.JasepPlá la calificó

como la mejor publicacióndentro de su géneroy de su tiempo y, por otro lado, de

marcadocaráctereuropeo,incisiva y severaensuscríticas61y deun talantesimilaral de

revistas del ámbito europeocomo Simplicisslmus,Pasquino, Le Rire, Fund’ y

Gedeón.62

Madrid, 1975,pp. 317-318;Molins Nubiola,Miquel: Feliú Elias. Unacontribucióa lahistória de
la crítica d’art aCatalunya.Publicacionsde laUniversitatAutónomade Barcelona.Barcelona,
1987.; Enciclopediade arteespañoldel siglo XX. 2, El contexto.Dirigida por FranciscoCalvo
Serraller.Ecl. Mondadori.Madrid, 1992,Pp. 142-143.

59 A partir de 1912 lapublicaciónestarádirigida por FrancescPujolsquese decantapor un erotismo
crecientehasta1937 enquecesalapublicacióndel semanario.

60 La revistaPapitu,en su segundonúmero,se mostrabacríticaconrespectoala euforia conquehabía
comenzadolacampañaelectoralSolidaritatCatalana,y lo hacíaatravésdela portadarealizadapor
Junceda.La reacciónno se hizoesperar:los colaboradoresdeel periódicoLa Veu deCatalunya,que
a suvez habíancolaboradoen Papitu,fueroncesadosy se les pidióexplicacionessobreel hechoy
el posterior retractamiento. Se establecíaasí una lucha de fuerza entre la Lliga y los
intelectuales.FeliúElías fue apartadode la redaccióndeCu-Cut,el periódicoquejuntoconPapitu
fue másrepresentativoen cuantoa la caricaturacatalanay demarcadocarácterregionalista.Su
puestolo ocupóIsmaelSmith, que anteriormentesehabíamostradoendesacuerdocon laLliga por
el hecho.Papitu tomó posturacontra la situación así planteada.Es decir, el catalanismo,la
burguesíay el conservadurismose hablanaliado. El suceso,de carácterpolítico, pero también
estético,supusoun cambiode agujasparael vagón de Feliú Elías con respectoa la dirección
marcadapor la Lliga, y supuso,asimismo,laseparaciónde Elías y D’Ors. Papituadoptabauna
posturade izquierda,conscientementese apanabade lapreponderanciacultural de laLliga por
considerarloexcesivamentelocalistay cerrado.Suformaciónfrancesafue decisivaenestesentido,
Desdeel punto devistaestéticodefendíaunaposicióndeaperturaen lineaconel postimpresionismo
francésy un realismocrítico. SegúnMoli’ns Nubiola no fue un revolucionario,pero sí un
antitradicionalista,encontradelaposturadefendidaporFranqescFontbonaqueidentificaaPapitu,
en suprimeraépoca,conla faccióncríticadel Noticentisme,lo quesignificabaincluirle de lleno en
el movimiento.

Vid. Molins Nubiola, Miquel: Op. Cit., PP. 79-128. Y ErancescFontbona:Prólogoala edición
facsímilde AlmanachdeIsNoncentistes.JoséJ. deOlafieta Editor, Barcelona,1980.

61 Vid. Plá,Josep:Homenots.Terceraserie.Obracompleta,Vol. XXI, Ecl. Destino,Barcelona,1972,
PP.~

62Vid. Francés,José:“Un grandibujanteespañolenParís”,El Año Artístico 1917,Madrid,1918,PP.

87-91.
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JoséFrancés,en su afán por la defensade la caricatura,y desdela atracciónque

sentíapor el artecatalánde estosaños,siemprevalorópositivamentelas iniciativasde

Feliú Elías.Así, en 1915 pronunciabauna conferenciasobreLa caricatura española

cornempotáneaen laquesereferíaen concretoa estaépocadeFapitu:

“Fapitu, fundadoporApa(...) ha sido un modelodesemanarios

satíricosy marcóel momentoculminantede la caricaturacatalana

contemporánea.Hoy díaPapituhadecaídomuchísimo,Sin Apa, sin

aqueladmirablegrupo deartistasque rodearonaApadurantelos tres

primerosañosde lapublicación,Papitu seha hundido enla mássucia

pornografia,no exentade cierto ingenio,pero bien distintade aquel

nobleademánde libertady deaudáciaquetuvoen suscomienzos”.63

Realmentela identidadcultural con quecontabaCataluñaen estosañosno la tenían

dela mismamaneraotrasregionesespañolas,si bienno hayqueolvidar otrasiniciativas

significativas para su evolución artística, Así es, por ejemplo, la creaciónde la

asociación.64LesArtsi elsArtistesen 1910, fundadaporIvo Pascual,queextendiósus

actividades,fundamentalmenteartísticas,bastael año 1935. La idea eracelebrardos

exposicionesal año, luego no fue así pero sí se celebraroncon continuidad.La XXI

exposiciónse celebróel año 1935. Otra de sus ideasqueno llegó a realizarsefue la

creaciónde un museode arte moderno.Los planteamientosde sus miembros65

63 Francés,José: La caricaturaespañolacontemporánea.Conferenciaorganizadapor el Ministerio de
InstrucciónPúblicay BellasArtesy leídaporsuautoren el AteneodeMadrid el díatresde marzo
de 1915. Imp. JuanPueyo.Madrid, 1915,Pp. 38-39.

Estaconferenciarecogíapartede los textospublicadospor Francésen“Un grandibujanteespañolen
París”. El Año Artístico 1917. Madrid, 1918, Pp. 87-91, y “Artistas contemporáneos.El
caricaturista“Apa”. La Esfera,Año IV, num. 172. Madrid, 14,abril, 1917.

64 El mecenismoasociativofue uno de los másfrecuentesen el siglo XX. Eraunade las manerasdel
artistadedarseaconocery de llegaral público,frenteamecanismosdecarácteroficial,comopodían
serlasExposicionesNacionales,las Academiasde BellasArtes. Cataluñacontabayacon unalarga
tradición asociativa,en la quedestacabanel Real Círculo Artístico (1887), “Foment de les Arts
decoratives”(1905),o el “CercleArtist de SantUuc” (1893).

SobreestetemaVid: Garrut, 1. M. Dos siglosdepintura catalana.Ibérico Europeade Ediciones.
Madrid, 1974,Pp. 371-385.

65 La primerajuntadirectivaestuvoformadapor Canals,Colom,Elías,Nonelí, Ivo Pascual,Gargallo,
Miquel y Lucía Oslé e Ismael Smith. Ademáspertenecíana ella, o expusieronsus obras
acogiéndosea ella, X. Nogués,F. Vayreda,ManuelHumbert,E. A. Galí, 1. Serra,Mompou,F.
Guardia,DoménecCaríes,Rafael Benet, M. Pidelaserra,JoaquímSunyer,F. Labarta,hume
Mercadé,Ainaud, JunjerVida], Padilla, NicolásRaurich,Borrelí Nicolan, Casanovas,Ciará,
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respondíana un talantecomún; Miralles lo concretaen estaspalabras “Arte viu

sincer”,66Constituyóel fenómenoasociativomás importantede Cataluñaen el primer

tercio de siglo,67a ella pertenecieronartistastodavía modernistas-Casaspresentó

algunosdibujos en el segundosalón-, postmodernistas,noucentistasy algunosde los

miembrosde unaasociaciónposterior,laAgrupaciónCourbet,68de caráctertestimonial

frenteal arteoficial,

Hubo tambiénotros acontecimientosartísticosde relevanciaen Cataluña,como

fueronunasedede exposicionescelebradasen galeríasde arte, por tantodebidasa la

iniciativa privada. Nonelí expusoen Eaianv Catalá69en 1910, JoaquínSunyeren la

misma galeríaen abril de 1911; las Galerías Dalmau70presentaronen 1909 un

Domenech,Picasso,y algunosmás, apartede escritorescomo D’Ors, RamónRaventós,J.
Carner...,y musicos.

Vid. Brihuega,Jaime:Las vanguardiasartísticasen España.1909-1936.Ecl. Istmo,Madrid, 1981,
PP. 95-98.

66 F. Fontbonay E. Miralles: “Del Modemismeal Noucentisme1888-1917”,enHistoradel’Art Catalá.
Ed. 62. Barcelona,1985,p. 212.

67 A lo largo de eseprimer tercio surgenen Cataluñaotrasasociaciones.Por ejemploen 1918, “Els
evolucionistes”(1918-1931)y “Nou ambient”(1919- 1923).Asimismo,en 1918 hacesuaparición
una asociacióncuyo propósitoes aglutinar a los gruposartísticoscatalanes.Se trata de la
“Associaciód’Amics de les Arts”. A ella se acogieronlas anteriores,junto con la “Agrupación
Courbet”, los “Independientes”y el “CercleArtístic de SantLluc”. Vinculadaal poderpolítico,
teníadesdeel puntode vistaartístico,un marcadocaráctereclécticoya quepertenecíanaellaartistas
de reconocidaimportancia,talescomoSunyer,Ciará,Anglada,Picassoy Mir, entreotros. Otras
asociacionesfueron: “Ela Especulatius”(1919), “Agrupaciónde AcuarelistasCatalanes”,creadaa
finalesdelaprimeradécada;“Agrupaciód’ArtlstesCatalans(1922); “Associaciód’Art’(]926-1928),
etc. En generallas exposicionessecelebrabanen las GaleríasDalmauo en lasGaleríasLaietanes.

Vid. Brihuega,Jaime:Op. Cit. Pp. 102-105.Y Garrut, J. M. Dos siglos de pintura catalana.
IbéricoEuropeadeEdiciones.Madrid, 1974,Pp. 378-381.

68 Fundadaen 1918 por LlorensArtigas, Barradas,E.C. Ricart,,MananEspinal,E, Domingo,Miró, R.
Benet,TorresGarcía,Llimona, influidos, pareceser,porManolo Hugué(Vid, Garrut,J. M.: Op.
Cit, P. 378.), tuvo unaexistenciadedosaños.Participaron,comoerahabitualen estos grupos,en
las ExposicionesMunicipalesde Primaverade 1918y 1919.

69 Galeríadearte de losnoucentistas,situadaen la GranVía de Barcelona.Suorigen seencuentraen el
Faian9de la GranVía, taller de cerámicacreadoen Sabadellen 1891 quecontabaa su vez con
tiendasenBarcelona.Unadeellaspasaríaasergaleriadearte.

Vid. Plá, Josep:Grandestipos (Maillo, Dalí, Nonelí,Gaudí,Casals).Ed. Destino. Barcelona,
1989,p. 112.

70 Las GaleríasDalmau fueron inauguradaspor JosepDalmau i Rafael en el año 1908, Desdesu
fundaciónse decantaronpor el artemásinnovadory vanguardista,tanto nacional,y sobretodo
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exposición de JoséMompou y en 1911 de JavierGosé;en 1912 la “Exposició d’Art

Cubista”, en la que se presentabanobrasde Metzinger,Marie Laurencin,JuanGris,

Marcel Duchamp,Le Fauconniery el escultorAgero; el mismo año, exposiciones

individualesde Picasso,Regoyos,TomeEsquíusy JosepAragay,ya! terminaréstauna

de “Joven Pintura Polaca”. Son también importantesen el panoramaartístico la

publicación de la obra de JoséMaría Junoy (l887~I955),7l Arte y artistas (1912)

primera obra, fuera del ámbitode la prensa,en la que sededicabaatenciónal cubismo,

Picasso,Sunyer,Mir, CIará,Casanovas,TorresGarcía,Sunyer,entreotros pintores

catalanes,Consideradoen Cataluñacomo uno de los introductoresde la vanguardia,

laboren la queno se sentiríaaisladodadala coincidenciacon otros acontecimientos,

como fueron la llegadadel pintor uruguayoRafaelBarradas(189O~1928).72Entabló

amistadcon TorresGarcía,quepublica Notessobrean(1913)y quehabíarecibido de

D’Ors el encargode decorarel Institut d’EstudisCatalansy de PratdelaRibael Salónde

catalán,del momento,comoporel arte internacional.Apanelas exposicionesarribaseñaladas,son
destacableslas de Picabíaen 1917,la del grupo “Els Evolucionistes”(Discípulosde Francese
Labarta,sereconocíanseguidoresde Cezanne.Lo formabanJoanCortés,JoanSena,FrancescElías,
Ernst Enguiu,Alfred Sisquella,EduardVérgez,JosepViladomat,alosquemásadelanteseunieron
Apeles Fenosa,Angel Ferrant,Llimona, Joan Rebulí, etc.) en 1918; en 1920 “Arte Francésde
Vanguardia,con obrasde Leger,Signac,Marquet,Lothe, Braque,Miró, Sunyer,entre otros; en
1920,unaindividual deJoan Miró, apostandoclaramenteporel surrealismode aquíenadelante
hasta1929.

Vid. Enciclopediade arte españoldel siglo XX, 2. El contexto.Dirigida por FranciscoCalvo
Serraller,Ecl. Mondadorl.Madrid, 1992, Pp. 197-198.;Brihuega,Jaime: Lasvanguardias...-pp.
172-176.;Cirlci Pellicer: Catálogode la ExposiciónHomenajea las GaleríaDalmau. Colegio
Oficial deArquitectosde Cataluñay Bajeares.Barcelona,1969.

71 Apartedesu colaboraciónen Papitu,comoya se havisto másarriba,previamentehabíacolaborado
comodibujanteen L’Assietteaubeurre,Gil Blas, y Le Pire.

72Llegóa Barcelonadespuésde un viaje a Italia conmotivo de unabecaquesele habíaconcedidoen
Montevideo.Tras laestanciaenMilán, dondeconocióaMarinetti,y brevetiempoenFrancia,llega
a Cataluñadondeintroduce la pintura futurista. Colaboracomo ilustradoren LEsquellade la
Torratxay en Revista Popular, Intentaacercarseal ambienteartístico madrileño,perono lo
consigue;se quedaen Zaragoza,con problemaseconómicos,y en 1916 volveráa apareceren el
panoramaartístico catalán,ya con muchamás fuerza..Así, en 1918 exponeen las Galerías
Laietanessu “ExposiciónVibracionista” (exposiciónquevienea Madrid en mayode 1919 y que
recibió unacrítica muy favorablepor partede JoséFrancés,tanto en La Esferacomo en El Año
Artístico), y firma juntocon NorahBorges,Paszkiewicz,los Dealunay,VázquezDíaz, Boresy
Jah], el “Manifiesto Ultraista”, Se introdujopor fin en el panoramaartísticomadrileñoen 1919,
realizaen 1920el diseñode losfigurinesdeEl Maleficio de la mariposade GarcíaLorca,y colaboró
comoilustradoren Reflector,Ultra, Tablerosy Alfar. VolveráaBarcelonaen 1925,dedicandosus
esfuerzosa exposicionesindividualesfundamentalmenteenlas Galeríasflalmau,y algunacolectiva,
significativasen suy trayectoria,como “Exposicióndel modernismopictóricocatalánconfrontada
conunaseleccióndeobrasdeartistasde vanguardiaextranjeros”(Dalmau,1927),“Manifestaciónde
artedevanguardia“y “HomenajeaMarinetti”, ambasenDalmau, 1928.
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SanJorge;pero que, al parecer,en estaetapaempezabaa distanciarsedeD’Ors y las

institucionesoficiales.Ambos,junto conCelsoLagar, quehizosuapariciónen 1914 en

Cataluña;junto con las GaleríasDalmau, quehabían optadopor la introducción y

progresivaconsolidacióndelartedevanguardia;juntoconlapublicacióndeRevistaNava

,73 fue unapublicaciónpara descubriry defenderlas modernasteoríasestéticase

informar de lo queacontecíaen la Europaartística.Lo hizo conregularidaddesdeabril a

noviembrede 1914, y en unasegundaépocade mayo a diciembrede 1916. Revista

Nova, una tentativaidealista-asílo calificóJoséFrancés,74y añadía:“Dentro deRevista

Novaaguardaen estudiosdocumentadísimos,con reproduccionesnotabilísimas,todoel

artenuevoy el de los precursoresde su arte.Allí sehanpublicadoobrasde los pintores

Paul Cezzanne(sic), EnriqueRousseau,Paul Gauguin(sic), Maurice Denis, Carlos

Guerin, EugenioZak, VicenteVan Gogh, KeesVan Dongen.C.F.Maks,AndrésLotbe,

Hayden,Maquet(sic) y Charnuy;de los escultoresBernard,Andreothi, Lehmbruck,

73 Publicacióndebidaala iniciativadeS.Segura(1878-1918),uno de los másimportantesmecenasdel
arte catalánen estosañosde principio de siglo. Abarcócamposcomo el mercadoartístico, las
antigúedades,el arteeditorial.A él sedebeniniciativascomo el Picarol (1912)yVelli Nou (1915).
RevistaNova, dirigida por F. Pujols y en la prácticatambiénpor Feliú Elias, seguíala tradición
europeístade otraspublicacionescomoL’Aven9, Catalonia,El Correode las Letrasy delasArtesy
Joventut.Asimismo,fue el fundadorde galeríascomo La Pinacoteca,Faian9Catalá,La Basílicay
las Laletanas.Fueun hombreclaveparael Noucentismecatalán.

74 Así titulabauno de sus artículosen El Año Artístico 1915, Lo escribíacon motivo de lapublicación
deunaediciónde lujo de los treintay un númerosdela primeraépocade larevista, Setratabacon
ello desufragarlos gastospara los heridosfrancesesenla guerra Francéshacíaunavaloraciónmuy
positivade la revistay pensabaque se tratabade unaempresalógica en Cataluñaque,en este
momento,estabaclaramentealacabezade las otrasregionesencuantoa iniciativasartísticas.

Francés,José:“Una tentativaidealista”,en El añoArtístico 1915. Ecl. MundoLatinoMadrid,1916,
p. 306

Sin embargo,convienerecordarqueno era laprimeravezqueFrancésllamabala atencióna sus
lectoressobreestapublicación.Ya enMundo Gráfico, num, 145,el 5 de agostode 1914,dedicaba
partede su escritoa“RevistaNova” y algunosmesesmástardecomunicabaaFrancéspor cartaque
no conocíael contenidode este escrito. Con ello aprovechabaparaexplicarle el sentidode la
publicación,quepasoatranscribir:

“No he visto el “Mundo Gráfico” en queUd. hablabadeRevistaNova.Me gustaríaleer elarticulo
en cuestión.Estanuestrarevistaaparecíano conel propósitodeamparartodolo nuevoquesaltaal
mercadoartísticosino paraponera nuestropúblico a] corrientede los problemastodosqueagitan
tan fecundamentea las Bellas Artes y de los cualesnadase sabe-puedeasegurarsesin temor a
exagerar-en España.No quieredecir nadaquecincuentaespañolesesténal corrientede estegran
renacimientoy del espíritu que le anima; ello no podránnadacontra la masade público y de
profesionalesdel arteobstinadosen confundirlaBellezaconel artificio, o con el arte,si Ud. quiere;
masacursi en la más lata acepciónde la palabra.U, ya sabemejor queyo los términos del
problema.Paraponerlosen evidencia,pues,y paraasesoraral público salían.combatiendounas
tendenciasy censurandodocumentalmente,casi podríamosdecircientíficamentelas otras,las que
probablementeU. tampoco apreciaba.(...)Recibaun apretónde manos de su devoto servidor
Apa.
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Marqué, Modigliani, Violet, y Maillot (sic), entre los extranjeros.De los pintores

Regoyos,Canals,Humbert,Caríes,Marinot, Nonelí, Pidelaserra,Vayreda,Egozcué,y

de los escultoresCasanovasy Monegal,entrelos españoles.Porúltimo,ademásde los

dibujos constantesy profundosde “Apa” colaborabanIngladay Babel,dosreputaciones

muylegitimas delartecataíán”,75

La contribuciónmásimportantede la RevistaNova al artecatalánfue la de dar a

conocerenCataluñael artefrancés,y la culminaciónde esteapoyofue la organizaciónen

Barcelonade la Exposiciónde Arte Francésqueseinauguraríael 23 de abril de 1917.

Durantetodoesteperíodonoucentistalas exposicionesoficialeshansido escasasdebidoa

la falta de presupuestos.Desdelas exposicionesinternacionalesde 1907 y 1911 huboun

nuevointentoen 1913queno cuajaríahasta1918.

Algo similar, aunqueen menormedidaqueen Cataluña,ocurriríaen el PaísVasco.

La existenciade unasociedadindustrial y unaburguesíacosmopolita,junto con los

sectoresdel campo y de la pescade arraigadastradiciones, crearonuna buena

combinacióndelo local y lo cosmopolita,si bien,comoseñalaValerianoBozal, “parece

posibleafirmarqueel pesode lasformasy los valorestradicionalesesmásgrandey que

en el senode la culturavascano seproduce,al menosen estosaños,una ruptura tan

radicalcon el localismocomola queseha dadoenBarcelona”.76Más bienal contrario,

sepretendíala reafirmacióny consolidacióndelo puramentevascocomoprimerobjetivo

de lapolítica cultural, estavezen manosdel PartidoNacionalistaVasco.

En el panoramaartísticodel llamadofin desiglose poníanlos cimientosparalo que

iba aser la pintura vasca.No habíaque lucharfrenteal academicismoreinantepues

prácticamenteera inexistente,pintorescomoAntonio María de Lecuonao Eduardo

Zamacois(1842-1874)no tuvieronexcesivoeco.Fueronlos coetáneosdeRegoyoslos

que los que marcaronlas nuevaspautasdecomportamiento.De entrada,seiniciaron los

~ (Francésañadíacon cierto tono de ironía: “Todo esto,tan representativo,tan característicodelas
modernastendenciasestéticas,lanzado a la indiferencia,o lo que es peor, a la estulticia
contemporánea,seofreceahoraen un tomoencuadernadocon todo lujo por unascuantaspesetas.
Animaos,avisadoburgués,mediocratizadoartista.Mirad quetieneletrasy adornosáureos,con lo
cual pareceunade esasobrasinofensivasquenuncaleéis; peroque‘hacenmuy bien” detrásdelos
cristalesde vuestralibrería,”

Francés,José: “Una tentativaidealista”,en El Año Artístico 1915.Ecl. Mundo Latino.Madrid,
1916,Pp. 306y 307.

76 Bozal,Valeriano:Op. Cit., pp. 129-130.



Contexto Artístico 458

con la pinturafrancesa,la mecadelarteno estabaenItalia, adondeseenviabaa

>nadosde la Diputación,sino en Paris.Allí viajó Adolfo Guiard y Larraurí

6), amigo y discípulo de Degas.En la décadade los noventalo haránZuloaga,

inga, Manuel Losada, Iturrino y Durrio. Se introducenen los ambientes

s, y coincidenconPicasso,Rusiñol,Utrillo, etc. El “Kurding Club” de Bilbao,

~n 1886, aglutina a muchosde estosartistas,ademásde, por ejemplo, a

Suinea(1854-1906),de tendenciaecléctica,perocercanoa ellos.Juntoa esto

cativaslas “Exposicionesde Arte Moderno” de Bilbao quetuvieronlugaren la

écada(1900, 1901,1903,1905, 1907, 1910); la política seguidadesde la

1 paralaconcesiónde becasaartistasqueacudiríanal extranjero,queposibilité

marchade Larroque,Iturrino y Ramónde Zubiaurrea París,dondeactuaba

oductory protectorPaco Durrio, y en 1903 la de JuanEchevarría.Todos

PaísVascodondevansurgiendolasdistintasactitudesartísticas.En cualquier

,jetivoes traer las nuevastendenciaspictóricasy encajaríasen el mundoy la

sca, sin caeren el costumbrismodecimonónico.Así descubrimosentrelos

ascosa los hermanosValentín y Ramónde Zubiaurre,fielesa las tradiciones

os discípulosde Lecuona,los hermanosArrúe, siendoquizáel máslocalista

y el másinnovador,o en el quemáscaló lapintura francesa,Ramiro.Son los

politasIturrino, Durrio (quepermanecióenParís)Echevarría,Artetay Julián

te -pintor del mar-, muy cercanoa Echevarría.Pero no faltan el talante

a de NemesioMogrobejo, escultorformado en Italia y en París; la pintura

majestuosade Gustavode Maeztu; o la pinturadel máscosmopolitade los

iscos,Zuloaga,queoptapor la representacióndel serde Españaenlíneacon la

d de los hombresdel 98. Todasellas, y algunamás, tuvieron cabidaen la

n de ArtistasVascos,herederade las iniciativas del Kurding Club y de las

ies de Arte Modemo,yfundadaen 1911,convigenciahastalos añostreinta.77

iban vinculadaspersonascomo Ramónde Basterra,miembrode la Escuela

idad artísticaen Vascongadastambiéncontácon el beneplácitode los podereslocales.Se
iban exposicionesen Bilbao en el Ateneo,la Diputación y salasde artecomo el Salón
iux, SalaMar, Sala Arte, Salonesde la SociedadFilarmónica; en San Sebastián,en la
Lción, el GranCasinoy AteneoGuipuzcoano;en Vitoria,laEscueladeArtesy Oficios,entre

ello véase:Gonzálezde Durana,J.: Ideologíasartísticasen el PaísVascode 1900. Arte y
a en los orígenesde la modernidad.Bilbao, 1992,y SanzEgusquide,JoseAngel; Moya,
ta y SaenzdeGorbea,.Javier:Artey artistasvascosen los años 30. Entre lo individualy lo
yo. DiputaciónForaldeGuipuzcoa.SanSebastián.1986.
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[el Pirineo,78con planteamientosestéticosmuy cercanosal novecentismo

m defensade la universalidaddela culturaclásica.

eterogeneidadde planteamientosy resultadosen el artevascodenotanel valor

‘la importanciaqueparala evolución del arte españoltuvo estaregión,en la

opósito fundamentalde los artistasvascosfue siempre,de un modo u otro,

specificidadregionaly adscripciónaunavanguardiainternacional”.79

luña y el PaísVascose constituíanasí comolas dos regiones,por unaparte,

~politasdel territorio españoly, por otra, las dos regionesquedeun modomás

idicahansuidentidadcultural, a lo queevidentementecontribuíala posesióny

su propio idioma, elementoindispensableen todo nacionalismo. En el

geográfico-artísticodel primertercio de siglo el centrogeográficoesClaroque

Aadrid, perodesdeel puntodevista artísticoestono eraválido paratodaslas

“Cataluña y’ hasta cierto punto al menos, el País Vasco pueden ser

las periferia de un centroeuropeoquetiene diversos focos (Viena, Paris,

Londres),mientrasqueAndalucía,Asturiase incluso Galicia, se comportan

eriaartísticade Madrid, un centroqueenel pasode un sigloa otro ni siquiera

de Europa.El cosmopolitismodel artecatalánrompelas limitacionesaque

~tidoslos artistasasturianos,andalucese incluso castellanos,pero a su vez

influenciaconsiderablesobrelaactividadartísticade otrascomunidadesque,

Barcelona,son,al menosparcialmente,periferia: tal eslo quesucedeconcl

y valenciano,aunqueen amboscasosse debenhacerbastantesmatizaciones.

ura demasiadodirectamenteaMadrid como paraquese puedaconsiderar

ira de Barcelonay la importanciadela obra de Sorollaintroduceun principio

lidad propiaqueactúade forma autónoma.Mallorca, por otra parte,sealeja

ásdel modernismoinicialmentebarcelonésquenutresusmanifestacionesmás

deprincipios de siglo, y esealejamientocorreacargode pintoresquesehan

[la Barcelonade fin desiglo,Mir y AngladaCaniarasa,preferentemenie,cuya

tomoala figura de PedrodeEguilior, en latertulia del Caféde laGranVía deBilbao, en la
cuníanFernandodela QuadraSalcedo,RafaelSánchezMazas,PedroMonríaneMichelena,
ilix de Lequericay el ya citado Ramónde Basterra.Defendíanel uso del castellano,el
.smo, siempredesde unaposición de querenciade lo regional.Su órganode expresión
wmenteseríalarevistaHermes,en laquecolaborabael propiot)’Ors.

Calvo Serrallery Angel GonzálezGarcía: Pintura Regionalista 1900-1930.Galería
.d. Madrid, l9’1S,p. 8.
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trayectoriacambiade rumboenel contactoconla naturalezade la isla. Todo ello vienea

indicarqueno existeun modeloaplicablepor igual a la diversidadpeninsular”.80

Ciertamente,Madrid seerigíacomocentroporserel lugarhabitualdecelebración

de las ExposicionesNacionalesde BellasArtes, institucióndeherenciadecimonónicade

la cualdificilmente podíandesligarselos artistasquedeseabanaccederel reconocimiento

oficial a travésde los escalafonesde tercera,segunda,primeramedallay Medalla de

Honor, Institución muy cuestionaday criticada,81 pero útil a pintores,escultoresy

arquitectos,en cuantoque les posibilitabala aperturade nuevaspuertas.Y realmente,

salvoalgunosartistas,comoes elcasodeZuloaga,cuyosdestinossesituaronduranteun

tiempofuerade España,y no contemplaron,aunestandoen España,el accesode suobra

a estos certámenes,la mayoríapasaronpor el aro de la organizaciónde herencia

isabelina.82

Asimismo,en Madrid secelebrabanexposicionesen el Ateneo,en el Círculo de

BellasArtes, queduranteun tiempoorganizabaexposicionesbienalesen el Palaciode

Cristal yaquehuboun tiempodeunoscincoo seisañosqueel Círculono tuvo localpara

sus exposiciones.Francéshaciaun recorridopor la historia de los edificios dondeha

estadoinstaladoel Salón del Círculo de Bellas Artes.. Primeroestuvoen la callede

Barquillo, él no lo conoció,Allí exponíanEspina,DomingoMuñoz,TomásMartín... Sin

embargo,el “saloncito” de la callede Alcalá n2 4 ya leesfamiliar. Debíanserlosañosde

principio de siglo, cuandoél empezóa escribirsobrearte.Allí, nos cuenta,asistióa las

primerasmarinasde los Zubiaurre, allí suscitó las primerasprotestasSolana,allí

contemplólosadmirablesaguafuertesdeRicardoBaroja,contertulioconValle Inclán del

caféde Levante..,DespuéselCirculo construyóun palaceteenel Retiro, al cual, recuerda

Francés,llamabanpomposamentePalaciode Cristal. Setratabadel edificio de la Estufa.

Hubo tresexposiciones,pero era demasiadogrande.Transcurridosesoscinco o seis

añosen queel Círculono tuvo Salón de Exposiciones,en 1915,sealquiló unatiendecita

de la calledel Príncipe;perosenecesitabaun Salónpermanente.En 1917 se inauguraba

~ Bozal, Va]eriano:Op.Cit., p. 129.

~ Se percibea travésde los artículosde crítica de JoséFrancés,así comoen las revisionesde los
Reglamentosen los años 1903, 1906, 1917,1924, 1934 y 1936, o en laencuestarealizadapor la
revistaLa Esferaen septiembrede 1929,o en laGacetadeBellasArtesen 1934.

82 Convienerecordarque hastalos añoscincuentano se organizaránotrasexposiciones,a nivel de
Estado,dela importanciadelasNacionales,comoseránlasBienalesHispanoamericanas.Peroesto
sesaledelaetapaqueestamosahoraanalizando.
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el nuevoSalónen la plantabajadel Palaciode los Condesde Luna, de caráctersobrio y

distinguido.83

La Sociedadde Amigosdel Arte, creadaen 1910, destacaríapor las exposiciones

de temasmonográficosy a las que dedicaespecialatenciónJoséFrancésen sus

escritos.84En el mismoañotienelugar la constituciónde la Asociaciónde Pintoresy

Escultores85que, de carácterexclusivamenteprofesional,surgeparafacilitar el camino

artísticoa sus miembros y se proponíala creaciónde una exposición con carácter

permanentequesería,másadelante,el SalóndeOtoño; la publicaciónde unarevistade la

83 Vid. Francés,José:“El Salóndel Círculo de Bellas Artes”, en El Año Artístico 1917. Ed, Mundo
Latino.Madrid, 1918,PP.409-411.

~ Francésadmirala labordela Sociedadde Amigosdel Arte comoorganizadoradeexposicionespara
enaltecery dara conocerel arteespañolen todassusmanifestaciones.En el primerescritodedicado
a estaSociedadrecuerdalas exposicionescelebradasconanterioridad,Así, en 1911 la exposición
dedicadaalaArquitecturaespañolaque,segúnsu criterio, mostróla indecisiónde los arquitectos
españoles:unossiguenapegadosal criterio frío herreriano,otros sedejan influir por las escuelas
belgay austríaca(beneficiosoajuiciode Francés)llenasde eleganciay deemoción,Por otra parte,
Gaudí como genio de la arquitecturaactualy aquellosquesólo copianel aspectoexternode sus
edificios, con quienesse muestracríticoEn 1912 la Exposicióndedicadaa “El muebleespañol”,en
1913 “Pinturasespañolasde la primeramitad del siglo XIX”; “El encajeespañol”,en 1915 y la
dedicadaa “Miniaturas” en 1916,referidaa retratosdepersonajesespañolesy organizada,entreotros,
por MorenoCarboneroy Ezquerradel Bayo.

Vid. Francés,José: “Exposiciónde Miniaturas”. El Año Artístico 1916. MadrId, 1917,pp. 161-
164.,y Silvio Lago: “Bellas Artes, La Exposiciónde Miniaturas”. La Esfera,num. 131. Madrid,
1julio, 1916.

Otrosescritosdedicadosaestaactividadartística:

“Exposicióndetelasantiguas”.El Año Artístico 1917.Madrid, 1918,pp. 322-327.

Silvio Lago:”Los Amigos del Arte. Mujeresespañolas”.La Esfera, num. 230. Madrid, 25, mayo,
1918.,y Francés,J: Los Amigos del Arte. Retratosde españolas”El Año Artístico 1918 Madrid,
1919,Pp. 145-149.

“Los Amigos del arte. Hierrosantiguosespañoles”,El Año Artístico 1919.Madrid, 1920,Pp. 235-
238,

85 En el Actafundacionalde laprimerajuntageneralcelebradael 24 de abril de 1910 se encontraban,
entreotros,Miguel Blay, JoaquínSorolla,IgnacioPinazo,RicardoBaroja, CecilioPlá,JoséMaria
LópezMezquita,Luis MenéndezPidal, RafaelDoménech,ManuelBenedito,EduardoChicharro,
AnicetoMarinas,AlejandroFerrant,MorenoCarbonero,MuñozDegrainy Lhardy. Con losañosse
inscribiríantambiénGenaroLaliuerta,Emiliano Barral,Ranió Gaya,JoséPlanes,JoséCaballero,
TorresGarcía,BenjamínPalencia,ManuelAngelesOrtiz, MorenoVilla, Alberto,JulioGonzález,
Solana,VázquezDíazo Picasso.
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asociacióny fomentarlos actosculturales.86La asociación,a pesarde la presenciade

artistasde vanguardiaen suslistas de asociados,quizádebidoa la necesidadde estar

incluido en ellas parapoderparticiparen los Salonesde Otoño, siempretuvo un talante

claramenteconservador.JoséFrancés,conmotivo de la aperturadel primer Salón de

Otoño en 1920 lo expresabaen los siguientestérminos: “La AsociacióndePintoresy

Escultorestiene deseode haceralgo, de dar señalesde vida en un sentidono del todo

renovador,peroal menosbien intencionado.Y estoes lo quedisculpaal primerSalón de

Otoño: la buenaintención.”,87Perola buenaintenciónse quedóen eso,nadamás.Se

presentaronnovecientascincuentay nueveobras.De ella veinteo veinticinco tendrían

verdaderointerés,“el restorespondeen absolutoal criterio mohosoquesepadeceen

Españade lasExposicionesNacionales”.88En efecto,laconvocatoriahacíaunallamada

a todas las tendencias,“pero si esto es laudablee indica la buenaintención y los

generosospropósitosqueanimanal Comitéorganizador,no es menosindudablequelas

artistasnuevosy los artistasindependienteshan tenido la legítima dudade si seria

ineficaz,yaúndañinaparaellos,la convivenciacontantamediocridad,tantaramplonería

y tanta vetustezanodinacomo hoy se almacenaen el Salón de Otoño. Es preciso

reorganizareseComité de Exposiciones.Dar entradaen él a artistasquesignifiquen la

garantíade un respetoy unaconsideracióna lasmodernastendenciasy llegar sobretodo

a unaseleccióninevitable. Porquela amplitud de criterio puede amparartodoslos

extravíosartísticos;pero no consentirel exhibicionismode los individuos quenunca

seránprofesionalesde ningunaarte. Excesivala secciónde pintura, menguadala de

escultura,ya hemosdicho quesonpocaslas obrasquepuedaninteresarpor sí mismaso

por lo quesus autoresrepresentanactualmente”.89De estamanerarecibíaFrancésla

inauguracióndel primerSalónde Otoño.

Distintas galeríaso salones,como era más frecuentellamarlo, comenzarona

proliferaren Madrid a partirde 1910, comoel SalónAller, el SalónVilches,el Salónde

Arte Moderno(1915),SalónLacoste,Salón Iturrioz, SalaMateu(1918),SalónArtístico

86 Los estatutosdela Asociaciónquedaronredactadosel 15 de abril de 1910,y revisadosen 1930el 26 de
diciembre.Partedel texto se encuentrareproducidopor Brihuega,Jaime:Lasvanguardiasartísticas
1909-1936.Ed. Istmo.Madrid, 1981,pp. 99-100.

87 Francés,José:“El Salónde Otoño”, en El Año Artístico 1920,Ed. Mundo Latino, Madrid, 1921,p.

345.

88 Ibidem.

89 lbidem, p. 46.
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(1919), SalónMagerlt (1919), GaleríaGeneralde Arte, SalonesFreddys,Salón del

Club Parisiana,etc. Pero estabaclaro que la renovaciónartísticano se producíaen

Madrid. La ciudadiba a remolquede las ExposicionesNacionales,lo cual, miradoen

positivo, favorecíala llegadade artistasde otrasregionesque se proponíanrenovarel

panoramaartísticoespañol.FrancéssequedaresistirapensarqueenMadrid la atmósfera

artísticaeramásagobiantequeen Barcelonao Bilbao.Sin embargo,tampoconegabala

evidencia: “Y tambiénseñaabsurdosostenerque Madrid, la atmósferaestéticade

Madrid, no consientarespirarlibrementea la que tengansuspulmonesbien sanos,lo

mismoque la atmósferade Bilbao o de Barcelona.(..3.Perohayhastaahoraunoscasos

queno sepuedenrefutar: lasavanzadasdel arteespañolno sehanformadoenMadrid; la

comprensióny adaptaciónde escuelasmodernasen el mundoartísticoa finesdel siglo

XIX es obra exclusivade los jóvenesespañolesde principios del siglo XX Y, por

último cuandose ha empezadoa generalizarla costumbrede las Exposiciones

individualesajenasa los Certámenescon premiosy categoríasdeméritoesealafonado,es

cuandonuestrasbellasarteshan ido adquiriendoderechoa un porvenirde libertad e

independencia”.90Estos aspectosdel artede principios de siglo y, sobre todo, la

diferenciadel talanteartísticoentreBarcelonay el PaísVascoy el restode las regiones

españolas,seconviertecasien un tópico en los escritosdeJoséFrancésdelprimercuarto

de siglo. Ejemplode ello es el texto quepasoa reproducir,si bien sonmuchosmás los

quehacenreferenciaa estetema:9’

“Esta región (se refiere a Vascongadas)que, como la de

Cataluña,avanzamásallá de las idiosincrásicasindolenciasespañolas,

queha sabidodemostrarsu fuerzaen el poderío fabril y comercial,

posee también un arte propio, claramentedefinido, capaz de

incorporarsea las modernasescuelaseuropeasqueaqui, enMadrid,

asustantodavíay dan lugara espectáculoslamentablesde cretinidad

ensoberbecida,de aparentestriunfos de la mediocridadprofesiongíy

90 íbidem,pp. 34-345.

91 Algunosejemplosen estesentidoson:

Francés,José: “El Arte en Cataluña”.El Año Artístico 1915.Madrid, ¡916,pp. 211-215,;Silvio
Lago: “El artecataláncontemporáneo.IreneNarezo”.La Esfera,num. 91. Madrid, 25, septiembre,
1915.; “ExposicionesenBarcelona”.El Año Artístico 1915.Madrid, 1916,Pp. 296-299.
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filistea, cuandoapareceun artista capazde renovarlos cánones

estéticos”.92

El convencimientode que todo estecomplejomundoartísticainfluye en la

personalidady en los interesesde JoséFrancéses lo que nos ha llevadoa realizaresta

breveintroducción,por entenderqueaquíestánlos inicios del arteespañoldel sigloXX,

y porentenderquelas lecturasde estaépoca,la asistenciaa exposiciones,su círculo de

amistades,le hicieron decantarsepor los movimientosy artistasque a partir de ahora

intentaremosanalizar.

t2.- 1904-1913. Primerosescritossobrecrítica de arte

JoséFrancésse introduceen la crítica de arteen Nuevo Mundo, de manera

paulatinaduranteestosprimerosaños,ya quela creaciónliteraria ocupabaen estosaños

la mayorpartede sutiempo,al menosestaesnuestraconclusióndespuésde rastrearsu

vida y escritosduranteestosprimerosaños.Al principio en susescritosaparecenpocos

temasestrictamentede arte.Sin embargo,sí encontramosunadefensade RamónCasas,

porejemplo,en “Visto y leido”, secciónquepublicabaen AlmaEspañola(marzo-abril

1904)en la quesepronunciapor primeravezsobrealgode índoleartística.Sedirigeal

pintorparaexpresarlelo siguiente:”Tiendomi manoderechaa RamónCasas,con ansias

de mostrarlemi admiración;espríncipede artistas.Ningún dibujanteespañollogra, como

él, arrancaralmasfemeninasy con rasgosde eleganciaenérgicadarlasvida en el

papel”.93Es laprimeravezqueencontramosunaapreciaciónde indole artística.

Era lógico, puesempezabaen Madrid, quelos primerosartículosfuesendirigidosa

comentarla Exposición Nacional,acontecimientode mayorrelevanciaartisticaen el

Madrid deprincipiosdesiglo. Lasprimerassonbastantevagasen cuantoa apreciaciones,

másque nadaatiendea la organizaciónde dichos certámenes:al retrasode éstacon

respectoa la anteriorde 1901, al excesode obraspresentadas,unasdos mil en la de

1904, a la selecciónde obrasque rechazaa los nuevosartistasy a la composicióndel

Jurado,que no debeserapresurada.Francéssequejabaentoncesde la presenciade

92 Lago, Silvio: “Los artistasvascoscontemporáneos”.La Esfera. Año III, num. 137. Madrid, 12 de

agostode 1916.

93 Francés,José:“Visto y leído”. AlmaEspañola.Madrid, 13, marzo, 1904,
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Alejandro Ferrant (l843-l9l7)~~ y Manuel Domínguez(l840-l906)~~ a quienes

consideraba“dos viejos,excelentespintadoresde techosy a quienesla reacción,enemiga

del natural,apresa”;96de la participaciónde Ricardode los Ríos (l847-l929)P~“que de

suplentey por renunciade Pradilla_¡Bendito sea Dios! llega a jurado”,98y de Saint

Aubin (l857-19l6),~~de quiencrítica,algoqueresultaenormementecuriosoal ver la

evoluciónquecon respectoa estaideamostrarácon el pasodel tiempoJoséFrancés,el

queformepartedel juradosiendocrítico de arte.Y lo haceen los siguientestérminos:“A

esteseñorno puedejuzgárselecomo pintor,peroyo creoqueun miembrodeljuradono

puedesercrítico; si por casualidadresultaseninjustoslos fallos -quetodopuedesuceder,

¡taleselementoshayen el Jurado-¿podríaconservarsu libertadde criterioy atacar?Creo

queno, puesesasfaltasdichasdespués,debieronsernotadasantes,y enlas discusiones

94AiejandroFerranty Fishermansfue pintor,pertenecientea unafamilia deartistas,ya él eradiscípulode
sutío Luis Ferranty Llausás,y a suvezpadredel escultorAngel Ferranty del arquitectoAlejandro.
cursóestudiosen la Escuelade San Femando.PensionadoenRomapor el estadoen 1877.Obtuvo
distintasmedallasen las ExposicionesNacionales,consiguiendola primeraen en 1878 y 1892,
respectivamente.Ingresóen la Academiade Bellas Artes de Sanfemandoen 1885 y su discurso
versósobreReflexionessobrela pinturadecorativa,En efecto,fue el decoradordeobrascomo los
frescosde Sibilas y Profetasde la cúpula de San Franciscoel pande,Palaciode Justicia de
Barcelona,Casinode Zaragoza,Palaciode los Marquesesde Linares,Ministerio de Instrucción
Pública, entreotros. Fue nombradoDirector del Museo de arte moderno en 1903, cargoque
desempelióhastasumuerte

95 ManuelDomínguezSánchezfue tambiénpintor, discípulodeFedericodeMadrazo.Su trayectoriafue
similar a la del anterior,aunquealgo más modesta.Obtuvo la pensiónde Romaen 1864. Fue
profesorde la Escuelade BellasartesdeSanFemando.Participé,asimismo,en la realizaciónde la
pinturade lacúpulade SanFranciscoel Grande,decoracióndelPalaciode Linaresy otrosedificios.
Miembro de la Academiade Bellas Artes deSan Femandoen 1900,su discursode ingresoversé
acercadeLa pinturaimpresionista.

96Francés,José: “De Arte. La Exposición”.NuevoMundo. Alio XI, num. 540. Madrid, 12 de mayo,
1904.

~7 Ricardodelos Ríosfue grabador.Habíaestudiadoen la Escuelade Bellas Artesde París y de Pus.
Prendadoen las Nacionales,consiguióla primeramedallaen 1892y 1901,así como numerosos
premiosen el extranjero:1889,medallasdeoroen las ExposicionesUniversalesde Parísy Munich;
1894, lo mismo en la Universalde Viena; 1896,en la de Berlín; diplomasdehonor en Bruselas,
Chicago,Gante,Amberesy Lieja. ExpusotambiénenvariosSalonesdeParísentre1867y 1 879.

98Francés,José: “De Arte. La Exposición”.NuevoMundo. Año Xl, num. 540. Madrid, 12 de mayo,
1904.

99 AlejandroSaint Aubin y Bonnefou,aunquefue pintor, realmentefuemásconocidoy apreciadocomo
escritor. Hizo crítica de arte y de teatroen El Liberal y El Heraldode Madrid,que luegopasóa
dirigir. Comopintor consiguióunaterceramedallaen1895 y unasegundaen 1897.
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entreelloshechasconsta?’,100 Del Juradodeaquellaexposiciónvalorabapositivamente

la amplitudde criterio de Sorolla.De todosmodospiensaquela medalladehonor,a la

queaspirabanBlay, MuñozDegrainy Bilbao, quedarádesiertaesteaño,y asífue.

Parecesignificativo queen estosprimerosartículosseencuentrandosafirmaciones

vehementesdel escritor.En dos sentidos,una sobreel tipo de exposicióncon que se

sientemásacorde,y otrasobresuatracciónporel dibujo.Y lo hacecon motivo de una

muestrade apuntescelebradaen el Círculo de Bellas Artes,“independientey valiosa.No

hay premios,no intervieneel Ministerio deInstrucciónPública,no hayguardiacivil a la

puerta,(.3 no hay lienzosde muchosmetrosque dicen largasagitacionesdel pintor

buscandoasunto,y en que la ideaquedamuerta,(...) no hay viejos”.101 Del mismo

modo,defiendey sedecantapor los apuntes,antesquepor la pinturaacabada,lo cual no

espropio de un academicista,y sí reveladorde lo que fueronsus comienzosy de la

complejidadde suspreferenciasa lo largode suvida. Seguroquesusveinteañosinfluían

en la manerade expresarlo:“Yo sientounairrefutableansiade amorhacialos apuntes.

Ellosmehablande igual modoqueel natural;ellosreflejanel vértigode vivir; en la vida

no haytiempo de volver la vista atrás;las sensacionesgalopan.El pintor trazaalgunas

lineas,extiendealgunoscolores,y lo prontoa serpasadoquedahechopresente.Luego

puedeampliarel apunte;es decir, matarsu espontaneidad,explicandolo quea algunos

parecemro, Estoesdolorosoy triste”.102

En aquellaexposicióndestacabala obra de RicardoBarojaquepresentabados

aguafuertes,y los situabaen la linea de la pinturade Goyay en relación con la abra

literaria de su hermano,con lo cualpodemoshablaryade susconstantesensucrítica: la

admiraciónpor la obragoyescay la interrelaciónde la literaturay el arte,En este~so era

como sigue: “Baroja presentadosaguasfuertes,en las que el espectadorbuscalargo

tiempo la firma de Goya. Yo creíquelos modosde ver y de ejecutarde D. Francisco

habíanseperdido con él, y que los sufrientesy degeneradosquedaronsin autor. Por

fortunano esasí.Barojaconoceal igual de su hermano,la vidadel hampamadrileña,y si

~ Francés,José:“De Arte.La Exposición”.NuevoMundo, Año XI, num. 540. Madrid, 12 de mayo,
1904.

‘01Francés,José: “De Arte. Unaexposiciónde apuntes”.NuevoMundo.Año Xl, num, 568. Madrid, 24
denoviembre,1904.

102 Ibidem.
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Píoal escribidasedimentaamarguras,Ricardoagarrotael espíritucon la manociertade

las grandesmiserias”.103

Destacabatambiéna dibujantescomoRamónManchón,unode suspreferidoscuya

obrava “por inmejorablecamino”; a FranciscoPosada(1883-1912), suprimo,en quien

tenía puestasgrandesesperanzascomo pintor, que pronto fueron vanasdebido a su

muertetemprana;a FemandoVillodas (1883),cuyasobrasversabansobreMadrid, o a

Ruiz Luna(1860),pintor yamásconsagrado,especialistaen marinas.Porúltimo, citaba

a otros a los que atenderíaen numerosasocasionescon posterioridad:Labrada,

Robledano,Marín...104

El siguientecomentario,ya sobrela ExposiciónNacional de 1906denotaya una

mayorsoltura, másvehemenciaen losjuicios, apreciacionespropiasde supersonalidad

de estosaños,contradiccionescon respectoa opinionesanterioresindicativasde los

titubeos de los primerosaños,así como sus primerospasosen lo que es la crítica

creadora.Aquí ya consideranecesariala discusiónsobrela composicióndel jurado, en el

que deberíanparticipar“críticos de reconocidacompetenciaen los cualesno pueden

existir los odiosprofesionales,o maestrosque ya tienen todaclasede honores,y para
quieneslas exposicionesno hande traernadanuevo”.~ Cambiode opinión, portanto,

con respectoa su afirmaciónen estesentido en 1904. A partir de ahorauna de sus

reivindicacionesmás frecuenteserá la de la participacióndel crítico de arteen estos

jurados.

En general,de la exposiciónse quedó con un “grato recuerdo”, y valoré la

heterogeneidadde las obrasqueera,en definitiva,muestrade la riquezapersonalde los

autores.Piensa que “al cabo de bastantesaños, despuésde no pocostanteosy

vacilacionesde sorollismos,zuloaguismosy rusiñolismos,pareceque la juventud se

orientaporsí misma;pinta lo quesiente,dejaquesu almay la naturalezaseansusúnicos

maestrosy de aquísurgen,de las obrasclarasy distintasunasdeotras,lo queesmásde

103 Ibidem.

104 RamónManchón,FranciscoPosada,Villodasy Robledanohabíanobtenidomencioneshonoríficas
en la Exposición Nacional de 1904; FemandoLabradaganó una terceramedalla.En el mismo
artículose declarabaadmiradordel artede Chicharro,si bienpartedel envíoparaestaexposiciónno
esdesuagrado.EstepintorhabíaobtenidoprimeramedallaenlaNacionalpor ElpoemadeArnilda
y Reinaldo.

105 Francés,José: “La Exposición generalde Bellas Artes de 1906”. Mercurio. Año VI, num. 56,

Barcelona,1 dejulio de 1906,p. 866.
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laudary deadmirar:el personalismo.Ningunoseparecea ninguno,sino a sí propio. Los

hayquecontinúanel caminoemprendidoen anterioresexposiciones,los hay queinician

una tendenciay un modo de ser, Seanparaellos mis elogios,no todo lo extensosy

razonadosqueyo quisiera”.106

Deentrelos pintoresdestacaa Manuel Benedito (l875~1963),l07 del que no

discutequesuobray valorala seguridady la técnica,equiparándolotambiénal escritor

106 ¡bidem,p~ 867.

107 Manuel BeneditoVives se habíaformadoen la Escuelade Bellas Artesde San Carlosde Valenciay
enel estudiode Sorolla.Obtienela pensiónde la AcademiaEspañolade BellasArtesdeRomaen
1899. Regresaa Madrid en 1904 y participaen la ExposiciónNacional deesteaño, con la obra
CantoVII del Infierno del Dante,con laque logró la primeramedalla(EntoncesFrancéstambién
atribuyóa suobrael serlamejorde la seccióndepintura,grandiosay admirable.Dedicóal pintory
a suobrapartede losartículos“De la Exposición”,NuevoMundo. Año XI, num. 542. Madrid, 26
de mayo, 1904;y en“De la Exposición”.NuevoMundo. Alio XI, num. 544. Madrid, 9 de junio,
1904,en los apartadosdedicados,respectivamente,a “los pensionados”ya “las medallas”).Todavía
el tamañode la obray el temaestánmuyapegadosa las enseñanzasdeRoma,perolacríticamiré al
pintor con esperanza.Ciertamente,duranteestosaños Benedito fue reconocidocon distintos
galardones:Terceramedallaen la ExposiciónNacionalde BellasArtes(1897), segundamedallaen la
ExposiciónInternacionaldeMunich (1905);primeramedallaen laNacionaldeBellasArtes(1906);
terceramedallaSalónde Parísy segundamedallaen la InternacionaldeBarcelona(1907); medallade
oro enla ExposiciónHispanoFrancesadeZaragoza(1908); segundaen la InternacionaldeBarcelona
y primeramedallaenla InternacionaldeMunich (1909)por El organistay El sermón;medallade
oro en la UniversaldeBruselasyen la InternacionaldeBuenosAires, así comodiplomadehonory
medalladeoro en la NacionaldeValencia(1910),yprimeramedallaen la InternacionaldeBarcelona
de 1911, dondepresentócatorceobras, en su mayoríade temasholandesesy bretones,que le
valieronla obtenciónde la primeramedallapor el conjunto.Más adelante,ingresóen 1923 en la
Real Academiade Bellas Artesde San Femando,dondepronunciósu discursosobreEl porvenirde
la Real FábricadeTapicesy AlfombrasdeMadrid (Madrid, 1924),instituciónde la quehabíasido
directorartísticodesde1918.Sustituyóa Sorollaen laEscuelade BellasArtesde SanFemandoen
la especialidadde Colorido y Composición.Fue, asimismo,pintor cartelistapara la Unión
EspañoladeExplosivosy enel alio 1927el reyAlfonso XIII inauguróunaexposicióndesusobras
en su estudiode Madrid. Otros galardones:Caballerode la legión de Honor en 1919, miembro
correspondientede la HispanicSociety deNuevaYork en 1925,hIjo predilectodeValenciaen 1926,
presidentedel Patronatodel MuseoSomíladeMadrid en 1941,Caballeroy GranCruz de Alfonso X
el Sabioen 1944,,Medallade Oro de la ciudaddeValencia<1949),presidentede la asociaciónde
Escritoresy Artistas Españolesdesde1955,PremioFundaciónJuanMarch <1959)y Académicode
Honorde San CarlosdeValenciaen el mismoaño.

SobreBenedito se puedeconsultarla siguientebibliografía: Francés,José:Manuel Benedito.
Biblioteca Estrella.Madrid. Beruetey Moret, A. de: “Manuel Benedito”. Museum,Vol II, num.
l0.Barcelona,1912,p. 355.;Valdeavellano,L. G. de: “Ante los cuadrosdeManuelBenedito”. Arte
Español,tomoVIII, num. 7. Madrid, 1927,pp. 760-765.;ManautViglietti, José:“La personalidad
de Manuel Benedito”. Goya, IX-X, num. 26. Madrid, 1958, p. 127-130.;CatálogoExposición
Manuel Benedito.Dirección Generalde Bellas Artes, Madrid, 1938.; Moret, Julián: “Manuel
Benedito”. Arte Español.Madrid, 1959,Pp. 101-106,;Ombuena,José: “ManuelBenedito,Cortesía
y optimismo”.Archivo deArte Valenciano,añoXXXV. Valencia,1964,p.32.;GayaNuño,J. A.:
La pinturaespañolade mediosiglo. Ecl. Omega.Barcelona, 1952; La pintura españoladel siglo
XX. Ibérico Europeade Ediciones,Madrid, 1970.; Senti Esteve,Carlos: “Manuel Beneditoo la
noblediscencia”. Archivo de Arte Valenciano,añoXLVI, Valencia,1975,p. 9.; Segura,Enrique:
“Semblanzadel maestroManuelBenedito”.RevistadeIdeasEstéticas,X-XII, num. 136.. Madrid,
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MauricioBarrés. ParaFrancés,“Beneditoesel pintorenérgicoy segurode sí mismo.Su

manonuncavacila.Suscuadrostienen la atracciónfascinadorade lo muyhumano;pero

no de humanidaddolientey enferma,sino sana,audazde colory de idea,comoun canto

a la viday al sol, y, comoMauricioBarrés,disciplinalos espíritusy sabesermaestrode

energía”.108

Beneditofueun pintor seguidoduranteun tiempoporFrancés,desdelos artículos

ya citadosdedicadosa las ExposicionesNacionalesde 1904 y 1906,a los posterioresde

1914,porejemplo,en quehablade él como“un maestrode la técnica”,y le recuerdaen

la exposiciónde 1904: “era el vigor, el brío, la pujanza colorista, ese cegador

deslumbramientodel luminismoinstintivo heredadode JoaquínSorolla’%’09 Pintorde

temperamentoqueen aquellosañosarmonizabalos temasbasadosen fuentesliterarias

con los aspectostécnicos.Tras su estanciade unossietemesesen Holandaen 1909

celebróunaexposiciónen el palacetede Blancoy Negro(1910),escenasholandesasen

“lienzos queno vacilo en calificardeperfectos”.’10 Seadscribíael pintorasía lapintura

de tendenciaregionalistaaprendidade Sorolla,su maestro;perotambiénseguíalos pasos

de los pintores francesesrealistas y conservadoresque exaltaron las tierras de

Bretaña,111 como CharlesCottet(l863~l925),112 de cuyavisión pesimistaseaparta

1976, pp~ 275-286.;Catálogoexposición100 añosdel cartel español.PublicidadComercial(1 S75-
1975).Ayuntamientode Madrid. CámaradeComercioe Industria.CentroCultural CondeDuque.
Madrid, 1985.;PérezSánchez,A. Man,A., y AriasAnglés,E.:Pinturaorientalistaespañola1830-
1930.Madrid, 1988.;Fontbona,Francesc:Reflets.50 Ans depeintureespagnole.1880-1930dans
la collectiondu BancoHispanoAmericano.CasadeEspaña.FundaciónBancoHispanoAmericano
1991,pp.154-163)

JoséFrancés,ademásde la monografíaya citadasobreel pintor, escribióennumerosasocasiones
con motivo de exposicionescolectivas,por ejemplo, las Nacionales(comose ha visto 1904y
1906).Asimismo,le dedicóalgunosartículosconear&terindividual.:

Lago, Silvio: “Un maestrode la técnica”. La Esfera.Año 1, num. 23. Madrid,6 dejunio1914.

Francés,José: “El artede Manuel Benedito”. La Esfera. Año 1, num, 23. Madrid, 6 de junio de

1914.

109Lago,Silvio: “Unmaestrodelatécnica”.LaEsfera.AfioI,num. 23.Madnid,6dejunio1914.

110 Destacabaentreellos Interiorholandés,Los abuelosPik,Tiposholandesesy SábadoenVolendam.

Vid. Ibidem

111 Tambiénescogieronestazonacomo motivo de su pintura,lospintoressintetistas,encabezadospor

Gauguin,de la escueladePont Aven. El término fueacuñadopor Émile Bernard,queproponíala
simplificación deformasy coloresen funcióndeunamayorexpresividady elocuencia.Gauguin lo
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Benedito,queseguirámásdecercala pinturade JeanJulienLemordant(1881-1968>,113

más decorativista,o la del realistaLucien Simón.114

Denuevoen España,seconvierteel representantede “la escuelade Sorollaen toda

la pasionalintegridadlevantina.(...) prodigiosotécnico,(...) intérpretede la pintura

honrada.Si algúnreprochepudiéramoshacerleessu falta deintelectualismo,la carencia

de imaginación.Buscadlineas,acordesaudaciaseoloristask.);perono encontraréis(...)

ideas, reminiscenciasculturales,Son sus cuadrosfiestaspara los ojos, no para la

inteligenciacultivadaporestudiosestéticos.ManuelBeneditoobtienesiempreel resultado

veracísimodeinterpretarcontoda fidelidad el natural”.115

Sin embargo,en 1915 cambiasu impresiónfrenteal pintor y realizaunadurisima

críticaen la que,sin negarleel dominio dela técnica,le reprochael habersedecantadopor

la mercantilizaciónde su arte,y creeque“una vezelegidoesecaminodeberádespedirse

del otro, de las verdaderasvictoriasestéticas”.116Beneditohabíaenviadoalaexposición

veintisieteobras.ReconocíaFrancésque no todasse debíanaestepropósito,pero no

especificabade unasni de otras.Aspirabaen estaexposicióna la medallade honor,y sus

obrasestuvieronexpuestasen unasolasala.Conél la solicitabanexpresamenteSantiago

Rusiflol y FranciscoDomingo, que fue el más votado. Tambiénlo hacían López

Mezquita,Romerode Torresy GonzaloBilbao. SegúnBernardinodePantorba,la razón

adoptó para el grupo de Pont Aven, y con él se ponía limite al concepto analítico del
Impresionismofrente a la nuevamanerade entenderla pintura como una sintesisde visión y
expresión,lo que supondríala simplificación de las formas y la expresivldadde los colores.El
GroupeSyinthetistequedóconstituidoen 1891 y lo formaban,ademásdeGauguiny Bernard,
CharlesLaval, LouisAnquetin,ÉmileSchuffeneckery DanieldeMonfried.

La influenciadeéstossepuedepercibir, lejanamente,en los cuadrosmásatrevidosde esteperiodo
en lapinturade Benedito.<Vid,Fontbona,Francesc:Op. Cit. p. 154.)

112 Pintorfrancés,formadoen la AcademiaJulián, fueamigo de lospintoresnabis,perono siguió su

estética,Descubrelas tierrasbretonasen 18S8. Su pintura es realistacon unacierta tendencia
moralizante.

113 Pintor francésde tendenciaclasicista,si bien cercanoa los fauvistaspor su manerade entenderel

coloraunquenuncallegó aunirsea ellos.Recibió elbeneplácitodel crítico Vauxcelles.Sutemática
favoritaesla vidade los pescadoresde laBretaña.

114 Vid. Francés,José:ManuelBenedito.Biblioteca Estrella.Madrid,p. 9.

115 Ibidem.

116 Lago, Silvio: “ExposiciónNacionalde Bellas Artes”. La Esfera,Año II, num. 72. Madrid, 5 de

mayode 1915.
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por la queFrancésatacabaa Benedito,no eraotraque la de su clarapreferenciaporJosé

Maria LópezMezquita,y lo expresabaen los siguientestérminos:“Benedito,que exponía

vadoscuadrosde un valor evidente-evidenteparaquien supieramirar sin enconados

partidismos-,sevio hostilizadode injustamaneraporun crítico interesadoenacentuarlos

méritos,tambiéninnegablesdeLópezMezquita:el críticoJoséFrancés”.1~7A lavistade

los escritos,queson los únicos datosde quedisponemosen estecaso,sólo meatrevería

a decir que,prácticamenteen los mismosartículosen los queFrancésveniahablando

desde1904 de Manuel Benedito, referidosa las ExposicionesNacionales,elogiaba la

obra del pintor López Mezquita. ¿Sepodría decir, entonces,que había un claro

partidismo en cuantoal último? Bien es verdadque en estaexposiciónsepresentaba,

entrelos retratosrealizadosporLópezMezquita,uno de JoséFrancés,perono parece

que fueraésteel motivo. Parecemás bien uiia llamadade atenciónpuntual desdeel

desacuerdo.118 Tal esasíqueen ningúnescritosobreel pintordejadereconocerFrancés

su maestría,perfeccióny madurezen la técnica,siendo algunosañosmástardeel autor

deuna delas monografiasde la BibliotecaEstrelladedicadaaBenedito,en laquerecoge

la evolución del pintor segúnlo ya expuesto,y añadesu preferenciapor los temasde

Españaa partir de 1911 y 1912, trasunalargaestanciaen Parísenla cual habíapintadoa

la bailarinaCJéodeMérode119 y otrosretratos.

117 Pantorba,Bernardino:Historiade la Exposiciones...Madrid, 1980,pp. 23 1-232,

~ 8~>~ otro lado,hayquedecir queel mismo Pantorba,a la vezqueseñalaobrasderelevanciaentrelas

quepresentaBenedito(El sermón,La vueltade la montería,La Gavilana,Vlejos holandeses,Mis
sobrinas,Mi madre,y Retratode la duquesade Durcal), reconoceque “el grupo de retratosde los
infantes,queno estabala alturadel prestigiode Benedito,figuró en laExposición-dícese-contrala
voluntad del autor”

Vid. lbidem,p. 230.

119 Clénde Mérode(Bruselas,1875-París,1960) fueretratadapor Beneditoen 1910en París.Bailarina
mítica convertidaen musapor losmodernistas,posiblementeamantede LeopoldoII del Bélgica,fue
denominadapor RubénDaríocomo“Nuestraseñorade la sonrisay de la danza”a lo queañadíaque
era “el más lindo poemaplásticoque animala vida en estereino de encantos”<Rubén Darío:
Páginasde arte. Biblioteca Rubén Darío 5. A., Madrid.) Este retrato, que había llamado
especialmentela atenciónde Francésentrelos de aquellaépoca,se desviabaun tanto de la linea
académicay convencionalhabitual en Manuel Benedito es, al decirde FrancescFontbona,
“posiblementeel mejor retrato de Manuel Benedito.En esteretrato, la frialdad perfectadel
academicismodel pintorse tiñe deun misterioinhabitual en él: la lánguidaesbeltezde la figura, la
casiabsolutacarenciadeaditamentosembellecedoresdesuatuendo,las veladurasquedifuminanlos
contornos,dana estaobraun dejecasi imperceptiblede simbolismoya en declive” (Fontbona,
Francesc:Reflets,50 Ans depeintureespagnole.1 880-1930dansla collection du BancoHispano
Americano.CasadeEspaña.FundaciónBancoHispanoAmericano.1991,p.158.)

Asimismo,fueretratadaporMarianoBeníliureen 1910por encargodel CasinodeMadrid.
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En efecto,cuandoManuelBeneditovuelvea España,suspreferenciassedecantan

porla Andalucíamásluminosao porla melancólicaal estilo Romerode Torres,épocaala

que pertenecenobrascomo La Gavilana, Carmen,Gitanas granadinas. .., lo que

combinacon los retratosde personalidadesy miembrosde la aristocracia.De éstosle

llaman la atención Mis sobrinas , del que dice:”acasosea este lienzo, rico y

armonioso(...)dondemejorpuedaapreciarsehastaquepuntoManuelBeneditoalcanzala

sumaperfecciónde sí mismo,y en el que mejorseevidenciaquesuarteha llegadoa la

completamadurez”.’20

JoséFrancésdejabaen estaetapael estudiosobreBeneditoque,a partir deaquellos

añostieneya subiografiaartísticamuy consolidaday entraen unatrayectoriatranquila

quetendrácomo sedesuestudiodeMadrid,unaetapa“sin biografia”, expresióndebidaa

JoséManaut Viglietti,’21 pero en la que obtendría,como se ha visto másarriba, un

conjunto importantedegalardonesy reconocimientosa su obra, aunqueno llegó a

obtenerel máximogalardónde la Nacional,la medalladehonor,a la quevolvió a optar

en 1941 con suobra Capra hispánica.Fue el artistamásvotado,pero no alcanzóel

requisito delas dosterceraspartesde los votosemitidos.Le seguíanen númerodevotos

VázquezDíaz y Vila Puig.’22

ManuelBenedito,estrictocontemporáneode JoaquínMir, de Nonelí, de Sunyer,

de VázquezDíaz o de TorresGarcía, en palabrasde FrancescFontbona,“anduvo

siempre,sin embargo,alejadodelafáninvestigadordeéstos,y sealincóconscientemente

enla tradicióndel realismocomedido,bienconstruidoy exentode aventuraquetriunfaba

oficialmenteen el focomadrileñodela ¿poca”,123 lo quevieneacorroborarla “falta de

intelectualismo”’24dequehablabaFrancés,frenteal dominio de la técnica.

Juntocon Beneditootrosdospintores,FemandoÁlvarezde Sotomayory Eduardo

Chicharro, fueron objeto de la atenciónde JoséFrancésen estosprimerosaños,y

120 Francis,José:Manuel Benedito.BibliotecaEstrella.Madrid. <1920?),p. 13.

‘21ManautViglietti, José: “La personalidaddeManuelBenedito”.Goya, IX-X, num. 26.Madrid, 1958,

p. 129.

122 Vid. Pantorba,Bernardinode: Op. Cit,, p. 309-310.

123 Fontbona,Francesc:Reflets,50 Mis de peintureespagnole.1880-1930dansla collection du Banco

HispanoAmericano.CasadeEspaña.FundaciónBancoHispanoAmericano.1991,p.156.

124 Francés,José:Manuel Benedito.BibliotecaEstrella,Madrid,p. 9,
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muchasvecesrecordadosposteriormenteal unisono, puestoque juntos estuvieron

pensionadosporla AcademiaEspañaen Roma.

Con respectoa Álvarez de Sotomayor(1875-1960),125 suprimeraapreciación

en relacióncon suobra Orfeoperseguidopor las bacantes,con la queobtuvola segunda

medallaen la exposiciónde 1904, fue de reconvenciónpor el excesivouso de los

125 FemandoÁlvarez de Sotomayor,nacido en El Fenol, sehabíaformadoen el estudiode Manuel
Dominguez(1840-1906)(tambiénpensionadoen Roma,pintorpremiadoen sucesivasocasiones,y
autorde algunosde los frescosde SanFranciscoel Grande,PalaciodeLinares,entreotrasobras).En
1899,por oposiciónobtuvoel pensionadoen Roma.Al terminarsu estanciaremite a Españael
cuadroOrfeoperseguidopor lasbacantes:segundamedallaen la ExposiciónNacionalde 1904. En
1905,medallade bronceen la InternacionaldeLieja, en 1906,primeramedallaenMadrid y 1907,
primeraen la InternacionaldeBarcelona;medalladeoropor su cuadroEl raptode Europa.en 1909
enla InternacionaldeMunich,y primeramedallaen la Internacionalde Buenosairesde 1910.En
1908 marchóa Chile paraencargarsede la clasede Colorido en la Escuelade Bellas Artes de
Santiago,centrodel que seránombradoDirectoryen el que realizóuna importantelabor, apartede
la organizaciónde la ExposiciónInternacionalde 1910 en la que participaroncon éxito artistas
españoles.Vuelvea Españaen 1914y a partir de estavueltaseinicia un cambioen su pintura,
abandonalosasuntosmitológicos,incliníndosehaciael realismocontemporáneo,dejandoa un lado
los temaspaganosy voluptuosos.Vuelve a Galicia e inauguraentoncessu segundamanera,con
especialdedicacióna los retratos,lasescenasdecostumbrescastellanasy gallegas.Esya la madurez
del pintor. A partirdeentoncessesucedeunaImportantecan-eradecargos:miembrodelComité y el
Juradode la ExposiciónNacionalde 1915, con el beneplácitode la críticay delos expositores.En
1919 fuenombradosubdirectordel MuseodelPradosiendodirectorAurelianodeBeruete,y accedea
ladireccióndel mismo en 1922,cargoqueocupahasta1931. Volverá a él en 1939hastala fechade
su muereen 1960. En 1922 es nombradoacadémicode Bellas Artes de San Fernando,donde
pronunciaun discursosobre“Nuestrasrelacionesartísticascon América”, y despuéssernombrado
directorde estainstituciónen 1953.Se le concedióel PremioMarchdePinturaen 1956.

SobreAlvarez de Sotomayorver: Abril, Manuel: Alvarez de Sotomayor.Madrid, 1943.; López
Otero,M.: “Don FernandoAlvarez de Sotomayor”.Academia,num. 10. Madrid, ¡960,;Francés,
José:FemandoSotomayor.Artey espíritude un granpintorespañol.Academiade Bellas Artesde
San Fernando,Madrid, 1961.; SánchezCantón,F. 1.: FernandoSotomayor.Catálogoexposición
DirecciónGeneralde BellasArtes,Madrid, 1961.;Marquésde Lczoya:Sotomayor.Madrid, 1976.

AsimismoFrancés,apartela ediciónde la conferenciapronunciadacon motivo de la exposiciónque
se celebró organizadapor la Dirección Generalde Bellas Artes en 1961,un año despuésde su
muerte,y delos artículosreferidos,respectivamentea lasExposicionesNacionalesde 1904y 1906,
le dedicólos siguientesescritos:

Lago, Silvio: “Los grandesmaestrosdel artecontemporáneo.FemandoAlvarez deSotomayor”.La
Esfera.Año III, num. 125, 20.5.1916.

Francés,Jose: “Álvarez de Sotomayoren Bilbao”. El Año ArtístIco 1916. Ed. Mundo Latino.
Madrid, 1917,pp. 241-245.

Francés,José:“La exposiciónde arte gallegoenLa Coruña”. El Alio Artistlco 1917 Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1918,Pp. 341-469.(SobreSotomayor,p. 359)

Francés,Jose:“Sotomayoren la Academia”.El Año Artístico 1922.Ed. Mundo Latino, MadrId,
1922,pp. 45-49.
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blancos.126Sin embargo,enel segundoy extensoartículodedicadoa la revistaMercurio

a la Exposición de 1906parece,sin decirlo, quererrectificar aquellaideay habla,en

relacióna EJ rapto deEuropade sinfoníade colory destacaenel pintor la “serenidadde

espíritu enla elecciónde asuntos,(...) la severidadenla composición,e igual ternuraen

la ejecución”.127 AlgunosañosmástardevolveríaFrancéssobreestaobraqueratifica

aciertoscontenidosen Orfeoperseguidopor las bacantes.:“Es un arte todo equilibrio,

ponderacióny expertaalianzade la sabiduríacon la sensibilidad(...)EJrapto deEuropa

constituyesuobramaestraenlos cuadrosdecomposición”.128Sin embargo,no fue ésta

la obrapremiadaen la exposición,sino Los abuelos,no mencionadapor el crítico, y

señaladatambiénpor Pantorbacomo obra de menorimportancia.129 A travésde sus

escritos posteriores130analizala evoluciónposterioren la que abandonalos temas

mitológicosal volver de Chile, paracentrarseen los temasde suGalicianataly en los

retratosfamiliareso depersonalidadescoetáneasal pintor, comoesel propioFrancés,’3’

paraconcluiren su último escritosobreél, en quefue “gran pintorespañol,historiador

plásticode su razay de su tiempo”.’32

El tercerpensionadoque traía su obra a la ExposiciónNacional de 1904 tras

finalizarsu estudioen Romafue EduardoChicharro(1873-1949),133 el cualtambién

126 Vid Francés,José: “De la Exposición”.NuevoMundo, Año XI, num. 542.Madrid, 1904.

121 Francés,José:“La Exposición generalde Bellas Artes de 1906”, Mercurio, Año VI, num. 56.

Madrid, 1 de julio, 1906,p. 807.
128Lago,Silvio: “Los grandesartistascontemporáneos.FemandoAlvarezdeSotomayor”.LaEsfera.Año

III, num. 125.Madrid,20 demayo,1916.

129 Vid. Pantorba,Bernardino:Op.Cit. p. ¡99.

130 Vid. supra.nota125.

131 El retratodeJoséFrancésrealizadopor FemandoAlvarezde Sotomayorseencuentraen el Museodel
Ampurdín,en Figueras.Se tratadeun óleo sobretela,cuyasdimensionesson54 x 45 cm.

132 Francés,José:FernandoSotomayor.Arte y espíritude un granpintor español.Academiade Bellas

Artesde San Femando.Madrid, 1961,p. 25.

133 EduardoChicharrotuvo como maestrosa los pintoresDomínguezy Sorolla,Tras permaneceren
Romacomo pensionadodesde1900a 1904, vuelvea Españay comienzasucarreraartísticaque
pasaríapor la presentaciónde obrasen las distintasexposicionesnacionalese internacionales:
primeramedallaen Madrid en 190.4,segundaen Lieja en 1905,deoroenMunich en el mismoaño,
primera en la nacionalde 1906, en Zaragozaen 1908, en Valencia en 1910, así como en la
Internacionalde BuenosAires. MedalladeoroenBerlín en 1914y enPanamáen 1916. Recibióla
medallade honorenla nacionalde 1922,alio en que ingresacomoacadémicode San Femando,
versandosudiscursosobreCienciay Arte del colorido.Es el fundadordelaAsociacióndePintores
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merecióla atencióndel crítico que,en todalógica, teníasuspreferencias.De tal manera

que en sus dosprimerosescritossobrearte,semuestracon la obra de Chicharro,el

y Escultores,así como su primerPresidente.En 1913 fue nombradoDirector de la Academiade
Españaen Roma, dondedesempeñóel cargohasta1925. Es curioso,en este sentido,que en la
correspondenciapertenecienteal archivode la familia Francésse encuentraunacartaen la que el
pintorsolicitael apoyodel crítico en los siguientestérminos:

Mi queridoamigo:Le supongoa Ud. enterado,por laprensa,dequehanpedidoparamilos artistas,
ensolicituddirigida al Ministro deEstado,la Direcciónde la AcademiaEspañoladeBellasArtesen
Roma. En estemismo sentidohanpublicadoartículosEl Imparcial,Tribuna, Mañana,Época,
EspañaNuevay Correspondencia.Todoestabadispuestoenmi favor,peroel cambiode ministroha
hechoqueseanecesarioempezardenuevola labor. Yo hablasiemprepensadoqueUd. prestaríael
apoyodesu autorizadaplumaenmi favor y asípensabapedírselo;perono habiendotenido ocasión,
no lohice. Hoy lo hagopor cartaporqueseguramenteserámuydifícil encontrarleen sucasa,dadas
sus múltiplesocupaciones.Como estoy seguroque estacomo otras veces,tendrála bondadde
complacerme,por estole hagoestemego.Le remito a Ud, esterecortepor si no estáenteradode
cómova el asunto.(...) Agradeciéndolecontodael alma estefavor... EduardoChicharro.

(Fechada6deenemde1913)

JoséFrancés,un añodespuéselogiabasu labor en la Academiade Españaen Roma: “en el poco
tiempo que lleva al frente de la Academiade Españaen Roma,no sólo no ha defraudadolas
esperanzasdequienestrabajamosporquese le hicierajusticia, otorgándoletan elevadopuesto,sino
quelas ha superado(...)EduardoChicharroreúneasusindispensablesconocimientostécnicosuna
culturaestéticay literaria no muy frecuentepor desgraciaen los pintores españoles.Espíritu
inquieto, modernísimo,acuciadopor todaslas inquietudesde la bellezae idealque debenagitaraun
artista,estÁ dotado ademásde estenecesarioeclecticismoque debecaracterizara un maestroque
asumela alta misión que sobre él pesa” (“Nuestros artistasen Roma. La exposición de
pensionados”.La Esfera.Año 1., num.23.Madrid, 6.6.1914.)En 1922 entró como profesorde
Colorido y Composiciónen la Escuelade BellasArtes de San Fernando,que luego dirigiría. Fue,
asimismo,Director GeneraldeBellasArtesen 1934.Sus obrasseencuentranrepartidasen museos
deEuropay Africa.

Bibliografía:Marquésde Lozoya:CatálogoexposiciónEduardoChicharro.Círculo deBellasArtes.
Madrid, 1966.; Francés,José:Trespintoresmadrileños.LeonardoAlenza,EduardoChicharroy José
GutiérrezSolana,,Instituto deEspaña.Madrid, 1961,; GayaNuño,J. A: La pinturaespañoladel
siglo XX. IbéricoEuropeadeEdiciones.Madrid, 1970.

Ademásde los escritosya citadosJoséFrancésescribiósobreestepintor lo siguiente:

“Eduardo Chicharro”, en “La Exposición Nacionalde Bellas Artes”. El Año Artístico 1920. Ed.
MundoLatino. Madrid,1921, Pp. 219-222.

“La tentaciónde Buda”, en “La ExposiciónNacional deBellas Artes”. El Año Artistico 1922.Ed.
MundoLatino. Madrid,1923,Pp.85-89.

“Chicharroenla Academiade San Fernando”,El Año Artístico 1922.Ed. Mundo Latino.Madrid,
1923,pp. 101-106.

“Escoliosartísticos.LasmujeresdeEduardoChicharro”,La Esfera,num. 726.Madrid,3.12.1927.

“Loay ejemplodeEduardoChicharro”.La Vanguardia.Barcelona,25 demayo,1944.

“Chicharro o el volcánquesonreía”.La Vanguardia.Barcelona,26,demayo 1949.

a
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Triunfo deArmiday Reinald4presentadaen la de 1904,en cierto modo reticente;pero

rectificacon respectoa estaobra en 1906: “nuncasabrédecircuantoadmirosuTriunfo de

Armida”.134 Con todo, la obra de Chicharrole pareceenestemomentoexcesiva: “se

retuerce, se equivoca, y queriendosaltar hacia lo genial cae en el abismode lo

estrambótico.Susalardestécnicos,esabatallade coloraciones,esepintarporquesí, no

puedeaconsejárselonadiequele quierabien”.135Presentabados obrasalaexposición:

Campesinosgriegosy La verbena,lascuales,paraFrancés,presentabanla mismaluz. El

pintor teníadosopciones,o mantenerseen el mundodel ensueñoo pintardecididamente

del natural.A pesarde queel Juradosolicitó la ampliaciónen la concesiónde primeras

medallasen beneficio de LópezMezquita y Chicharro, en estade 1906 no obtuvo

recompensa.Tendríaqueesperara 1908 paraconseguirla primeramedalla.Realmente,

JoséFrancésaprovechóvadosde susartículosde estaprimeraetapaparamostrarsu

desacuerdocon algunasfacetas,o a vecesdetalles,de la obrade EduardoChicharroy,

sin embargo,sereconocióadmiradorde su obra.Con motivo de la exposiciónde apuntes

celebradaen el Círculo de Bellas Artes en 1904 de escribiólo siguiente:“Yo hubiera

querido laudaraChicharro;pero...nopuedo,y lo sientocon todami alma;él mecreesu

enemigo,y bien sabeDios quesoy uno de susmáshonradosadmiradores.Lo que en

estaexposiciónhaybueno-Crepúsculoe Italiana-quedavencidopor....»’36

Si tuvieroneco o no la apreciacionesde Francéssobrelapinturade Chicharro,lo

ignoramos,perohay algoquesi nosatreveríamosa deciry esquedescubrimosen los

escritosde Francésuna constante:la valoraciónde la documentación,de la variedad

temática,de la seriedadcon queseplanteabasu trabajo,y el percibir quecadaobra era

unaespeciede retoindividualizadoparael pintor:

“Reinaldo y Armida , Las tres esposas,La inspiración, La

pintura, Loscampesinosgriegos en Ja Iglesia, La fiesta delpueblo,

Moza castellana,la serie de sus retratosviriles y de sus figuras

femeninas,Dolor, La tentacióndeBuda, cuadrostodos concebidosy

resueltosconcabalconocimientodesusenormesdificultadestécnicase

ideológicas,exigentescadauno de ellos de unapreparacióncultural

134 Francés,José: “La Exposición generalde Bellas Artes de 1906”, Mercurio. Alio VI, num. 56.

Barcelona,1 dejuliode 1906,p. 867.

135 Ibidem.

136 Francés,José:“De Arte. Una exposicióndeapuntes.Año XI, num. 568.Madrid, 24 11. 1904.
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queno seimprovisani se puedefingir, separadosdeconceptoplástico,

sensitivoy sensualporinfinitas distanciasqueno selogranrecorrersin

la capacidadcualitativaque distingueal ilustre maestroen su triple

firmezacreadora:pensador,pintor, decorador,a lasquepuedeunir la

de “connaisseur”perfecto”.137

Francésreconoceen Chicharroquizáal “más conscientede los pintoresde esa

generaciónintermediaqueinicianlas ExposicionesNacionalesdel siglo XX”.138 Ya la

que pertenecían,asimismo,los pintoresBeneditoy Alvarezde Sotomayor,los tres

pensionadosde Romaque a su vueltaa Madrid iniciaron su madurezpictórica. “Tres

personalidades-diríaen otro momentoFrancés-perfectamentedefinidasy distintasdentro

de la aparenteunión de motivos inspiradoreiy poéticos.(..).Chicharroerael pintor

poeta,la inteligenciacultivadaporla cultura;la esquisitezy el refinamientoestéticosdesu

espíritusutilisimo, Álvarez de Sotomayordabala notaelegantearistocrática,plenade

serenidadque habíade ser luego la característicade su arte reposadoy armónico.

Beneditoerael vigor, el brío, la pujanzacolorista,esecegadordeslumbramientodel

luminismoinstintivoheredadodeJoaquínSorolla”.139

Opinión que parececompartir plenamenteGayaNuño cuando,al referirsea

Chicharro,se expresacomo siguea continuación:“Entendemosque Chicharroesel

pintor másselectode todos - Sotomayor,Benedito,Hermoso,etc.-, los que con él

compartieronun no pequeñolapsode famay de autoridaden la pinturaespañolamás

moderada”.’40

En estaórbitade pinturase situabanpintorescomoJoséMaria LópezMezquitay

EugenioHermoso,los dos destacadospor Francésen sus escritosde estosprimeros

tiempos,y no olvidadosmásadelante,

137 Francés,Jose’:”Loay ejemplode EduardoChicharro”.LaVanguardia.Barcelona,25 de mayo,1944.

138 Francés,José:”EduardoChicharro”,en “La ExposiciónNacional de BellasArtes”. El Año Artístico

1920.EdMundoLatino.Madrid, 1921,pp. 220.

139 Lago, Silvio: “Un maestrode la técnica”, La Esfera.Añal, num. 23. Madrid, 6.6.1914,

140 GayaNuño, JuanAntonio: La pinturaespañoladel siglo XX.. IbéricoEuropeadeEdiciones.Madrid,

1970,p. 168.
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JoséMaría LópezMezquita (l883~1954)l4lfueseguidofielmentedesdesus

inicios hastasu muertey aunqueen las dos primerasexposicionesNacionalesque

participa, 1899 y 1901, todavíaFrancésno escribía,ya en 1904 destacaen unode sus

artículoslo presentadoporMezquitaen la Exposición,el retratode sumadre142y, con

motivo de la siguienteExposiciónde 1906semanifiestaclaramentepartidariode su obra

Mis amigos,y denuncialos recelosde que es objeto el pintor por la recepciónde la

primeramedallaa susdieciochoaños:

~ JoséMariaLópezMezquita,pintorgranadino,formadoenel estudiodel pintorLarrochaenGranaday
despuésen Madrid en la Escuelade Pintura,Esculturay Grabadoy en el estudiode Cecilio Plá.
Igual quesucomienzoen lapinturafue precoz,a los diez años,tambiénlo fuesuprimeramedalla,
ademásla Primera, en la Exposición Nacional de 1901,cuandocontabadieciochoaños,caso
insólito y no repetidoenla historia de dichasexposiciones.Se le concediópor su obraCuerdade
presos,y sele vuelvea concederen 1910porel Retratode la familia Bermejillo. En 1902seinicia
suformaciónen el extranjero,becadoporla InfantaIsabel,enFrancia,Italia, Inglaterray Alemania.
Obtuvo terceramedallaen el Sajónde Parísen 1903 por Reposo,en 1904 nombradomiembro
Societairedel SalóndeOtoño porRetratodeml madre,cuadroquehabíapresentadoenla Nacional
de Madrid de 1904 y habíapasadodesapercibido,y sin embargodestacadoen Paris y en Ja
InternacionaldeMunich. Fuesegundamedallaen la InternacionaldeBarcelonade 1907,y deoro en
la Internacionalde Munich de 1909 con Mis amigos, asimismoen BuenosAires en 1910, por
Retratode mi amigo Don Segundo,en Bruselasdiplomadeprimeraclaseen el mismoalio por La
juerga,yen 1911 medallade oro enla Internacionalde Barcelona.En 1915se le concediómedalla
deplatapor un pequeñoestudioenla Internacionalde SanFrancisco,en 1916 premiode Honoren
la InternacionaldePanamá.Elegido académicodeSanFemandoen 1924,cuyodiscursoversósobre
la figura del artista Muñoz Degrain y fue contestadopor José Francés.Ese mismo alio fue
nombradomiembrocorrespondientede la Hispanic Societyof Americade Nueva York, y en la
mismaAcadémicode Númeroen 1930.Mr., Huntingtonlo envió a Hispanoaméricapararetratara
lospresidentesdeArgentina,Brasil, Chile, Perú,.ColombiaUruguayy Venezuela,así como,ya en
España,recorrió las regionesde Extremadura,Levante,Castilla, Andalucía recogiendotipos,
costumbresy paisajes.Perteneciótambiéna la RealAcademiadeBellasArtes deAmberes,a la de
Lisboa y a la Academiade Artesy Letrasde Cuba.En 1947recibela medalladehonor del Centro
artísticode Granaday en 1952 Sociode Honordel Círculo deBellasArtes deMadrid.Asimismofue
Presidentede laAsociacióndeEscritoresy Artistas,

SobreLópezMezquitavéase:Francés,José:“De la Exposición”. NuevoMundo. Año Xl, num.
544. Madrid, 9 6.1904.;”LaExposición generalde Bellas Artes”, Mercurio. Año VI, num.56,
Madrid, l.7.l906,pp.867-868.;“LópezMezquitaysuobra”.LaEsfera,AñoIl,num.73.,Madrid,
22.5.1915.;JoséMaríaLópez Mezquita. Monografías Biblioteca Estrella. Madrid, 1919t;”La
ExposiciónNacional.1.- La pintura”, en El Año Artístico. Ed. Mundo Latino. Madrid, pp.Z7S-
276.;“DiscursodeDon JoséFrancés“ enDiscursoleído porel Sr. O. JoséMaríaLópezMezquita
en el actode su recepciónpública y contestacióndel Sr. O. JoséFrancésel día 18 de octubrede
1925.RealAcademiadeBellasArtesde SanFemando.Madrid, 1925.; “Necrología:Don JoséMaria
LópezMezquita”. Boletín de la RealAcademiade BellasArtes de San Femando.Madrid, 1953-
1954,pp. 331-333.Pantorba:Bernardinode: “Artistas Españoles.JoséMaríaLópezMezquita.
GacetadeBellasArtes.Madrid, 1.8.1922.;“LópezMezquitaen la ExposiciónNacional”. Gacetade
Bellas Artes, Madrid, 15.6.1924.; “José Maria L6pez Mezquita”. La Raza Buenos
Aires,15.8.1929.;Abril, Manuel: De lanaturalezaal espíritu.Ecl. EspasaCalpe.Madrid, 1935, Pp.
82-84.

142 Vid. Francés,José:.”De la Exposición”. NuevoMundo.Alio XI, num.544. Madrid, 96,1904
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“El cuadrodeLópezMezquitatitulado MIsamigoshasidoy es

motivo de grandesdiscusiones.Yo lo creo indiscutible.A estegran

artistanadie le quiereperdonarsu primera medalla>obtenidaa los

dieciochoaños, y desde la Exposición de 1901 afectantratarle

despreciativamente,haciendocaso omiso de ¿1. López Mezquita

continúasu calvarioconla frentealtiva, y escomolos almendros,que

contestancon flores al recibir palos.Misamigosesun maravilloso

documentode la vidaprovinciana”.143

Documentoporque,en efecto, representaba“la peña familiar del propio autor,

gentestodas,además,de una típica familiaridadmadrileñista:Casero,Luis de Tapia,

Alcántara”144.Su facilidad paraobservary representarel natural, paracaptarlo más

representativodela vida provincianaespañola,sonlas característicasmásdestacadasdel

pintor en lo queFrancésllamasu primera¿poca,de 1900 a 1910. Ya en su segunda

época,de 1910 a 1920,dos regionessedisputansu pintura:Andalucíay Castilla,de las

que recogeespaciosinteriores,exterioresciudadanosen los que es muchasveces

protagonistalamujer, fondosarquitectónicosciviles o religiosos,y retratos,retratosde

artistasy escritorescomoPérezde Ayala, Pedrode Répide,el mismoFrancés,Pinazo,

Guido Caprotty,FranciscoPosada,los músicosSegoviay Llovet, o el toreroBelmonte.

Y retratosde mujer, si biencreeFrancésqueesmejorretratistade mujeresplebeyasque

de mujeresaristócratas.En conjuntodestacade su pinturala capacidadparacaptartodo lo

quehayde imperceptibleenel ambientey suhabilidadparael retrato“sin adulacióny sin

prejuicio”’45. Desuetapasiguiente,muy vinculadaapartirde su ingresoen la Academia

a la HispanicSociety de NuevaYork, en los escritosde Francéssólo encontramosel

relatodeestaactividaden la Necrologíaquelededicaen la revistaacadémica,No hay

valoraciónde la pinturade retratoen Hispanoaméricay sí califica de admirablela

continuaciónde la labor iniciadapor Sorolla tanto en la seriede retratoscomoen el

recorridopordistintasregionesespañolas,Su conclusiónsobreLópezMezquitaesmuy

clara:

143 Francés,José:”La Exposición generalde Bellas Artes”. Mercurio. Año VI, num.56. Madrid,

1.7.1906,p. 867,

144Abril, Manuel:Dela naturalezaal espíritu. Ecl. EspasaCalpe.Madrid, 1935,p83.

145 LópezMezquita,JoséMaría: Discursoleído porel Sr, D. JoséMaríaLópezMezquitaen el actode
su recepciónpública y contestacióndel Sr. D. JoséFrancés.1 día 18 de octubrede 1925. Real
AcademiadeBellasArtesdeSanFemando.Madrid, 1925,p. 28.
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“JoséMaría López Mezquitaposeíauna de las más sólidasy

gloriosasreputacionesdel artecontemporáneo.Su nombreescitado

con admirativadevocióndentro y fuera de España,porque tiene

indiscutiblederechoa serconsideradocomoel legítimoherederode los

grandesmaestrosde la pinturaclásicaespañola”)46

ParaManuel Abril “entre todoslos pintoresdesutiempoy desu tendencia“oficial”

sobresale,en la región centrode España,Mezquita másque nadie”.147 Y paraGaya

Nuñodestacacomorealistaquedecideapartarsede la temáticaquecaeen lo anecdótico,

de lo que culpaa Zuloaga,y en la que dice caencasi todos los artistasen España,

mientrasque LópezMezquitadecideacometersu realismocomomagníficodibujantey

mejorretratista,148

Eugenio Hermoso(1883.1963)149fue otro de los pintoresa los que prestó

atenciónFrancésen estosprimerosañosde sucrítica.En 1906 ratificala impresiónquele

habíacausadoel pintoren 1904150conlas siguientespalabras:

146 Francés,José:“Necrología:DonJoséMaríaLópezMezquita”.Boletín de la RealAcademiade Bellas
Artesde SanFemando.Madrid, 1953-1954,p. 331.

147 Abril, Manuel: De la naturalezaal espíritu.lid, EspasaCalpe.Madrid, 1935,p. 82.

148 Vid Gaya Nulio, JuanAntonio: La pintura espailoladel siglo XX, Ibérico Europeade Ediciones.
Madrid, 1970, PP. 151-152.

149 Pintorformadoen la EscueladeBellasArtesde SevillaconJiménezAranday FranciscoNarbona,y
en la Escuelade San FemandodeMadrid desde1901.PremioDuquesadeReinade la exposición
organizadapor el Círculode BellasArtesde 1902, terceramedallaen la ExposiciónNacionalde
1904 conMuchachahaciendomedia,segundaenlade 1906porLa Juma,laRifa y susamigas,y la
mismaen 1908porRosa,en 1910condecoraciónde segundaclaseporel juradodepintura,en 1917
deprimeraclaseconA la fiestadel puebloy en 1948 Medalla de Honordedichos certámenes.Su
formación en el extranjerose inició en 1905 con viajesa Bélgica, Franciae Italia. Recibió
asimismonumerososgalardonesenexposicionesdecarácterinternacional:segunday primeraenlas
Internacionalesde Barcelonaen 1907y 1911, en 1910terceraen Bruselasy segundaen Buenos
Aires; en 1916primeraen la ExposiciónUniversaldePanamá;Diplomadehonoren la Exposición
HispanoFrancesade Zaragozay en 1929medallade oro de pinturay deplatade esculturaen la
Exposici6nIbero-AmericanadeSevilla, Fue tambiénmedalladeoro del Círculo deBellas Artesen
1926.Su vida trancurrióentreMadrid y supueblonatal Fregenalde la Sierraen la provinciade
Badajoz,salvolos añosen que dirigió la Escuelaprovincialde Huelvaentre1914y 1919.Ingresó
enla AcademiadeBellasArtesde San Fernandoen 1941 y fuecontestadopor EduardoChicharro.
En 1955 publica Vida de EugenioHermoso,firmadocon su seudónimoFranciscoTeodoro de
Nertóbriga,ediciónde mil ejemplaresdel que envió uno como regaloa JoséFrancéscon la
siguientededicatoria:“A don JoséFrancés,hombrede mi generación,compañeroy amigo,el que,
al revésde suscolegasen las letras,tiene siempreunafrasedeamablecomprensiónpara losque
,comoyo en estosominosostiemposparalas artespuras,nos vemosen la necesidadde trocar
palillos, burileso pinceles,por lapluma...”(FirrnadaporFranciscoTeodorode Nertóbriga(Eugenio
Hermoso>,enMadrid,mayode 1958)
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‘También en la Exposiciónpasada,y luegoen la del Circulo de

Bellas Artes,semanifestóEugenioHermosocomounode los elegidos

y yo predije parasu frente el laurel de los justamentevencedores.

Ahorameratifico en aquellasimpresiones,y aunqueno halogradodel

todo eseequilibrio y estabilidadmáxima-es muyjovenaún- estámuy

cercade conseguirlo”.’5’

Hermososesituabaen el ámbitode la pinturaextremeñaqueentreel último tercio

del siglo XIX y la primeradécadadel siglo XX oscilabaentreel academicismo,el

realismoy el regionalismocostumbrista.Pintoresqueponíanenjuegosuaprendizajeen

los estudiosde pintorestodavíadecimonónicosy susviajesa Italia, Franciau otropaís

europeo,y a Madrid. Sin embargo,paraFrancés,en el casode Hermoso,mas que

buscarsus fuentesde inspiraciónen antiguosartistas,queen efecto las hay’ 52, habría

queponeren relaciónsu pinturacon la del poetaJoséMaríaGabriely Galán(1870-

Bibliografía: FrancésJosé:”De la Exposición”. NuevoMundo. Año XI, num. 544.Madrid, 9
6.1904.;”LaExposicióngeneralde Bellas Artes”, Mercurio. Año VI, num,56.Madrid, 1.7.1906,
PP. 867.; “Dos pintoresextremeñosen Barcelona”,en El Año Artistico 1916,Ed. Mundo Latino,
Madrid, 1917,pp.72-80.;“Artistas contemporáneos,EugenioHermoso.”. La Esfera.Alio III, nnm.
144. Madrid, 30. 9. 1916.; “El cuadrode costumbres.EugenioHermoso”, en “La Exposición
NacionaldeBellasArtes”. El Año Artístico 1916. Ed. Mundo Latino,Madrid, 1918,pp.251-253.;
“La Exposiciónde Badajoz”en El Alio Artístico 1919.Ed. Mundo Latino, Madrid, 1920,pp. 218-
220.; “Mujeres de Hermoso”, La Esfera.,¡mm. 710. Madrid, 13 de agostode 1927.; Segura,E:
Hermoso,pintor contemporáneo.Badajoz,1927.; Lafuente Ferrari, E.: Homenajea Eugenio
Hermoso(1883-1963).Catálogode la Exposiciónde la Real Academiade SanFernando.Madrid,
1964.; Pantorba,Bernardino:“El pintor EugenioHernioso”,en Revistade Estudiosextremeños.
Badajoz, 1965.; Historia de las ExposicionesNacionalesde BellasArtes. Madrid, 1980.;Pedraja
Muñoz,F.: EugenioHermoso.Badajoz,1981.;PizarroGómez,F. J.:”EugenioHermosos:tradición
y modernidaden la pinturacostumbrista”,en Actasdel V CongresoEspañoldeHistoria del Arte.
LebratoFuentes,F.: Hermoso.Primer Centenariode su nacimiento.(1883-1983).Badajoz,1984.;
LozanoBartolozziet al.: Plásticaextremeña.Salamanca1990.

150 Vid, FrancésJosé:”Dela Exposición”.NuevoMundo. Año XI, num. 544. Madrid,9 6.1904.

151Francés,José: “La Exposicióngeneral de Bellas Artes”. Mercurio. Alio VI, num.56. Madrid,

1.7.1906,pp. 867.

152 En suobrasepercibela influenciarecibidaenSevillade la pinturabarrocaen susvisitas al Museode

estaciudad,asícomodesu pasopor el Pradodondeestudióla obradeVelázquez,El Grecoy Goya.
Del mismo modo el reconocela importanciaquetuvo en su preparaciónla lecturadel tratadode
Pinturade FranciscoPacheco,igual quela importanciadel dibujo en la labor preparatoriade sus
obras.

Vid. LozanoBartolozzl, Maríadel Mar: “La pinturaextremeña<1880-1918>ysucontextocultural”.
Centroy pereferíaen la modernizaciónde lapinturaespañola1880-1918 MInisterio de Cultura.
Barcelona,1993,pp.289-297.
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1905)153de clarapreocupaciónregional y muy cercanoportantoal Regeneracionismo

del que existíanotrasmanifestacionesen el entornoextremeño154.Detal manerase

expresaJoséFrancéssobrela pinturade EugenioHermoso:

“Pesea los quehan pretendidohallar fuentesde inspiraciónen

antiguospintores,Hermosoespersonal,indiscutiblementepersonal,y

de parangonarleconalguientendríamosquereleerlos versosingenuos

y bravíosdeaquelgranpoetaquesellamóGabriel y Galán.

Como Gabriel y Galán,Hermosoamalas planiciesextensasy

obscuras,los árbolesindómitosy lasalmassencillas.Porlos libros del

poeta,porlos cuadrosdel pintor, pasanesasniñasde rostrosmorenos,

dedientesqueexplotanla blancura,de sayasamarillas,verdes,rojas.

Pasanlos mozos vestidosde color tierra, de rostrosterrosos,de

miradasquetienen lasnostalgiasde las lejaníasy de los cielosserenos

y azules”.155

El pintor procedíade una familia de origenhumilde, conocíaa la perfeccióntas

laboresdel campoen las cualeshabíaél mismotrabajado,y lastradicionesy costumbres

aprendidasensu infanciamarcaránsu trayectoriaartísticayaquesuafición claramenteera

el arte.Aprovechabalas nochesparaello, tal comolo reflejanlas palabrasdeEugenio

Hermosorecogidaspornuestrocritico:”Habíatenido yo siempre,sin sabercomo,afición

alarte,y hacíacomotodoslos chicos,santosdebarro,con los queadornabalos muebles

de mi casa.Prontodejéel barroporel lápiz, y entoncesno quedéparedqueno ostentara

algún soldadoteo algúngeneral. Como algunaspersonasme animaban,yo segui

153 Poetaregional,que escribiógran partedesu obra en extremeño.Sus poesiasse agrupanen las
siguientesobras:Castellanas,Extremeñas,Campesinas,Nuevascastellanasy Religiosas.Como
poetaserevelóen 1901 en los Juegosfloralesde Salamanca.

154 Manifestacionesde carácterliterario como los escritosde PublioHurtado y GustavoHurtadoen la
Revistade Extremadurade Cáceres(1899-1911)o enel Archivo Extremeño,de Badajoz(1908-
1911),revistasdebidasa esesentimientoregionalista.Del mismo modola obra de Felipe Trigo
Jarrapellejos(1914), Antonio ReyesHuertasy el krausistaJosé López Prudencio,autor de
Extremaduray España(1903), entreotros.

Vid. LozanoBartolozzl,Mariadel Mar: “La pinturaextremeña(1880-1918)ysu contextocultural”.
Centroy pereferíaen la modernizaciónde la pintura española1880-1918MinisterIo de Cultura.
Barcelona,1993,pp.289-290.

155 Francés,José: “La Exposicióngeneral de Bellas Artes”. Mercurio, Alio VI, num.56.Madrid,
1.7.1906,Pp. 867.
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trabajandoy copiandolas muestrasquemedaban;y asíestuvimoshastaquedispusieron

mandarmea Sevilla...Paramarcharmese recolectólo que se pudo; y, como no fue

mucho,a los cincoo seismesestuveque hacerun nuevocontratocon mi patronapara

queno meechasea la calle.Yo le dabadesdeentoncescincoo seisdurosal mes,y ella

podíamandarmea todaspartes,dejándomealgunashozasduranteel díaparadibuja?’.156

ParaFrancésen esteaño de 1916,LaJuma,¡a Rifaysusamigas,segundamedallaen la

Nacionalde 1906,erasin dudasumejorobray unade lasjoyasde la pinturaespañola,y

al mismotiempodetectaen supinturauna evoluciónen cuantoquesuscuadrosgananen

cromatismoy obsesióndecorativaporencimadel realismodesupintura.’57

Al añosiguienteEugenioHermosorecibela primeramedalladela Nacionalporsu

obraA Ja fiestadelpueblo.SegúnFrancés,ha pasadosu obrapor una fasede eclipse,

despuésde su obra La Rosa,en la que el pintor representabapersonajesdemasiado

rígidos, Perocon estecuadrovuelvea los logros de su épocaanterior:espontaneidad,

gracia,ritmo, ingenuidad,dulzura,todo estosugierenlos cuadrosde EugenioHernioso,

ademásde magnificaren ellos los paisajesausteros,las faenasagrícolasy las fiestasde

pueblo.158

De nuevoen 1927dedicaFrancésatencióna la obradeHermosoparadestacarlas

figuras femeninasalgo idealizadas,ruraleso ciudadanas,y su obracomoretratista.’59

JoséFrancéscontribuyó,por tanto,con susescritosa la consolidaciónde Eugenio

Hermosocomoel artistade la regiónextremeñaporexcelencia.Asimismolo hicieron

FranciscoAlcántara,Ramirode Maeztuy Juande la Encina,y másadelanteLafuente

Ferrari.Sin embargofue denostadoporGayaNuño, queconsiderósu aportacióna la

pinturaregionalistacomola másdesafortunada.’60

156 Palabrasde EugeniohermosorecogidasporFrancésen “Dos pintoresextremeñosen Barcelona”,en
El Año Artistico 1916.Ed. MundoLatino,Madrid, 1917,p. 74.

157 Vid. Ibidem.

158 Vid Francés,José: “El cuadrode costumbres.EugenioHermoso”,en “La ExposiciónNacionalde

BellasArtes”. El Alio Artístico 1916.Ed. MundoLatino, Madrid, 1918,pp,251.253
t59Lago,Silvio: “MujeresdeHermoso”.La Esfera.,num, 710.Madrid, 13 deagostode1927.

160 Vid. GayaNuño, JuanAntonio: La pinturaespañoladel siglo XX. Ibérico Europeade Ediciones.

Madrid,1970,p.158.
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Para Lozano Bartolozzi, la pintura de Hermoso“supone un paso hacia la

modernidad;su pinturade campesinosy zagalesda unanuevanaturalidadal casticismo

de la visión intrarregionaly quita pomposidada la escueladecimonónicademasiado

académica.La técnicacoloristay la luz, de un buscadoy cálido pintoresquismoque

transmiteemotividad,esun avancecon respectoa lasacuarelaspreciosistasde Megíay

supintura de ciertosexotismoso los óleos realistasde facturaapretadade Felipe Checa.

(...) Suaportaciónen el cambiode siglo oscilóentreun naturalismocon las herramientas

fluidificadoras de la pinturaimpresionista,másun afáncontundentedurantevadosaños

por la técnicade la pinturadel Barrocoespañolquedio solidezapinturasy paisajes,hasta

un simbolismoa partir de los añosveinte basadoen unaidealizaciónde lo femeninocon

pigmentaciónmásversátil en algunoscuadros”.161De ello comosehavisto sehizo eco

JoséFrancés,destacandoquizála importanciade lo regionalensupintura.

Prontoencontramostambiénen los escritosdeFrancésla adhesióna la pinturade

Santiago Rusiñol (186l~93l).l62Suprimenapreciaciónen 1904 esya altamente

161 LozanoBartolozzi,María del Mar: “La pinturaextremeña(1880-1918)y su contextocultural”.
Centroy pereferíaen la modernizaciónde la pinturaespañola1880-1918Ministerio de Cultura.
Barcelona,1993,p. 291.

162 CuandoJoséFrancésempiezaa escribirsobreSantiagoRusiAol, ésteesya un hombremaduroque
habíaexpuestosu primercuadroen 1878,enel MuseodeGeronay quese hablaformadoen el taller
de TomásMoragas,aunquesegúnel testimoniopersonalde Rusiflol no tuvo en él alguna
influencia:

“Tuve por maestroa D. TomásMoragues,desdela edaddc 21 a 23 años,pero no tuvo ninguna
Influencia en mi modode pintar,porqueentoncespuededecirsequeno pintaba.Me concretabaa
hacerapuntesy dibujar academias.Siempremáshe ido por mi cuenta.”(Cartade SantiagoRusiñol
a JoséFrancésenviadadesdeBarcelonael 1 deabril de 1913)

Desdeaquelprimercuadroexpuestoen Geronaya concurriócon frecuenciaa otrasexposicionese
inició su trayectorialiteraria conImpressionsdunaexcursióal Taga(1881),uno de losaspectosde
su personalidadquemásatraeríaa JoséFrancés,Participóenel grupode Intelectuales(Maragail,
Casas,Fabra,entreotros) vinculadosa la revistaLÁvenqdesdela cual se abogóporel modernismo,
A partirde 1888,despuésde la ExposiciónUniversalde Barcelona,Rusifiol marchaa Paríscon la
decisiónde vIvir unavida bohemiay conviveen estosprimerosañosde estanciacon el pintor
Zuloaga,el periodistaJordáy el tambiénpintor Uranga. A partir de 1890 coincidetambiéncon
RamónCasas,conocea Zola, a Erik Satie.Todaestaépocaseencuentrareflejadapore] pintor en
suslibrosImpresionesde Arte y Desdeel molino (1894),obraquerecogesusescritosenviadosaLa
VanguardiadesdeParís. Su estanciaen Paris la altemacon idas a Barcelonay a Sitges,donde
organizalas fiestasmodernistasa partirde 1892y otrasactividadesdeinterésartisticoque ibandesde
las exposiciones,certámenesliterarios, musicaleso inauguraciónde monumentos.Asimismofue el
iniciadordelas tertuliasde “Els QuatreGats”juntocon Casasy Utrillo, otrode susbuenosamigos,
así comoJoaquínMir.

SobreSantiagoRusiflol se puedeconsultarla siguientebibliografía,apartelos escritosde Francés
expuestosmásadelante:Plá, Josep:SantiagoRusiflol y su época.Ed. Destino.Barcelona,1989.;
Rusiflol, María: SantiagoRusiñol vist perlasevafilía. Aedos.Barcelona,1955.;Tren~ Ballester:
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elogiosa:Rusifiol es“lo sublime”163.en 1906 Rusiñol obtuvo cuarentay dos votos,

inmediatamentedespuésde AgustínQuerolquehabíarecibido 105. A muchadistanciale

seguíanBilbao con tres, LópezMezquitay otros con un voto. Francésno criticó la

entregade la distincióna Agustín Querol (1863-1909>,164 perosisepuedepercibiruna

ciertainclinaciónhaciala pinturade Rusifiol:165

“La juventudopusoa la candidaturadeQuerolla deRusifiol. Yo

hubieracelebradoel triunfo de éstecomocelebroeldeaquél.El triunfo

del pintor no hubierasido una derrotadel escultor,hubierasido un

desagravioy unalección”.166

En 1913JoséFrancésescribeel primerartículomonográficodedicadoa un artista,

aun pintor queno es otro queSantiagoRusifiol en el quehaceun elogio desupersona,

de su manerade hacer,de ser,de entenderel artey de escribir. Y lo iniciabaen los

siguientestérminos:

“SantiagoRusifiol: del realismoal simbolismo”, EstudiosPro Arte, num. 5,1.111.1976.;Santiago
Rusiñol 1861-1931.Antológicaconmemorativadel cinquentenaridela sevamort, Departamentde
Cultura i Mitjans de Comunicacióde la Generalitatde Catalunya.Ajuntamentde Barcelona,
Barcelona,1981.;Colí, Isabel:Assaigsobrelas diferentsetapaspictoriquesde SantiagoRusiflol,
s.l., se.,sa,Sitges,1981;Rusiliol. SantSadurníde Nola, 1990.; Maestrosde la pinturacatalana.
Coleccióndel MuseoMontserrat.Cajade Barcelona.Barcelona,1985.;SantiagoRusiñol. Sabadell,
1992.;Utrillo, M: Historiaanecdóticadel Cau Ferrat,Sitges, 1989.

163 Francés,José:“De la Exposición”.NuevoMundo. Alio Xl, num. 5.42. Madrid, 1904,

164 JoséFrancésdedicó un escritoa esteescultorcon motivo del cincuentenariode su muerte: “En
memoriadeAgustínQuerol” (Boletíndela RealAcademiadeBellas Arles deSanFemando.Madrid,
1960, p. 19.), en el que recordabasu origeny ascendientesfamiliares,su aprendizajecon los
hermanosVallmitjana,así como su fuerte temperamentoy su labor fecundatantoen creaciones
monumentaleso en susfigurasaisladasy grupos.

165 En el archivofamiliar de la familia Francésexisteunacartade SantiagoRusiñol a JoséFrancés,

escritadesdeParísconfecha30 de mayo,que es muy posibleque estéescritacon motivo de esta
exposiciónen contestacióna una cartaprevia del critico, en la queéstedebíasolicitar al pintor
fotografíasde suscuadrosparaincluir en el artículo<Rusifiol le comunicaqueno tiene fotografías
de sus obrasperole autorizaa realizarlase incluirlas. Sin embargo,en esteartículono aparece
ningunade las obrasdeRusiñol).La votaciónde lasmedallashabíatenidolugare] 24 demayo del
mismomesy Rusifiol semanifiestacon respectoaesteasuntode la siguientemanera:“Respectoa
lo que medice Y. de la exposición,y que U. calificadeinfamiale agradezcolabuenavoluntady el
carilio que medemuestra,perocreaV. que las medallasoficialesno me danni frío ni calor,porque
séde tiempocomo seotorgan. Estimo másel parecerdejóvenesentusiastasy cariliososcomoY. y
losquemevotaron,quetodaslas medallas,queno sirvenmásqueparaobtenerunaplazade maestro
en Cuencao en Figueras,queafortunadamenteno necesito”.

166 Francés,José:“La Exposición generalde Bellas Artes de 1906”. Mercurio. Año VI, num. 56.

Madrid, 1.7.1906,p. 868.
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“He aquíun hombreexcepcional.Todo tiene en él una belleza

absolutay clara:su vida,su arte,su literatura.

Su vida, fuerte,arrogante,expansiva,plenade nobleslocurasy

de episodiosrománticos.Suarteseñorialy tandecadentea un tiempo

mismo, Impregnadode personale inconfundiblemelancolía,quehay

que recurriral apellidodel artistaparaadjetivarlo, Su estilo literario

dondehay piruetasy languideces,carcajadasy anchossilenciosde

meditación,frasesásperas,cinglantesy mansasironías.

Nadaen él es migar.La historiaqueha vivido, los cuadrosque

ha pintado, la prosaque escribe,sugieren,desdeluego, ¡a figura del

artistatal comoes”167

También encuentrarelación en estecasoentrela figura del pintor y la del escritor

Alfhonse Daudet(l840~l897),l68 recuerdasu familia, susestudios,la escuela,sugrave

enfermedady el tratamientonecesariocon morfinaque trascenderíaaalgunoscuadrosde

figura y fundamentalmentea su obraLaMorfina (1894, CauFerrat,Sitges)..Destacala

importancia de sus añosen París al lado de Zuloaga, cuando los dos eran casi

desconocidostodavíaen España,y de su amistadcon otrosartistascatalanes(Casas,

Utrillo, Mir, Clarasó)graciasa los cuales“el artecatalánadquirióimpulsosy resonancias

nuevas. RecordemosPcI ¡ PlomayForma , las exposicionesde la CasaParés,las

publicacionesde artey de crítica artística,el altruista amora los airesde fuera:a los

pintores,a los escultores,a los poetasque desdeotro ladode la fronteraempezabana

plantarjalonesde belleza”.169

167 Francés,José:“Nuestros grandesartistascontemporáneos.Santiago Rusiñol’. La Ilustración
Españolay Americana,num.XVI. Madrid,22 deabril de 1913,p.261.

168 Novelistafrancésque destacapor susobrasinspiradasen los tiposy paisajesprovenzalescomo,por

ejemplo,Cartasdemi molino y TartarindeTarascón.

La relaciónla establececomo siguea continuación:“Idénticoamora los ambienteshumildes,a las
vidas sencillas.Los “poquita cosa”enDaudet;los “pájarosdebarro” en Rusiñol.Y, sin embargola
amargurade Daudetno ríenunca; laamargurade Rusifiol se burlamuchasveces,y otrasvecesse
encogedehombros,Incluso la ironíaquehay en las obrasde Daudet,traducidaspor Rusiflol al
catalán,yano es sólo ironía, estambiénhumorismo.El mismo Le¿nDaudet,hijo del autorde
Soutiende famille, reconoceestasemejanza,y sientepor Rusiñol un afectoentrañable,porencima
dela literaturay de la simpatíapersonal”.(Vid. Ibidem.,p. 268.)

169 Ibidem,pp, 269-270,
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Francésdestacaen estesentidocómo cuandola figura de Rusiñol empezóa ser

tenidaen cuenta,a partir de 1888-1890,esdecir, despuésde suprimerviaje a París, la

pinturaespañolaseencontrabaen fase de francadecadencia:“Con perdónde quienes

opinen lo contrario,nuestrapintura padecíaentoncesuna lamentabilísimadecadencia.

Bastaasomarseal MuseodeArte Moderno-aunqueya estérenovadosuamaneramiento

de hace ya unos cuantosaños,- basta repasarcatálogo y estudioscríticos, para

comprenderhastaqué punto¡a pinturade historia, los fortunysmos-sin el genioy la

graciacoloristade Fortuny- y los paisajesfríamentefotográficos,viciaron, falsearon y

empobrecieronnuestroarte pictórico. Ni siquierahabíaasomadoaún el luminismo

vigoroso,valiente, sin miedoal airelibre y al sol, deJoaquínSorolla”.170 Y frentea este

panoramacontraponela actividad deRusiñol en el marcodel artecatalán,cuyadefensa

será una constanteen la crítica de Francésya desdesusprimeros escritos. Su apoyo

aparecepor primera vez en noviembre de 1910 en La Actualidad,con motivo de la

participaciónde los artistascatalanesen la Exposición Nacional.Recordabaentonces

recientestriunfos de Querol,Rusiñol,Meifrén,y Casas“que trajeron al arte español

modernasy depuradasorientaciones”.Sobresalíanen el artecatalán,para Francés,la

esculturay el paisaje,y hacíamayorhincapiéenMir, Colom, Nonelí,Riquer,Ricardo

Urgelí, Canals,Tamburini,Gili Roig, CIará,los hermanososlé,entreotros.171

En cuantoa la evoluciónartísticade Rusiñol, cabríaseñalarunaprimera etapade

carácterrealistaque enlazacon los paisajistasdela Escuelade Olot y con Vayredaen la

que “Rusiñol, que alternabacon Llimona, con Tamburini, con Casas,inclusocon el

acarameladoy acromadoMasriera,en el SalónParés,pintabalos suburbiosbarceloneses,

las campiñasdeTarragonay Gerona,y dibujabapayeses..”’72Llegaríaéstahasta1889,

cuandoviaja a Parísy combinaestaestanciacon vueltasa Cataluña,sobretodoparala

celebraciónde las “FiestasModernistas”(1892-1897)y algúnviajeporItalia (1894),para

finalizarcuandoseconsolidaensu pinturael temade los jardinesen 1905.En estosaños

Rusiflol trasladaa Españala temática,la técnicay la composiciónutilizadasen París,si

bien los colores se aclaran. Cualquier motivo esdigno de ser elevadoa categoría

pictórica: patios, cafés, figuras, interiores, sonpalabrasfrecuentesen los títulos de los

‘70íbidem,p. 272.

171 Francés,José: “La actualidadartística.Los artistascatalanesen la Exposición”. La Actualidad.,

num,223,Barcelona,8 denoviembrede 1910.

172 Francés,José: “Nuestros grandesartistascontemporáneos.Santiago Rusiflol’. La Ilustración

Españolay Americana,num. XVI. Madrid, 22 deabril de 1913,p.272.
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cuadros de esta etapa. José Francés reconoceen su pintura la influencia del

impresionismofrancés,perolo quele llamaverdaderamentelaatenciónsonsuscuadros

de figuray tres cartelesrealizadospor Rusiflol. En cuantoa los primerosconsideraque

estánclaramentemarcadospor la enfermedadquedeterminóunahipersensibilidaden el

pintoragudizadaporel tratamiento:

“Es un arte enfermizo el de SantiagoRusiñol. Causabauna

sensaciónde agotamientode tristeza,a fuerzade tan refinadísima

sensibilidadcomoel artistaponíaen sus lienzos.Antesde buscarel

almade la naturaleza,de interpretarlas sinfoníasde colordel paisaje,

ejercitósu mano en mujeresy hombresanormales,consumidospor

flaquezasmaterialese inmateriales.Antesquedaafirmadoque estos

lienzos de la primera época de Rusiñol respondena la aguda

hiperestesiade sus facultadessensitivas,agudizadaspor la morfina.

Sonpor lo tantoobrasaccidentalesquela críticadebemencionar,pero

no discutir técnicamenteo sentimentalmente,y mucho menos

indignarsefrentea ellas,comoseindignóciertaclasedegenteanteLa

Morfina o antela violentaarmoníade verdes y azulesde Notre-

Conrespectoa loscarteles,primeravezquemencionay valoraestafacetadel arte,

serefiere atres realizadoscon motivo de un ‘Teatro artístico”imaginadoporRusiñol,

Benaventey Valle Inclán,en el queserepresentaríanL’alegría quepassgFulisdelevida

e Inteñordramade Maeterlinck.Sobreellosescribelo siguiente:

“Los trescartelesestán,porla composición,por la simplificación

lineal, por la armónicadisposiciónde los tonos, dentrodel criterio

esencialmentedecorativoaquedebeajustarseel artedel cartel.

No debemosolvidar quelos primeroscartelesespañolesdignos

de competir con los de Hassall, Bradley, Steilen, Beardsley,

Hohenstein, Walter Crane, Hartz y Penfield, han salido de

Cataluña”.174

173 Ibidem,p. 273.

174n~idem.
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Asimismo, son susceptiblesde comentarioobrascomo La Riallera, el retratodel

pintor Plassay lasalegoríasde La Poesía,La Pinturay La Música(1895, Sitges,Cau

Ferrat), “concebidose interpretadoscon la purezay la delicadaseguridadde los

prerrafaelistasingleses”.175

Sonpor tantolas pinturasde unaetapaen quecoincidenporun lado las influencias

del impresionismo,y quea partirde 1894, fechade la tercerafiestamodernista,entrande

lleno en Cataluñalas teoríassimbolistas.Por un lado, Rusiñol habíaadquiridocon

ZuloagadosGrecosen París(1894), porotro, habíaviajado tambiéna Italia con el

mismo pintor. Todo ello darálugara unapinturaen la que“el modernismode Rusiñol

pasé en aquellaépocade sersinónimo de naturalismo-impresionismoa serlo de

Simbolismo”.176o en palabrasdeMircia Freixa,”esteticismo,decadentismo,simbolismo

o prerrafaelismoson “a bulto” los contenidosquevienenasignificar de forma confusa

los artistasque deuna u otra formaaglutinael “Cau Ferrat” deSantiagoRusiñol y que

provocaráa la postrela confusiónentrecorrientesdecadentesy modernismo”,177y de lo

queen definitiva esexponentela pinturadeRusiñol enesteperíodo.

Francéslo interpretócomo pinturade transición,dotadade indudablemaestría

técnica,quedaríapasoalamadurezdelpintor:

Como se ve, esta épocade la pintura de Rusiñol es de

ingenuidad,de desorientación,sin quepor estodejede pintar lienzos

de notableimportanciatécnica,En todogranartistaseencuentranestos

períodostransitorios,precisos,necesariosparala evolucióncreadora,

que vendrédespués,cuandodueñode sí mismo, enplenamadurezde

la inteligenciay del estilo, suenala horadelasobrasperdurables”.178

Delos tresel másadmiradopor Francésesel que serviráparaadvertir sobrela representaciónde

Interior,deMaeterlinclc,hoy en el Museode ArteEscénicodeBarcelona.

175 Ibidem,p. 274.

176Fontbona,Franqesc:Reflets.50 Ans de peintureespagnole.1880-1930dans la collectiondu Banco
HispanoAmericano.CasadeEspaña.FundaciónBancoHispanoAmericano.1991,p.6O,

177Ereixa,Mireia: El ModernismoenEspaña.Ecl. Cátedra.Madrid, 1986,p. 18.

178Francés,José:“Nuestrosgrandesartistascontemporáneos,SantiagoRusifiol’. La IlustraciónEspañola
y Americana,num.XVI. Madrid, 22 deabril de 1913,p.274.

1¡
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Obras perdurablesserían“los Jardines dc España, cima gloriosa del arte de

SantiagoRusiñol”. Los habíacomenzadoa pintarapartir de un viajea Granadaen 1898

y seráel gran tema de supintura desdeaquíhastasu muerte,pintandolos Jardinesde

Aranjuez en 1931. Francésconsidera importanteslos textosescritospor el propio

Rusiñolsobreello y los reproduceen parteen suartículo; “Los jardinescomolodo Jo que

inventael hombre,sirviéndosede los recursosque le prestala madrenaturalezallevan el

sellodel invento; revelan el gusto y las costumbresdel pueblo quelos ha creado;nos

inician en los íntimossecretosde susgustos;explicanunatendenciao unaescuela;sonel

artede hacerarquitecturacon los árbolesy las plantas,y de expresarun instinto, una

visión o un destellode la imaginaciónhumana”.179 Y con respectoaestafacetay etapa

de su obra, hacenotar la autenticidadde su arte, su visión colorista, la recreación

personalde los jardinespor un pintor-poeta, y el hecho del tardío conocimiento en

Españade algo queya previamentesehabíaexpuestoen la Exposiciónde Jardinesde

Españaen la salaArt Nouveau (París, 1899) De suspalabrasconvienedestacar,lo

siguiente:

“Ahora bien: SantiagoRusiñol no es primitivo, ni clásico, ni

renacentista,ni romántico,ni siquieramoderno,en el sentidoarbitrario

que empleabaél o en el despectivoque empleabanlos demás,al

acusarley acusarlede modernista.

Rusiñol esél mismo; inmutabledentro de susleyesvisualesy

sensitivas,pinta de un modo extrañoy encantador,desvaneciendo>

escatimandolas masas,simplificando el color comootros pintoresla

línea.

Su visión colorista es de una sencillezabsolutay refinada,

Armoniza los tonosmásopuestossin acritud y consiguegradaciones,

ValerianoBozalrecogeel comentarioadversodeGabrielFerratersobreRusiBol,al considerarque
susmejorescuadros“son todospaisajespintadosantesde 1895”<Ferrater,Gabriel: Sobrepintura.
Ed. Seix Barral. Barcelona,1981, p.2l3), lo que le lleva aafirmar lo siguiente:“Creo que es
excesivoensu dureza:supinturamásenfáticamentesentimentalquizádebaverseen el contextode
la época,en el marcode las propuestasteóricasquearticulóel modernismo»(Bozal.Valeriano:Op.
Cit. p.30.)

179Textode SantiagoRusiflol citadoporJoséFrancésenArt. cit,, p. 274.



contexto Artistico 491

medios tonos, matices inesperadosde un mismo color, que

desconciertanpor la seguridadde paletacon queestánresueltos.

Susverdes,porejemplo,estánvaloradoscon tal riqueza,queno

hay dossemejantesen un mismolienzo. Sujustificaciónde la horaes

siempreexacta.Besnardno vacilaríaen clasificarledentrodel máspuro

luminismo, Es sorprendentecómo estepintor interpretael sol dorado

de los crepúsculos;cómoaciertacon el aireimpalpabley cómosabe

comunicar casi esquemáticamenteel sentimiento desolado o

voluptuoso,suavey ásperodeun paisaje.(,.-)

¡Encantodulce penetrante,pleno de evocación,éste de los

cuadrosqueun pintor-poetaha llevadomásallá de los horizontespara

mostrarunaEspañaignoradao simplementepresentida!180

DehechoFrancés,al recogersusescritossobrearte,estabadandoimportanciaa la

visión geométrica,pensada,elaboradaqueRusiñol teníade los jardinesque,paraJosep

PIé, fue consecuenciadirectadel viaje a Italia>81Y porotro lado, a su personalidad,

algo que ya habíasido apuntadopor el crítico francésThiebault-Sissony que parece

conocernuestrocrítico:182“ Rusiñolno esimpresionistani clasicisante;esél, y eneste

pintor no sabemosquéapreciarmás: la exactitudde sussentimientoso la facilidad en

pintarlos; la delicadezao la elecciónafortunadadelos temastmtados”;183asucalidadde

180 Francés,José:Art. cit., p. 276.

181 Vid. Plá,iosep:Op. Cit., p. 132.

182 El 25 demarzode 1913SantiagoRusifiol contestabaa unacartadeJoséFrancésen la que;alparecer,

éste le pedíainformaciónsobredatosbibliográficos,anécdotas,etc.,debidoal encargoque había
recibidode La IlustraciónEspañolay Americanaparaescribirun artículoacercadel pintor. En ella
Rusiñol le indicabalo siguiente:“Respectoa datosbibliográficosel que haescritomáses nuestro
comúnamigoMartínez Sierray él le darálos quedeseeV. puestiene en supoderun álbumdonde
habíaido coleccionandolos artículosque hablabande miscuadros”.En efecto,MartínezSienay
Francésmanteníanunabuenaamistady, comoya se ha visto, participaronen algunasempresas
juntos,y es muyposibleque el crítico tuvieraaccesoa esteálbum.

183CitadoporJosepPíA en Ibídem,p. 176,y recogidoasimismoel 27-XI-1899porDiario deBarcelona

JosepPíA creeimportantey califica de “acierto” el hechode la “inconfundiblepersonalidad”.
Tambiéndice“siempre fueél”, y exponecómoconmotivo de la exposiciónde 1898 en Barcelona,
a la vista de sus primerosjardines,surgieronun sinfín de imitadores,que no obtuvieronéxito
alguno.Laspalabrasde Rusiñol avalabanestaidea:“En arte, los principios,por sí mismos,no son
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pintor quehacepoesía,puestoque como él mismodijo con relacióna los jardines,se

tratabade “el paisajepuestoen verso”.184 En estesentidosuspreferidosfueron los

jardinesde Granada:“Solía decir que la mayorpartede los jardinesque compuso-en

Italia, Mallorca, Valencia,Gerona,Barcelona,Aranjuez-eran obrade arquitectosy

jardineros.Sólo losde Granadaparecíanhabersido hechosporpoetas”.185 Es por tanto

estapartede su obra fruto de su individualidady de su decisiónde “permaneceren el

naturalismojusumiJ¡eu,en el que,evidentemente,sesentíamuy cómodo”.’86Yescon

sus Jardinescon lo quese le empiezaa reconoceren los ámbitosoficiales,si bienya

habíarecibido dossegundasmedallasen 1890 por Tumbasde Poblet, yen 1895 por

SantoSepulcro,esen 1906cuandoobtuvo42 votosparala medalladehonor,en 1908y

1912 dosprimerasmedallascon Jardín deAranjuezyFauno viejo, respectivamente,187

y en 1929 la misma condecoraciónpor Almendrosen flor. No fueron los únicos

galardones,188ni tampocoseacababaaquíel interésdeFrancésporla obra deRusiñol.

Dos facetasmásqueno estorbansuhacerartístico,sino quesonun indicativomásde su

versatilidady de su carácter:la literaturay el coleccionismo.En cuantoa lo primero,

FrancésdistingueenRusiñolal pintor sentimentaly al literato queesidealistay creador

de tres tipos simbólicos:la mujer, el burguésy el artista,y al humoristaque con fina

ironía “se burlade lavida conun léxico de cabriolasy de lentejuelasal sol, en los harapos

del clownde La alegría quepasa; dice un credodebellezapor labocadel pfntorJacinto;

nada;sólo puedemedirsesu eficacia por los efectos que es capaz de obteneruna persona
determinada”(Vid. Ibidem>

Asimismo,hayquedecirqueJoséFrancésen 1904 critIcabala maníadela Imitaciónde los pintores
españoles,y cómo ejemploscitabaa Fortunyy los temasmarroqufes,a Rosalesy la pinturade
historia,a Sorolla,a Zuloagay a Rusiñol,quees “lo sublime”, susImitadores“lo ridículo” (“De la
Exposición”.NuevoMundo,Año Xl, num. 542. Madrid, 1904.)

184 Recosidopor JoséMaríaJordáen “Santiago Rusiñol,el pintor poeta”. El Noticiero Universal.

Barcelona,7.111. 1930.

185 Plá, Josep:Op. Cit., p. 175.

186 Fontbona,Fran9esc:Reflets.50 Ana de peintureespagnole.1880-1930danala collectiondu Banco

HispanoAmericano.CasadeEspaña.FundaciónBancoHispanoAmericano.1991,p. 62.

187Estasdosobrasaparecenreproducidasen el articuloescritopor FrancésparaLaIlustraciónEspañola
y Americanaen 1913,peromientrasPantorbadistribuyeasílas medallas,enel articuloantedichola
medallade 1912seatribuyela primeramedallaaSalónde losReyesCatólicosen Aranjuez -

188 En 1888 segundaen la Universal deBarcelona;1889,menciónespecialen la Universalde Parls~
diplomade honor en la Universal de Berlín en 1891,en el 93 medallaúnicaen la Universalde
Chicago,entreotras.
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su credode alegríaporla del caricaturistaRafael,de BuenaGente,que “desempeñaa la

amada;tieneun compasivo,un bondadosodesdénparalos quetrabajansin descansarla

miradani libertarun pocola imaginación,metidoen el sayaldel ermitañode Cigarrasy

hormigas;espicarescoy cazurroen el cuernodel glosador,yendodepuebloen pueblo

con un clavel en la orejay un epicúreoconceptode la vida en el corazón...”)89Por

último, le admiray le maravilla el que todo un pueblohayaadquiridotodo un sentido

estético,porqueen palabrasde Francés,“SitgeseraRusiñol” y el CauFerrat“uno de los

máspurostemplosdel arte” Y ello “graciasal entusiasmoartísticode un granpoeta”,190

lo que indicaqueen definitivaentendíasu figura como la de un grancreadoren el sentido

clásicode la palabra.

Más adelantey.conmotivo de la ExposiciónNacionalde 1915,en la queRusiñol

sepresentabacomocandidatoa lamedallade honor-en esteañosólo accedíana ella las

primerasmedallas-le consideramerecedorde ella, 191 Presentabadocepaisajesque,en

palabrasdel críticosuponían:

.,.“la quintaesenciade su arte. Diferentestodos ellos entresi,

guardanesaestrecharelacióndearmoníasy detendenciasquehizo del

gran artista, desdesus primeros cuadrosuno de los maestrosdel

paisaje,en todoslos tiemposy en todaslas escuelaspictóricas.A cual

másdiversalasdoceobras,respondena distintosestadosde espíritu y

sugierenopuestassensaciones;pero siempreva en todasenvueltala

sensaciónde paz, de melancolíade bienestarsentimental que no

vacilamosenadjetivarrusiñolesca.¿Podríadestacarsede esteconjunto

admirableuna obra sobre todas las demás?(...) SantiagoRusiñol

exponela obra-cumbre,la quesin vacilar,sin rectificacionesulteriores

podríamosafirmarqueesel mejorpaisajedeestaExposicióntanricay

189 Francés,José:Art. Cit., p. 217.

190 Ibidem,p. 278.

191 Francésseñalabaquelamedallade honorsólodebíaconcederseen doscasos:“Comoconsagraci6nde
una largaseriede triunfos o como premio a una vida de luchasabnegadasy renovadoras.En este
casose encuentranSantiagoRusiñol y GonzaloBilbao. Cornopremio a un conjuntode obrasque
representanmanifiestasuperioridadsobrelasdemásy quesignifiquen la granadamadurezdel artista
queno abdicójamásdesutécnicanl desu idealestético,sin dejarseensañarni seducirporlasajenas
desorientacionesni porlas tentadorasvocesde sirenade loséxitos pecuniarios.En estecasoestán
Mpez Mezquitay Romerode Torres”. (El Año Artístico 1915.Ed. MundoLatino. Madrid, 1916,
p. 109y La Esfera,Alio II, num.72.Madrid, 15,5.1915.)
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pródiga en bellospaisajesy quees tambiénla obra más fundamental

queha salidode los pincelesy del espíritu delpintor -poeta.Me refiero

a Almendrosenfiat’,’92

JoséFrancésseráconstanteen la defensade la pinturadeRusiñol, conscientede

que su artesemantieneen un estilo y unatemática,queaunquepuedaparecerreiteradaes

afirmaciónde su personalidad.Frentea los reprochesque se le hacían a Rusiñol en

cuantoa esteaspecto193escribióalgúnartículoen el que mediantela crítica creadora

inventabaun diálogo ficticio entre dos personajescuyo comentariose basaen la

monotoníade la obrade Rusiñol. Uno de los interlocutoressemuestrapartidariode que

el artista introdujesecambiosen su pinturacomo,por ejemplo, ¡a elecciónde nuevos

asuntos,lugaresdesconocidos,momentosdiferentes,,.Reprochael quelleve veinticinco

añospintandolo mismo. El otro interlocutorvalorasusaportaciones,asíel serrevelador

de nuestropaisaje,enseñamosa despreciarlas vulgaridadesde la naturaleza,las

frialdadesfotográficas..- Y a másde todolo señaladocon anterioridad,lo comparacon

Corot, Claudiode Lorena,Turner,Monet,Rousseau.,,,todosellos inconfundiblesensu

arte. Es evidente,el queasí apostabapor el pintor catalánera un trasuntode José

Francés.194

192íbidem,p.110,

SantiagoRusiñolno recibió la medalladehonorde laExposición,ni la recibirlanunca.La reacción
de Francésno se haríaesperar.DesdeLa Esfer4mostrósu desacuerdoy de nuevoresaltóla obra
presentadaen su conjunto(Silvio Lago: “De la ExposiciónNacional, Laspaisajesde Rusiflol”, La
Esfera.Año 11, num. 83, Madrid, 31.7.19]5),Sele otorgó la primeramedallaen 1929,precisamente
por laobraAlmendrosen flor, y en el Juradode recompensasse encontraba,por primeravez, José
Francés,El restode los componentes:Jose’ MorenoCabronero,EusebioArnau, Vicente BorrAs
Abella, Manuel RodríguezCodolá,EnriqueMarín, AlejandroCardunets,JesúsMaría Perdigón,
JoaquínMontanery JoséTersolArtigas.El resto,hastadiecisieteeranextranjeros.

193 Vid. por ejemplo,Pantorba,Bernardino:“Rusiñol en la citadaexposición(1920),palidecia,yen las
siguientesdondevimos cuadrossuyos-las de 1922,24, 26 y 30-,susJardinescon tonosagriosy
durosnoescasos,poníande manifiestola decadenciaamaneradadeun pincel añosantespoderosoy
rico en modulaciones”<Op. Cit. p. 248)

Realmentela temáticade jardinesde Rusiliol tuvo granaceptaciónpero luego fue desestimada
precisamentepor lo quesuponíade anquilosamientoen suevolución.A partir de losañossesentase
vuelvea revalorizaren una seriede estudios:JeanPaulCruz: SantiagoRusiñol: Rapportsentresa
maniérede peindreet samai&e d’écrire. Tesinade la facultaddeletrasde la Sorbona.París,1961
<inédita); Eliseo Trenc-Ballester:“SantiagoRusiñol, del realismoal simbolismo”. EstudiosPro-
Arte, Barcelona,num. 5,1.111,1976,Pp. 64-75,y GenevieveBarbé: “Para unarevaluaciónde los
jardinesde SantiagoRusiñol”. CuadernosHispanoamericanos.Madrid, num.335, Mayo 1978,pp,
1-13.

194 Francés,José:“La melancolíade Rusiñol”, La Esfera,Año IV, num, 184. Madrid, 7.7.1917.
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Otro pintor ya consagradomereceporpartedeJoséFrancésunartículoindividual,

en el que tratade introducirseen el ambientedel pintor, en su vida, sus intereses,por

supuestosu evoluciónartística,perosin olvidar la persona.Setrata deAntonio Muñoz

Degrain(1840.1924),195del queadmirasu capacidadde trabajo,su honradezy su

El contenidodeestearticulolo repiteprácticamenteenotrodedicadoal mismopintor con motivo de
unaexposiciónretrospectivadedicadaa Rusifiol en el SajónVilchaesdeMadrid: “Reiteracióna
Rusifiol”. La Vanguardia.Barcelona,2.12.1944,p. 2.

Apartede lo anteriormentecitado,otros escritosdeFrancéssobreRusiñol son: “La pinturaal aire
libre y el paisaje”.La Esfera.Alio 1, num. 42. Madrid, 17.10.1914.;“Rusiñol, Casas,Clarasó”,en
El Año Artístico 1915. Madrid, 1916,Pp. 33-35.; el mismo artículoaparecióenMundo Gráfico,
num. 171,. Madrid, 3.2.1915.;“La Exposiciónde BellasArtes, El paisaje”. La Esfera, Año II,
num. 75. Madrid, 5.6.1915.;“Los nuevospaisajesdeRusiliol”, en ElAño Artístico 1916 Madrid,
1917, Pp 66-67.; “El pintor de los jardines. SantiagoRusiñol”. La Esfera.Año II, nuni.123.
Madrid, 6.5.1916.;“El pintor y el poeta”.La Esfera,Año III, num. 123. Madrid, 6.5,1916.; “La
Exposición nacional.El paisaje.SantiagoRusiñol”. El Año Artístico 1917. Madrid, 1918, Pp.
235-237.; “El XXV aniversariodel Cau Ferrat. Sitgesy SantiagoRusiñol”, La Esfera. Alio V,
num. 248. Madrid, 28.9.1918.;“Ibidem”, en El Año Artístico 1918.Madrid, 1919,p.289-295<este
artículoes máscompletoque el anterior,ya que añadeun comentariosobrelosobjetosdevalordel
museodel CauFerrat, algoquehabíaquedadopendienteenel artículoencargadopor La Ilustración
Españolay Americanaen 1913 y que habíaprometido Francésa Rusiflol). Y por último, la
monografíadedicadaal pintor: SantiagoRusiñol y suobra.DalmauCaríes.Madrid, 1945.

195 Pintorvalenciano,cuyavida transcurreentreValencia,Madrid y Málaga,comolugaresde residencia.
A los dieciséisañosempiezaaestudiaren laEscueladebellasArtesde SanCarlosdeValencia,en
contrade lo quequedasu familia paraél: la escuelade Arquitectura.PeroMuñoz Degrainera un
romántico imaginativo, lector infatigablede libros de aventuras,capazde poneren prácticasus
propiasaventuras,como fue su viaje a Romaa pie a sus dieciséisaños.Viaja Madrid, donde
permaneceráhasta1870,añoen queinicia el encargodedecorarelTeatroCervantesdeMálaga.En
1881 vuelvea Romacomo“pensionadode mérito”, el mismo añohabíaobtenidoprimeramedalla
en la Nacional por Otelo y Desdémona,y en estosaños intermediosse le habian otorgado
numerosascondecoraciones:menciónhonoríficaen 1862por Los Pirineos,en 1864 terceramedalla
por Valle de la Murta, segundasen 1867 y 1871 condos paisajes,El Pardoy Coro de monjas,
respectivamente;la primeraya citaday otramásen 1884por l~os amantesde Teruel. Numerosos
premiosen exposicionesinternacionalesy medalladeorode laExposiciónNacionalen 1910,en la
quepresentócuatrocuadros:El Jordán,EspigadorasdeJericó,JesúsenTiberíadesy El caboNoval.
Catedráticode la EscueladeBellasArtes deMálagaen 1879,y sustitutodeCarlosdeHaesen 1898
de la CátedradePaisajede la Escuelade BellasArtes deSanFemando,quepasaráa dirigir en 1901.
Ingresaen la Academiade Bellas Artes de San Femandoen 1899,el mismo añoen quesehace
cargode la direccióndel Círculo de Bellas Artes. Medalla de Oro de estainstitución, formó así
mismo partedel consejode InstrucciónPúblicay recibiólaspandescrucesde Isabel la Católicay
de Alfonso XIII. Suobrafuedonadapor él mismoa losMuseosdeValenciay Málaga.

Bibliografía: LópezMezquita,JoséMaña:Elogio a AntonioMuñozDegrain.Discurseleido en la
recepciónpública de - y contestacióndel Sr. U. JoséFrancésel día 18 de octubrede 1925. Real
Academiade BellasArtesde SanFernando.Madrid, 1925,; RodríguezGarcía,5: AntonioMuñoz
Degrain.Pintor Valencianoy Español.Valencia, 1966.; GarcíaAlearaz,R: “Muñoz Degrain,
Antonio”, en CienañosdePinturaen Españay Portugal(1830-1930),t. VI. Madrid, 1991.;DIez,
3. L., Reyero, C., et alt,: La Pinturade Historia del siglo XIX en España.Catálogode la
Exposición.Museodel Prado.Madrid, 1992.;Bozal,Valeriano:Pinturay esculturaEspañolasdel
siglo XX (1900-1939).Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1992,pp. 403-404.;Enciclopediade 1 Arte
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generosidadparadonarsu obra,dela mismamaneraque el respetoqueporél sientenlos

pintoresjóvenes:“Porque en torno de Muñoz Degrainestála juventud artísticade

España,afirmando,agradeciéndolesu renovación,el cotidiano florecimientode este

hombretanexcepcionalensu viday en suarte.La luchaeterna,los eternosantagonismos

queen todoaspectode la conquistade lagloriaseparana los jóvenesiconoclastasde los

maestros,no han separadonuncaa Muñoz Degrain de los pintoresjóvenes(...> el

nombredeMuñozDegrainesel únicoqueserespeta”.196Y en relacióna éstarepasalas

constantesde su arte y de sutalantepictórico: sutenacidady sumodode entenderel arte

comoalgosiempreen evolución, su independencia,su actitudrománticae idealistaque

conviertesuspaisajes-el géneropor el quesintió predilección,aunhabiendoobtenidolos

logrosmás importantescon la pintura de historia- en obrasextravagantesde luz y de

color, que muestranunatrayectoriadesdeun realismoqueprocedede lo románticohasta

unapinturadecorativacercanaal simbolismo,quees,sin duda,la que másatraíaa José

Frances:

“Paraél el arteno es un conjuntode leyesinmutables,fijas; no

tiene la obstinación de una sola escuelaestética. Sabeque el

camino(..) debe seguirsesin volver la vista atrásy sin permitir

descansosdemasiadolargosque rezaguenal caminante.Ej.) Cuando

unaestéticanuevaseofreceantesumirada,no cierra losojos, sino que

la estudia,la analiza,procuracomprenderla,y si comprendeque es

bella, la conquista.(...)Hay algo supremoy característicode la

personalidadsocial y de la personalidadartísticade Antonio Muñoz

Degrain:el ensueño.Tieneel culto de su ensueño,y esteculto hasido

el quele salvósiemprede caeren lo vulgary leasomóalgunasvecesa

la extravagancia;perotambiénfue el quesiempredio unagranriqueza

de color y de composicióna suscuadros,lo que mantienedesdehace

Espalioldel siglo XX 1. 1. Artistas. Dirigida por FranciscoCalvo Serraller.Ed. Mondadori.
Madrid, 1991,Pp. 563-564,

‘96Francés,José: “Nuestrosgrandesartistascontemporáneos.AntonioMuñoz Degrain”. La Ilustración
Españolay Americana,num. XXXVI. Madrid3O.IX.1913, p.187.

En estesentidolosúnicoscomentariosfavorablesque dedicaJuanAntonio GayaNuño a Muñoz
Degrain abundanen cuantoa] recuerdoquePicassotiene de sumaestro,a quien “guardósiempre
reconocimientoy gratitud” (Arte del siglo XX. Ed. Plus Ultra. Madrid, 1977 (1958>,p. 124). La
misma ideaaparecerepetidamenteenotrasobras: Arte del siglo XIX. Ed. PlusUltra. Madrid, 1966
(1958),p. 379., y en La pintura españoladel siglo XX. Ibérico Europeade Ediciones.Madrid,
1970, p. 32.
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cincuentay tantos años encendido el fuego sagrado de su

romanticismo.(.,.)

Lo cierto, lo indudablees la gran independenciade criterio, la

confianzaen si mismo y la energíacon quesiemprehizo respetarsu

arteysusderechos,Paraél, la sinceridady el espiritualismoartísticos

son las doscualidadessupremas.Poresojamásdisfrazóningúnjuicio

propio ni toleréningúnerrorajeno”.’97

ParaValeriano Bozal, la evoluciónde su artey sobretodo de su paisaje,pudo

debersea un deseode seguirel camino de los impresionistas,perolo sitúaen la lineamás

decorativade la pinturade AngladaCamarasay de JoaquínMir,198 dospintores,por

otro lado, muydel gustode JoséFrancés.Ciertamente,setrataríade un impresionismo

tardíomásen la técnicade la pinceladaqueen los planteamientospictóricos.

A partir de 1914 sesucederánlos artículosde Francésincidiendoen el valor de su

obrapaisajística,en la captacióndel almadel paisaje,en el luminismoy el coloridoquele

caracteriza:“el brío luminosoquetienensuspaisajes,laagresivafuerzacon queavanzael

colorhacianosotros”199.No hay aportacionesnuevassustancialesen susescritos,sino

que tomandocomobaseel artículode LaIlustmc¡ónEspañolayAmcricangvasiguiendo

su obra.Bien esverdadquetampocohabíacambiossustancialesen la obra del pintor.De

su exposiciónen la AcademiadeBellas ArtesdeSan Femandoenjunio de 1918sobreEl

Quijote, no hay referenciaen sus escritos en las fechas en que se realizó la

exposición.200Sí, de la donaciónquehizo de estoscuadrosala BibliotecaNacionalpara

197 Ibidem,PP.]~7-188.

198 Bozal,Valeriano:Op. Cit, p. 404.

199 Lago, Silvio: “La ExposiciónNacional de Bellas Artes. El paisaje”.La Esfera. Alio II, nuni. 75.

Madrid, 5.VI. 1915.

200 Sí con posterioridaden un artículo que escribe con motivo de su muerteen el que recuerda

brevementeestasobras:“Un gran pintor español.Muñoz Degrain’tLaEsfera,,num. 563. Madrid,
18.X. 1924.
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la SalaCervantes.201De cualquiermanerano abandonaal pintor hastasu muerteen

19 24,202

Porúltimo, y comoconclusióncon respectoa estaprimeraetapadela críticadearte

deJoséFrancés,el objetode su crítica eraunapinturatodavíaenraizadaen la tradición

del XIX y dependientedel filtro de lasExposicionesNacionalesnecesarioen estosañosa

la mayoríade los pintores,fuesensus inquietudespictóricasmáso menosmesuradas,

Artistas en algunos casosmuy cercanosa la Academia,aunqueen su mayoríano

formadosen ella, si bienalgunosla utilizaron comotrampolín.En estesentido,Francés

semostrómuycrítico con dichaAcademiay conla Escuelade SanFemandoen 1910, y

lo hacíacon motivo deunasoposicionesparaplazadepensionadoen Roma:

“Estehechovulgar y repetidode las pensionesaRoma y en la

Escuelade San Femandosonsiempremotivo de comentariosalgo

dolosos;y en la presenteocasiónmásqueenningunaotra, LaEscuela

de San Fernando representaen el Arte pictórico, lo que el

Conservatorioen el musicaly dramático,y casi en el mismoordende

ideaslos Institutos y Universidadesoficiales,asilos de fracasadosy

compadres,y criaderode adocenadosy de medianíasque intentaran

proseguirla obra infecunday vieja aprendidade los fracasados

profesores.

Repasadlos catálogosde las Exposiciones;recordadla historia de

los actores,y veréis como rara vez los triunfadoressalieron de la

Academiade SanFemando,o del ConservatorioNacional.

201 La referenciaseencuentraen la“Memoranda” del mesdefebrerode 1919. El Año Artístico 1919.Ed.
Mundo Latino.Madrid, 1920,p. 78.

202 Lago, Silvio: “La pintura al aire libre y el paisaje”. La Esfera,Alio 1, num. 42. Madrid, 17.X,
1914.; “Los grandespintoresespañoles.Muñoz Degrainy su obra. La Esfera,Año II, num. 64.
Madrid, 20.111,1915.;“Exposición NacionaldeBellasArtes”.La Esfera,Año II, num. 72. Madrid,
15.V 1915.;“La ExposicióndeBellasArtes. El palsaje”.LaEsfera,Año II, num. 75. Madrid, 5. VI
1915.;”Málagaartística.El Museo provincial de Bellas Artes”.La Esfera, Año Iii, num. 147.
Madrid, 21.X. 1916 Francés,José: “El Museo de Málagay Muñoz Degrain”. El Año Artístico
1916. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1917, pp. 254-256.;“Silueta de Muñoz Degrain”. El Alio
Artístico 1922.Ed. Mundo Latino. Madrid, 1923,pp.140-142.;“Un gran pintor español.Muñoz
Degrain”.LaEsfera,,num. 563. Madrid, 18.X. 1924.; “Mufioz Degrain”, en Miradassobrela vida.
Escoliario.BibliotecaHispania,Madrid, 1925,Pp. 66-68.
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Hayotro error capitalisimoen el criterio de lasPensiones.¿Por

qué han de seren Romaprecisamente?Romatuvo su razónde ser

antes; ahora no. Las pensionesdeben ser sin fijación de lugar

determinado.El artista,segúnsu temperamento,elegiráel quemás le

agrade.París es interesantísimo.Londrestambién. En Holandase

aprenderíala serenituddel ambientey la sanaorientaciónrealistadel

siglo XVII. InclusoAfrica, o Américao las tierrasdel lejanoOriente,

de dondehabrotadola renovaciónestéticaenel Arte Decorativo.

¡PeroRoma!.,.Roma es una ciudadmuerta y convencionaly

únicamentecomoabsurdaprolongacióndela AcademiaabsurdadeSan

Fernandopuede tolerarse.Allí s~ han maleadotemperamentostan

vigorososcomo(...)el ejemplode ManuelBenedito,que en cuantose

vio libre del arcaísmofrío y sensiblerode Roma,buscóen Bretaña

asuntosy ambientesparasuscuadros.

Sin embargo,fuerzaesconfesarquealgohemosadelantadoen la

elecciónde asuntos,porejemplo.Ya sonmás locales,máshumanos,

máscercade nuestraépoca,y no comoantesmitológicose históricos,

que enseñana los principiantesa falsearel natural y a pintar de

memoria”.203

Convieneno olvidarqueescribiódosartículossignificativosde lo queva a serpara

él unode los grandesatractivosdel arteespañoldeestetiempo.Me refieroa la pinturade

las distintas regionesespañolasque, como ya se ha dicho, seráuno de los temas

recurrentesen suobra crítica.Unode ellos, a los artistascatalanesqueparticipanen la

Exposiciónde 1910, en el quedestacaa JoaquínMir, Nonelí y JoséCIará, entreotros

muchos;204en 1912, otro dedicadoa Castelao.Por lo tanto, pintoreso escultoresque

desdeotros centrosartísticosaccedíana Madrid, así los conocíaFrancés,intentando

hacervalersusdiferencias,

203 Francés,José:“La actuajidadartística.Unasoposiciones”La Actualidad,num.227. Barcelona,6.XII,

1910.

204 Francés,José:“La actualidadartística.Los artistascatalanesenla Exposición”.La Actualidad,num.
223. Barcelona,8.XI. 1910.
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El mismoaño que decía esto, en Madrid publicabala revista Prometeolas

“Proclamasfuturistasalos españoles”de RamónGómezde laSernay de Marinetti,205

queapenastuvoecoen el panoramaartísticomadrileño,algo rezagadocon respectoa la

actividadartísticaalgomásactivaen Cataluñay el PaísVasco,comosevio másarriba,y

donde,por ejemplo,Regoyosya habíacelebradoexposicionesindividualesen San

Sebastián(1906,acuarelasy dibujos)y Bilbao (SalónDelclaux, 1909y 1911),o Nonelí,

en Cataluñaexponía,porprimeravezcon pleno éxito, en Faian~Catalá,aunquedesde

1900sehabíansucedidolas exposicionesen la SalaParésy otras.Peroen Madrid la

atenciónse centrabatodavíaen las Nacionales,comosepuedeveren la críticade García

Maroto.206Y, en estesentido,parecesignificativoquesefije en bloqueen los pintores

catalanesen otro artículo,esosí, todavíaen el contextode la ExposiciónNacional. Con

afirmacionescomo la siguiente: “Siempre fue Cataluñapatria de altose inspirados

artistas.Muy recientesestánaúnlos triunfosde Querol,Meifrén, de Rusiñol, de Casas,

que trajeron al arte españolmodernasy depuradasorientaciones.(...)En la actual

Exposiciónno se desmiente,antesbien se ratifican estasobservaciones.En pintura la

mayorpartede los paisajistassoncatalanes,yenesculturalo másinteresante,y lo que ha

merecidoel honorde la primeramedallaobrade catalánes”,207

Asimismo,ya en particular,sefijaba en JoaquínMir yenNonelí,y aunqueensus

juicios semuestraalgotimorato,los admiraclaramente:“Con la serenarazónno pueden

admitirselos cuadrosde Mir. Es precisoestarunpocoenfermode bellezay de artepara

comprenderlos.(.,,) Sin embargo,estaescuela-un poquitodesequilibrada,fuerzaes

confesarlo-me merecetodaclasede respetos.El artista tiene derechoa todo, menosal

plagio y la copistería.Mir va porsucamino,sueñael color,; peroesél, personal,altivo

de su artepropio, y cuandoun artista tiene semejantehonradezestéticasele debe

admirar”.208 Con respectoa Nonelí, evocacon admiraciónsu temática: “Noneil,

recuerdacon dosfigurasde mujersu obsesióntrágicay brutaldela vida, Loscuadrosde

Nonelí dejanen la retinaunasensaciónde todoslos horrores.Son las suyaslas criaturas

205 Tristán (Ramón Gómez de la Serna):“Proclamafuturistaa los españoles”.Prometeo,num. 20

Madrid, junio de 1910, Pp. 517-518.,y Marinetti, E. T.: “Proclaniafuturista a los españoles”.
Prometeo,num. 20.Madrid,juniode 1910,Pp. 519-531.

206 GarcíaMaroto, Gabriel:Del jardíndel arte,ImprentaHelénica.Madrid, 1911.

207Francés,jose’: “La actualidadartística.Losartistascatalanesenla Exposición”La Actualidad,,num.
223. Barcelona,8 denoviembrede 1910.

208 Ibídem.
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del hambre,de la lujuria y del crimen. En sus mujeres,en sus hombres,en sus

precozmenteperversosy degeneradosparecehaberencamadoel exhombrede Gorki..

LoJa y Victoria -que así setitulan los dos cuadrosde Nonelí-, son bien dolorosasy

amargaspruebasde esteartecruely desolado”?09

Si estasapreciacionesy afirmacionessobreel arte catalán,seunenal hecho de

hacernotaruna ciertanormalizaciónen los asuntosy tendenciaa la naturalidaden en

tratamientode los temas,estáclaroque Francésva al compásdel panoramaartístico

madrileño,perocon la miradayahaciaotroscentrosde la península,comolo demuestra

la reflexión dedicadaa los artistascatalanes,y otra, en 1912, dedicadoa Castelao.,y

comolo corroboraránsusescritosde la etapasiguiente,la más interesantede suohm.

Por lo tanto,y paraterminar,decirqueen generalle interesanen estosprimeros

añosaquellospintoresque habíanoptadoporla pinturadel natural,perosin aspereza,y

porel dominio dela técnica.Unapinturaelegante,enla quelos génerosporexcelencia

eranel retrato,el paisajey lapinturade temacotidiano,muchasvecescon maticesy tonos

entrerealistasy regionalistas.Enun ambienteartísticoenel queprevalecíanlos gustosde

los másadineradosy de los aristócratasque, de algunamanera,seguíansiendomecenas

de algunospintores.Perotambién,y precisamentepor la necesidaddel tamizde las

Nacionales,seproducíala llegadade obrasy pintoresque en otrasregionesespañolas

ibanpordelanteen lo quea la evoluciónartísticaserefiere.

3.- 1914 - 1922.

3.1. Breve introducciónal panoramaartísticode estosanos.

Realmenteel pasode 1913 a 1914 suponeun cambiosustancialen la crítica de

Francés.Hastaahorala críticaeracompartidacon otraactividadprimordial: la literatura,

lo queesposiblequehicieraa la primeracarecerdela sistemáticaqueadquirióa partirde

1914, añoen que,sin dejarla actividadliteraria, comienzaa ejercerlacríticade arteen

MundoGráficoy LaEsfci~,convirtiéndoseen el crítico oficial de éstaúltima. Deahíla

separaciónentreestosdosañosen queseobservaun cambiocualitativoy cuantitativo

sustancial.

209 Ibidem.

1___________________________________



Contexto Artístico 502

Es ciertoque el panoramaartísticoen Madrid daba,o al menospodíaempezara

dar, másjuegoal crítico, hastaahoracasi obligadoa transmitirlo queacontecíaen las

ExposicionesNacionalescosaque, por otro lado, no iba a dejarde hacer, desdeuna

posturamáscrítica que conciliadora,en estaetapa.JoséFrancésse aproximaa lacrítica

de artecomoun profesional,sin serlo,perocargade seriedadestafacetade suvida. Será

una actividadsistemáticaque conllevaráel contactodirectocon los artistas,sobretodo

pintores,escultorese ilustradores.Ello requierevisitasa suestudio,recopilaciónde datos

queen muchasocasionessolicitabadel propio artistaque,o bien le facilitabaunasíntesis

de su vida y obra hastael momento,o bien le aportabadatoso fuentesde información

talescomoobrasescritaspersonales,escritoresquehabíanseguidosu trayectoria,etc.Y,

por supuesto,la visita continuaa exposicionesno sólo en Madrid, sino en Cataluñay

otrasregiones,así como la lecturade la bibliografíade artedenuevaapariciónen el

mercado.

Desdeel ámbitomadrileñoy desdelasplataformasde MundoGáficoy LaEsfem,

dospublicacionescomoya sedijo de PrensaGráfica,intentaráejercersu Influencia,algo

que si parececonseguir,como seapreciaen la correspondenciaconservada,y en su

propiatrayectoria,con el logro de habersehechoun huecono desdeñableen el panorama

de la críticaartísticadenuestrosiglo.

Puesbien, en una publicacióncomo Lalisfem(1914-1931),de carácterburgués,

conservador,frívola y sedaa la vez, el factorartísticoeralo másdestacable.Ladiversidad

de sus colaboradoresera una de las grandesriquezasdela revista.Así, las de algunos

noventayochistas:Unamuno.Valle Inclán,Azorín...; naturalistascomo laPardoBazán,

Zamacoiso BlascoIbáñez;novecentistascomo Pérezde Ayala, RamónGómezde la

Serna...,en definitiva,todosellos escritoresdeesaculturade fin de siglo tanheterogénea

a la que sepuedenañadirlos nombresde ConchaEspina,Hoyos y Vinent, Antonio

Robles,MargaritaNelken, Manuel Abril, OrtegaMunilla, GarcíaMaroto, el mismo

Francésy un largoetcétera.Colaboracionesquesehacíanacompañarde ilustraciones

realizadasbienporpintoresqueenalgúnmomentoabandonabanlapinturamásinstalada,

o por ilustradoresque,junto con el talantede la revistay el apoyoprestadodesdesus

escritospor Francés,decidenen estosañosla importanciadel artede la ilustracion.

Apartede esto, laportadade La Esferareproducíaobrasde pintoresdel momento,a los

quegeneralmentesedestinabala secciónartísticade la publicación,casi siemprecon

motivo de unaexposicióno acontecerde índoleestética.Deestamaneraseasiste,según

JavierPérezRojas,a “una edadde orodel diseñográfico españolde estosaños,cuyos
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protagonistasprincipalespasaronporLa Esfera”.210Edadde oroa la que, sin ningún

génerode duda, contribuyóJoséFrancéscon el apoyodesdesus escritosy con la

iniciativa de los Salonesde Humoristas.

Por otro lado, son los años en que el regionalismo“se presentacomo una

renovaciónen el panoramaartísticode sutiempo,peroal pocosuponeunaalternativade

tipo tradicional, correcta en su estilo, que podemosdenominar como la no

vanguardia”.2 1 Porpartede Francéshay unaclara decisiónde dedicara ello tiempoy

escritos: “Entra en nuestrospropósitosconcederla debidaimportanciaa los artistas

provincianos.Poco a poco nos iremosasomandoa las distintas regionesdeEspañay

estudiaremosla obra de aquellosque lo merezcan.En ello mismosconfiamospara

conoceren todasuintegridadesasobras,ya quemuchasveceshabremosde presentirlos

porsusreproduccionesaisladasy casualesatisbos.Lejosde las impacienciascortesanas,

delas enconadasluchasporcátedras,medallas,tribunalesde oposicionescolaboraciones

de periódicosy otrasmanifestacionesrelacionadasdemáso de menoscercacon el arte,

los artistasprovincianosseformana sí mismoslentamenteenunaenvidiabletranquilidad

de espíritu”.212 En este sentido ,también hay que señalarque no todos los

planteamientosregionalistasfueron iguales,sino que los puntosde partidaeranmuy

diferentes.Algunos fueron más inquietos y cosmopolitas,como los vascosy los

catalanes;otrosmásarraigadosen suregión:Asturias,Galicia o Andalucía,y otros,los

valencianos,sehabíanancladoen el sorollismoqueles garantizabael éxito en ámbitos

oficiales, lo quele hacíadeciraFrancés:

“Hubo unaépocamuy recienteaún,en queseimaginabaque era

precisohabernacidoen Valenciaparaserpintor y en queel sorollismo

seconsiderabacomoun Jordándel arte,dondebastabasumergirsepara

entraren una ortodoxiaestéticaindiscutible, so penade sacrilegio.

¿Quiénduda ni porun instante,la significaciónamplia, decisiva,

revolucionariay encauzadoraaun tiempomismo,deJoaquínSorolla?

Es el precursorde todalapinturaespañolamoderna.C..)

210 PérezRojas,Javier:Art cUco enEspaña.Ed. Cátedra.Madrid, 1990,p. 75.

211 Ibidem,p. 232.

212 Francés,Jose’:“Un artista sevillano.JuanLafita”. Mundo gráfico. Alio IV, num. 129. Madrid,

15.1V. 1929.



contexto Artístico 504

Pero de esto a considerarel valencianismo,en cuanto a

prolongacióndel sorollismo únicamente,es decir, volviendo las

espaldasa ejemplosnaturales(...) y cegándosela miradaparatodo

cuanto no sea imitar al autorde Triste herencia considerarel

sorollismo, repito, como un tratado de la pintura, siempreactual y

pennanente,haymuchadiferencia”.213

Ahora bien, esta reflexión le lleva a otras dos figuras, pintores que se han

permanecidolargo tiempo fuerade España,por ejemploZuloagay Anglada,también

responsablesde la modernizaciónde la pinturaespañolay de una nuevavisión de

España,estoúltimo ,Paraellos se haráespacio,y mucho,pero al hilo de lo anterior

añadía:

“Bien estuvoSorolla en su elevadositial de precursor.Bien lo
estáZuloaga en el suyo, no menosalto y al mismo tiempo más

consciente,más repletode revelaciónideológica(...). ¿Acasono es

IgnacioZuloagael queinicia en nuestrapinturacontemporánealo que

se llamó al principio literaturismopictórico por los incapacesde

comprenderla verdaderasignificaciónde un arteque veníaa buscar

inspiraciónen los tiposy enlas costumbresy enla arquitecturay hasta

en el airequeserespiraen nuestrapatria?

Si JoaquínSorolladerribóparasiemprela absurdapinturade

historiay empujólos artistashaciala auténticavida realy cotidiana,y

lo que esmás importante,hacia la luz, no quiso, no pudo o no supo

pasarde ahí..Habíade serAngladaCamarasael queorquestase,el que

armonizaseen rutilantesmagnificienciasesteluminismo, y habíade

ser,sobretodo, Zuloaga,el que libertaraa suvezla pinturaespañola

de aquel otro período de vulgaridad naturalistao sensiblerías

melodramáticasenquecayóde brucesporhuir del Cuadrodehistoriay

hallarsedeslumbradode sorollismo.

213 Francés,José:“La Exposicióndeartegallegoen La Coruña”,en El Alio Artístico 1917.Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1918,p. 354.
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A partir de IgnacioZuloaga,los pintoressedesparramaronpor

España.Estavariapolicromíaque tiene nuestranación,empiezaa

asomarsea los certámenesoficiales”,214

Habiaotro tipo de artista,quesesituabaen un entorno regional,comopodíaser

Cataluñao Mallorca,perosin ningunapretensiónregionalista.Me refiero,porejemplo,a

JoaquínMir, cuyo móvil en ningún caso es de índole diferencial, sino la mera

originalidad.Estetipo llamabapoderosamentela atencióndeFrancés.

No eranéstoslos únicos,pintorestambién que procedíande la trayectoriaya
señaladaen el apartadoanterior,algunosnacidosy otros iniciadosen la pintura del

naturalismo y el realismo social, que derivan hacia el modernismo y hacia el

postimpresionismoy cuyapinturaoscilaentrelo regionaly lo decorativo,Los huboque

optaronporel clasicismo,véaseCIará,uno de suspreferidos,o por la estilizaciónde la

figuras e incluso la geometrización,comoVázquezDíaz, Barradas,TorresGarcíao

Sunyer.

Y, porúltimo, habíaotrosectormásconservador,másreticentey lentoal cambio,

que ya habíaempezadoa atenderen la etapainicial de la crítica, y queal iniciarseésta

quedaalgo diluido al sermucho más enfáticoy vehementefrentea otrasrealidades

artísticas.

Su atracciónpor la pinturaregional seproducedesdeuna posturacrítica hacia

Madrid, haciael sistemade obtenciónde medallas,de interesescreadosque pulula en

tomoalas institucionesoficiales,Perotambiéndesdeahí,entiendequeesbuenoparael

centrola llegadade nuevasperspectivasy visionesde nuestraEspaña.Asimismo, delas

innovacionesqueseproducenen lugaresalejadosde esenúcleoartístico: Cataluña.,País

Vasco,Valenciao Galicia, incluso Andalucía,Es evidentequeFrancésdetectóen su

tiempo, y sin la claridadque da la perspectivahistórica,el problemaentreel núcleo

madrileñoy la periferiaregional,perosiemprelo vio comoalgopositivo,así no esraro

encontraren susescritosalusionesa un nuevorenacimientodel arteespañolen su¿poca,

debidoprecisamentea la pintura regional: “Tal vez a estascuatro regiones(Castilla,

Andalucía,Vasconiay Galicia) - con los aciertosaislados,naturalmentede tal o cual

pintor nacidofuerade ellasquesignificaunaexcepciónen un conjuntoinexpresivo-se

214 Ibidem,PP. ~
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debael verdaderorenacimientode la pinturaactual”,215Es decir,comocrítico su papel

esimportanteparaseguirel “procesode la controvertiday heterodoxamodernizaciónde

España”,216siempreatentoal conflictode interesesentreMadrid y las distintasregiones,

semostró favorablea las innovacionesy a las peculiaridadesregionales,todavezqueno

folklóricas. Por lo tanto, no sepuedehablar,es evidente,de defensade la vanguardia,

aunquetambiéncabepreguntarsesi realmenteexistióunaauténticavanguardiaen España,

tal y comoseentiendeésta,en el sentidode grupode artistasorganizado,apoyadocon

claridad por un sectorintelectualcon manifiestos,proclamas,etc, y de una manera

programática.

Sin embargo,sisepuedehablardelo diferencialo de “diversidadpeninsular”,217

ya que,comohan señaladoMireia Freixay CarmenPena,“en aquelfin de siglo unade

las propuestasplásticasmáspotentesen aquelprocesodemodernizaciónno vanguardista

erala de la defensaporpartede todos de un artediferencialen el queseexpresaselo

español,lo catalán,lo vasco, lo gallego...etc.,presionandoello al artistaa atenderal

motivo territorial directo”.218Y aún más,“ el interésde estapinturano radica en su

vanguardismo,sino en ver como los modelos de referencia fueron corregidoso

transformadosdesdela perspectivade la situacióncultural e históricade nuestropaís,

inmersoen al concienciade marginación,en la obsesiónde quenuestrasculturasestaban

a punto de sumergirsey desaparecer,sumidoen la ideade que habíaque salvarlasy

regeneraríasparala modernidaddesdela defensadela diferencia”219

215 Aunqueaqul cita a estasregiones,ya desdesusprimerosescritosy de unamaneramuy acentuadaen

1914, 1915 y 1916,son constanteslos elogiosa las innovacionesquevienende Cataluña.

Ibidem,PP.355-356.

216 Pena,Carmen:“Presentación”,en Centroy periferia en la modernizaciónde la pintura española

1880-1918.MinisteriodeCultura.Barcelona,1993,p. 18.

217 Vid. Bozal,Valeriano:Op.Cit. PP. 127-172.

218 Pena,Carmen:“Presentación”,en Centroy periferiaen la modernizaciónde la pintura española
1880-1918,Ministerio de Cultura.Barcelona,1993,p. 18.

Reproduceun fragmentode una ponenciapresentadapor Ereixa, M. y Pena,C.: “El problema
centro-periferiaen los siglo XIX y XX”. Actasdel VIII CongresoNacionalde Historia del Arte
Cáceres,3-6 deoctubre1990,y. 1. Mérida, 1992,pp.371-383

219 Ibidem,p.25.
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Perohay otra facetadel artede máximointerésparaJoséFrancésque convivecon

el regionalismoanterior: el artedecorativo,o mejorllamadoArt Déco que, segúnla

definición tradicional se localiza en torno a la Expositión Intemacionaledes Arts

Décoratifset IndustricísModernesde París en 1925, en torno a los añosveinte y

treinta,220aunquepara algunos es aquí donde comienzasu crisis, puesvenía

produciéndosedesdeprincipiosde siglo en pintura,esculturae ilustracióngráfica.Asíse

planteaen el estudiollevadoacaboporJavierPérezRojas,quien exponela aceptación

generalizadaen cuantoqueel términovienea designar“la producciónartísticadel período

de entreguerras,que asimila las aportacionesde cienosmovimientosartísticos de

principios del XX, cubismo,futurismo, fauvismo, e incluso partedel expresionismo,

perosituándolosaun nivel de síntesisque los lima de agresivasrupturas;suactitud es

conciliatoria inclusocon aquellostemaso formulacionesaparentementeopuestos.

Tolerancia,antidogmatismoy versatilidadsonunasactitudesy característicasmuy del

talanteartdéco; ésteincluye unaamplísimay variadagamamayoritariasituadaentrelos

límites de la vanguardiay la tradición. Es un arteque pretendeantetodo sermuy

contemporáneo,expresiónde suépoca,representativode los tiemposmodernos”.221

No obstante,esecarácterconciliatorio de determinados-ismos no es lo que más

nosinteresaen relacióncon la figura deJoséFrancés,puestoque igual que enEspañaes

difícil encasillara los artistasde unamanerataxativay clastficatoria,al menosen los

primerosaños,si sepuedeafirmarquehay múltiplesactitudes,y no nosatreviéramosa

decirmás,queparticipandel talanteArt Déco.Porqueno es sóloun estiloartísticosino

un modo de situarseantela vida, un tanto fútil, mundano,sibarita y, en definitiva,

hedonista.Aspectosque semuestranpor medio de un simple gesto,de un motivo

decorativo,de unapostura,unaestilizaciónde la figura procedentedel Modernismo;o de

un movimiento relevanteen la composición,ya que,por otra parte es signo de la

evolucióny modernizaciónde los tiemposy de la industrialización,y aquívendríala

conexión,porejemplo, con el futurismo.222

De otraparte,a vecesla vuelta no eraal mundocontemporáneo,sino a épocas

artísticastan remotascomo el clasicismo,o más cercanascomo el Barroco,

Neoclasicismo,el Romanticismo,lo quecontribuíaala artificiosidadde lo representadoo

220 Vid. Guíade Artedel siglo XX. Dirigida porHaroldOsborne.Ecl. Alianza. Madrid, 1990,pp. 37-38.

221 PérezRojas,Javier:Art cUco en España.Ed. Cátedra.Madrid, 1990, p. 13.

222 Vid. Ibidem,PP.17-23,
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de lo apetecidopor los artistas,quellegabaa influir inclusoaaquellasmanifestaciones

plenasde serenidady naturalidad,queadquiríanpor medio del décounaciertaafectación.

Y estoeslo quehacequeseencuentrenrasgosdécoen artistastandisparescomo López

Mezquita,BeltránMasses,JulioAntonio, Penagoso Bartolozzique,entreotrosmuchos>

fueronobjetode lacríticade Francés,Lo quequierodecires quesusgustos,puestoque

la críticarequiereun juicio personaly unjuicio de gusto,eranafinesa lo décoy porello

susartistasparticipande eseespíritu.

Por último, señalarcomo otra manifestaciónmuy evidente del art déco esla

ilustracióngráfica, algo queatraíaespecialmentea Francés,impulsordelos Salonesde

Humoristasy desdesus artículosdefensordel cartelismo,la caricaturay las artes

decorativascomounabellaartemás,con lo queseanticipabaaunade laspretensionesde

la ExposicióndeArtesdecorativasde 1925,al acabarconla distinciónentre“bellas artes”

y “artesdecorativas”,un indicio másde eseespíritudécoqueanimaasu personay a sus

criticas,

Y asíhay quedecirque el convertirseen copartícipede estaactitudabundaen la

dificultad paraanalizary sistematizarsu obra, desentrañaríay clasificarla, puesde la

mismamaneraque,tal y comolo señalaPérezRojas,“el arteespañolentre 1910 y 1940

constituyeunacomplejamarañadifícil de desenredary porsupuestoreduciraun común

denominador”,223Francésse convierteenparteintegrantedeella. Desenredarlaeslo que

trataráde abordaren adelanteestetrabajodeinvestigación.

3.2.-Zuloagay AngladaCamarasa

En primerlugar, destacardos figuras señerasen el arteespañolcontemporáneo,

atendidasporFrancésen esteañode 1914 y., a partir deaquí,nuncaolvidadas.Ambos

con una trayectoriamuy importantede éxitos en el extranjero:Zuloagay Anglada

Camarasa.

El primerartículo de JoséFrancésdedicadoa Zuloaga (1870.1945)224datadel

año 1914. En sus escritosanterioressólo hay dos referenciasmuy brevesa Zuloagacon

223 Ibídem.,p. 62.

224 IgnacioZuloaganaceenuna familia deartistasorfebresy armerosy prontodemuestrasuinclinación
por el dibujo y la pintura. Visita en 1887 el Museodel Prado,hacecopiasde dos cuadrosde
Velázquezy uno de El Grecoy realizaesalio su primercuadroparala ExposiciónNacionalde
Bellas Artes.Marchaa Romadondepermaneceráunosmesesdel alio 1889, perono estádeacuerdo
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con el artequeallí se valoray en 1890decideviajara París,dondeya el impresionismoescasi una
tendenciaclásicay dondehaymultituddeopcionesartísticas,Conectabien conel grupode pintares
catalanesy vascosqueallí trabajan,esdecir, Rusiñol,Casas,Jordíy Uranga,a loscualesaportael
interésy la admiraciónpor lapinturade El Greco(algoquecomoya sevio másarribatuvo mucho
quevercon Rusiflol y las “Fiestasmodernistas”de Sitges).En París en la academia“La Palette”
tiene como maestrosa Puvis de Chavannes,Gervex y Carriere.Asimismo, conoceráa Degas,
TolousseLautrecy Gauguin.No le atraetanto la luz delos impresionistas,sino los comienzosdel
movimientoconManet,lo cual eslógico en un admiradordeVelázquez,y los grisesde Degas.Su
inquietudy su actividadle hacenviajar constantemente,en 1892va a Sevilla,esel descubrimiento
de Andalucíacon las gitanas,los toreros,campesinos,etc. Incluso se planteadedicarseal toreo
comoprofesión.Viaja a Inglaterray descubrea uno de susartistaspreferidos,Wliistler. Tambiénsu
tierra. Seenamorade ValentineDethomascon la quecontraematrimoniomásadelanteen 1899.
Duranteestosaños altemasusestanciasen París,Sevilla, y su tierra natal.En 1895 exponeen
Bilbao y en Parísen Le Barc deBouteville, en 1896 en Barcelonaen la “III Exposiciónde Bellas
Artes e Industriasartísticas”,donderecibe una medalla;en 1896 presentacuatroobrasa la
ExposiciónNacional,perono obtuvoningunarecompensa,ni tuvoecoen la críticadel momento.
No volveríaa presentarsea las Nacionales.En 1898 consiguela primeramedallaen la Exposición
de Arte de Barcelonacon La vísperadela corriday en unavista a sutío Daniel a Segoviasurgesu
atracciónpor estaciudadtanimportanteensu trayectoriapictórica.En 1899triunfa enel Salónde
la SocietéNationale,convocatoriamásaperturistaque el Salónoficial, con Mi tío y mis primas,
obraadquiridapor el estadofrancésparael MuseodeLuxemburgo.Al alio siguientetiene lugarla
Exposición Universalde Parísy Zuloagapresentaparael pabellón de EspañaLa vísperade la
corrida,obraquerechazael juradoespañol,paradójicamentedespuésdehaberobtenidola primera
medallaen Barcelonaen 1898.Ello provocael disgustodeZuloagaque se sienterechazadopor su
propiopaíscuandotodo sonéxitosen Europa:el Estadobelgaadquiereel cuadro,medalladeoro en
Dresdeen 1901 y lo mismoen Veneciaen 1903;Sociétairede la NationaledesBeauxarts deParís
en 1902;salaindividual enDusserdolfen 1904,el mismoañoquesusamigosnoventayochistasle
dedicanun banquete-homenajeenLhardy,perotodavíafalta el reconocimientooficial Detodossus
éxitossehaceeco la crítica en Españadestacandolos artículosde Ramiro de Maeztuy Enrique
GómezCarrillo A partirde esteañopasarágrandestemporadasen Segoviapintandoenel estudiode
SanJuande los Caballeros,adquiridopor su familia. Todaesta etapade su pinturase denomina
como “Ja Españablanca”. Despuésse Inicia su etapade madurezen la quepinta “la España
esencial”,muy enrelación con los planteamientosdel 98 e inicia susexposicionesen Estados
Unidos(1909).En 1910adquierealgunosterrenosen Zumayadondeinstalarásuestudioy museoy
en 1911 participaen la ExposiciónInternacionalde Roma,a requerimientodel gobiernode Italia
conuna salaespecialcon veinticincoobras.DesdeEspañalaorganizaciónpresentabaensupabellón
a Sorollay Beníliure.El éxitosde la crítica fueparaZuloagay Anglada.Son añosde constantes
triunfos en Paris,dondeparticipaen el Salónde la SociétéNationaleen 1914. Esteaño sale de
Parísy se instalaen Zumaya,pero volveráa Paris.Es en esteaño cuandoFrancésle empiezaa
atenderconaprecioy dedicación.

SobreZuloagaver: Martínez Sierra,Gregorio: IgnacioZuloaga (Con opinionesde J. Sargent,
Chr,. Brinton y Miguel deUnamuno).Ed. BibliotecaEstrella.Madrid, 1920.; Abril, Manuel:De la
naturalezaal espíritu. Ed, EspasaCalpe. Madrid, 1935, pp. 57-62.; Beryes,Ignacio: Ignacio
Zuloagao unamaneradever España.Ecl Iberia,SA. Barcelona,1957 (1944).;LafuenteFerrari,
Enrique: La vida y el artede IgnacioZuloaga.San SebastIán,1950. Segundaedicióncorregiday
aumentada.Ecl. RevistadeOccidente.Madrid, 1973,Terceraediciónaumentada.Barcelona,1990.;
“Esquemade Zuloaga”.Catálogodela ExposiciónIgnacioZuloaga.Sociedadde Amigos delArte.
Madrid, 1962.; LafuenteFerrari,E., Amón, Santiagoy Maravalí,JoséAntonio: IgnacioZuloaga.
Barcelona,1980,; LafuenteFerrari, E, y Gállego,J.: Catálogode la Exposición depintura de
Ignacio Zuloaga. 1870-1945,Museo San Telmo de San Sebastiány Museo de la Lonja de
Zaragoza.Delegaciónde Difusión de la CulturadelAyuntamientode Zaragozay Departamentode
Culturay Turismo del Gobierno Vasco, 1985.; Puente,Joaquínde la y Moreno Galván,José
María: Ignacio Zuloaga.Pinacotecade los genios. Ecl. Codex.5. A. BuenosAires, 1965.; Bozal,
Valeriano: El realismoplásticoen Españade 1900 a 1936. Ecl. Península,Madrid, 1967, pp. 47-
54.; GutiérrezSolana,José:La EspañaNegra. Banal,Ecl. Barcelona,1975 (1972),pp,187-189.;
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respectoa su estanciaen Paris y a su distanciamientode España.Pero la crítica es

ambiguay entiendoque pocopensada.Seencuentraen uno de susprimerosartículos

paraNuevo Mundoen el quecrítica lamaníade la imitación existenteen los pintores

españoles.Señalacomoseha imitadoa Fortuny, aRosales,aSorolla, a Rusií~ol -todos

pintores de primerafila paraFrancés-,y a Zuloaga,de quiendice: “se imita aZuloaga

quien,a sabiendas,falseaa Españapresentandolo queenParísgustay pagan;paraello

amalgamaVelázquezcon Goya y aún a vecesañadeun poquito del Greco”. Nada

halagíleño,pocopensado,aunqueya lo estabasituandoa la mismaaltura deartistastan

significativospara él, Por otro lado, respondeperfectamentea algunade las tipologías

presentadapor RamónPérezde Ayala, en cuantoa las criticasque sehacíanal pintor

vasco,en su artículo “La Españade Zuloaga”,225sobretodo porparte de, dice

literalmente,“los técnicos,los de su mismo oficio, y de aquellosque,sin serpintores

profesionales,consagranparticularafición al artepictórico.(...)DicenC.,)queZuloaga

imita y hastatomaen ocasionesla facturay la composicióndealgunosviejos maestros

españoles.Es palmadoquede muchoscuadrosde Zuloagaseremontaunareminiscencia

sentimentalhastaGoya,y luegohastaVelázquez,principalmente,aunquetambiénhacia

el Grecoy Zurbarán.(...) Estapreocupaciónartísticadel plagiarismoobedecea una

formadel carácteresencialmentepueril,españolay moderna.El imaginarseo pretender

serdiferentede todos los demásy fundar en estadesemejanzala existenciade una

individualidadpoderosa,deunapersonalidadúnica,esun errordequeadolecenmuchos

Milhou, Mayi: IgnacioZuloagaet la France(TesisDoctoral) St.. [nubes-Burdeos,1981.;Tellechea
Idígoras,J. 1.: Zuloagay Unamuno.Glosasa unascartas inéditas.Zumaya, 1987.; Zuloaga,
Ignacio: Epistolario: Cartasde IgnacioZuloaga..Prólogo,edición y notasde IgnacioTellechea
Idígoras.San Sebastián,1989,SuárezZuloaga,R: Los Zuloaga.Dinastíade artistasvascos.,Juan
SanMartín. Ramiro Larrañaga.MaríaJesúsQuesada.Zumaya,1990.;IgnacioZuloaga1870-1945.
ParísMusees- EuskoJaulazitza- GouvemementBasque.ArgitarazicaEdite.SanSebastián,1990.

225 En esteescrito,queaparecíailustradocon tres reproduccionesdeEl Cardenal(1912),Torerillosde
Turéganoy MauriceBanes(1913),establecíaPérezde Ayala lasdistintasposturasdelos españoles
frentea lapinturadeZuloaga.Señalabacómotodosapreciabanenél aun pintor de temperamentoy
a un clásico,en el sentidodesuscapacidaddeinterpretacióndela realidad.El problemaseplanteaba
a lahorade dilucidarsi pintababien o mal, y si la Españaqueplasmabaensusobraera laauténtica
o no lo era,En cuantoa lo primeroadvertíade la dificultadparajuzgarla obradeun pintorcuando
éstano seconocemásquepor reproduccioneso por grabados,y como muchopor algunaobra
propiedaddel Museode Arte Moderno,Por fortuna,ya algunoshabíancontempladosu obraen el
extranjeroy advertíandesu buenhacer.Perohabíadoscosasmásquesereprochabana la pinturade
Zuloaga:el descréditomoralque producíala pinturadeZuloagafueradenuestrapaís(desdeluegola
críticade Francésno iba en estesentido),y la que Pérezde Ayala atribuyea los de su mismo
gremio.

Vid. Pérezde Ayala, Ramón:“La EspañadeZuloaga”.GranMundo.Madrid, 15 de mayode 1914.
Reproducidoen RamónPérezde Ayalay las artesplásticas.FundaciónRodríguezAcosta-Caja
GeneraldeAhonosdeGranada.Granada,1991,pp.129-131.
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artistascontemporáneos,casi todos los españolesy todos lo niños. En el planomás

elevadode! arteno existeplagiarismo,y lo queseentiendeporestevocablotieneuna

denominaciónmásnoble: Tradición”226.En efecto,si no pueril,nosatreveríamosa decir

quetempranae improvisada.De hecho,cuandose publicael articulodePérezde Ayala

yahabíarectificadoFrancéscon respectoa la obrade Zuloaga.

¿Quéle habíamovido a rectificar?Conexactitud,lo desconocemos,carecemosde

datoso de aportacionesescritassignificativas. Sin embargo,parecequepudieranser

variascosas:las serie de escritosque desde1903 veníanpublicandolos hombresde!

98,227 los escritosde Camille Mauclair,228amigopersonalde Francésy paraél, “el

primercrítico de arte deFrancia”229.Juntoa ellos los deotrosescritoresde importancia

en aquel tiempo, como puedeserOrtegay Gassetque tambiénen 1910 desdeEJ

Imparcial planteabala siguientepregunta:“¿UnaexposiciónZuloaga?”,230de Eduardo

226 Ibidem,p. 130.

227 Porcitaralgunosejemplos:

Maeztu,Ramirode: “La nuevapinturaespañolaenParisy enBilbao”. La Lectura.Madrid, mayo,
1903; “Reyesdel pincel.Zuloaga,Rusiñol,Regoyos”,Diario Universal. 30. mayo,1903; “Venecia
y Zuloaga”.España,Madrid, 23,julio, 1904.; “PorZuloaga”.España.Madrid,9, diciembre,1904.;
“los asuntosde Zuloaga”. Heraldo de Madrid, Madrid, 9, marzo, 1910.; “La cuestión
Zuloaga”.Heraldode Madrid. Madrid, 22, marzo, 1910.; “Europa y España. La cuestión
ZuloagaHeraldodeMadrid.Madrid,25,mano,1910.

Unamuno,Miguel de: “Zuloaga,el vasco”. La Nación.BuenosAires, 24, mayo,1908.

Azorín: “la Españadeun pintor”. ABC. Madrid, 9, mayo, 1910.; “La pintura de Zuloaga”. El
pueblovasco,21, febrero, 1912.; “La pintura de Zuloaga”,ABC. Madrid, 27, marzo, 1912.; “La
realidadespafiola”ABC.Madrid, 3, abril, 1912.;

228 Mauclalr,Camille: “Des grandesartistasespañolesantela opinión francesa”.El Imparcial, 14,

junio, 1910

“Ignacio Zuloaga”.DasAtlantischeTageblatt(revistadela HaniburgAmerika Linie), 1910.

“Ignacio Zuloaga”.Die Kunst flir Alíe. Berlín, 1, octubre,1911.

“Notre époque:Lart espagnolmodeme”.Le Depéche.Toulouse,12, mano,1912,

“Ignacio Zuloaga”,.Museun,num. 1. Barcelona,13, enero,1913.

229 Francés,José: De Bellas Artes. IgnacioZuloaga.Mundo Gráfico. Año IV, num. 132. Madrid, 6,

junio, 1914

230 PlanteaOrtegala convenienciade unaexposicióndel pintor desdeel puntodevista pedagógico,Se
tratade unaexigenciaal Ministeriode InstrucciónPúblicacuyamisión es potenciarla cultura.
Piensaquesurgiránplanteamientosde carácterestético,perotambiénsobreel serde España,puesto
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Marquina,GarcíaMaroto, ManuelAbril, Rusiñol, etc,231Es, asimismo,muy posible

que el hecho de habersido precisamentevalorado por el ámbito catalán en las

Exposicionesde 1896, 1898y 1907, añoen queobtieneel Premiodel Rey y el diploma

de honor,le influyera muy positivamenteen favor de Zuloaga,dadala defensay el

reconocimientoquemostróporlos artistascatalanes.

El hechoesque en 1914 la defensadelartede Zuloagaporpartede Francésestá

muy clara. En primerlugar, su pintura estáen perfectasimbiosiscon la esenciade

España,a la que ha entendidocomo hombrede la generacióndel 98, pero con sus

pinceles,de tal maneraque

“Su artecasi desconocidoen España,sugierefuerade Españael

idealizadorealismodela vida española.(...)ZuloagaconcibeaEspaña

tal como es en el alma de sus hombres,de sus mujeresy de sus

paisajesy en el colorde sustrajes.Españade monstruosquiméricosy

reales,de fanatismosy sensualidades,de arroganciasy de languideces,

de crímenesy de misticismo,Los toreros, las viejascampesinas,los

labradoresrudos,los vendimiadoresalegres,las mozasfloreadasde

pañoloneschinescosy deseosmalsanos,los paisajesde nubes

tempestuosas,hinchadas,plúmbeas,todo estotan maravillosamente

que“en la pinturadeZuloagarebrotanlos corazonesy van a pararrectosal problemaespañol;sus
cuadros(,..) nos empujan,másquenos llevan,aun examende conciencianacional,Ahorabien,
estoeslo másgrande,lo másgloriosoquepuedehacerporel porvenirdesu razaun artistahispano:
ponerlaen contactoconsigomisma,sacudirlay herirla bastadespertartotalmentesu sensibilidad.
Dotarlade intimidad”.

A continuaciónhaceuna seriede reflexionesy preguntassobrela pintura de Zuloagaa las que
parece contestarRamón Pérezde Ayala en el artículo más arriba citado (Vid supra, nota
793.).Apareceexpresadoen los siguientesténninos: “Contentémosnoscon ir describiendolos
elementosque hallamosvaliososen la obradeZuloaga:precisenoslosqueentiendanlas virtudesy
vicios técnicosdesu pintura.¿Hastaqué puntoes, porejemplo, compatiblecon el titulo de gran
pintoraprovecharsede manerasajenas,administrar,en unapalabra,el arcaísmo?¿Hayo no hayalgo
de estoenZuloaga?Lo queciertamentehayenél esunartista,y esacualidadle elevaacasosobreel
restode nuestraproduccióncontemporánea.Poseemosalgunosbuenospintores;pero,¿quéesun
hombreque sabepintaral ladode un artista?El pintorcopiaunarealidadque, pocomás o menos,
estabaahísin necesidaddeintervención.(...) ¿Dondeacabala copiay empiezalaverdaderapintura?”

Ortegay Gasset,José:“¿UnaexposiciónZuloaga?”.El Imparcial,29,abril, 1910,

Estetexto estáreproducidoenOrtegay Gasset,José:La deshumanizacióndel artey otrosensayos
deestética.Ed. RevistadeOccidente.Madrid, 1976(1925),Pp. 71-75.

231 Vid. “Bibliografía», en IgnacioZuloaga1870-1945.ParísMusees- EuskoJaularitza- Gouvernement
Basque.ArgitarazleaEdite. SanSebastián,1990,pp.281-308.
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pintado -con una técnicaque nadiepuedediscutir comodiscutenel

propósitopsicológicoo mercantilista-es fatalmente,bellamente,

imperecederamente,España.La España,amigosmíos, que nadieha

sabidopintar como la pintaron,Greco,Velázquezy Goya,y ahora

pinta IgnacioZuloaga”.232

En segundotérmino, el artistaha alcanzadola máximaautenticidaden suarte,es

pintor de “:fuerte y conscientetemperamentoartístico”,233y hacesuyaslas palabrasde

Mauclair queen relaciónal pintor ha dicho: “En realidad,Zuloagaha encontradoya su

luz, como Rembrandt,Watteauy Goya tienen la suya.Es reconocidaenseguida,

constituyesu verdaderafirma”.234 Deigual forma, se haceecode la hostilidadcontra

Zuloaga,queprocedede la ExposiciónUniversalde Parísde 1900 y, tristemente,del

jurado español,oposiciónque equiparaa la quehubo contraManet en Francia,pero

consideraéstamásinjustapuestoqueaquellase fbndabaenla observaciónde unasobras

y éstano, debidoa queEspañatodavíano conocela obradel pintor. Y así, porúltimo,

haceuna seriallamadade caráctercorporativo,en concretoa los críticosdearteparaque

apoyenla celebracióndeunaExposiciónZuloaga:

“En el “Salón” de ParísIgnacioZuloagaha vueltoa triunfar. En

Españaseguimoslo mismo quehacecatorceaños.Los esfuerzosde la

generaciónde 1898, comolos de la nuestrade 1908,no parecenhaber

servidosino paracolgaren el Museode Arte Moderno -dondetantos

horroreshay almacenados-un cuadrode los más insignificantesdel

maestro.

Creemosllegadoel momentode haceralgomásquelamentamos.

Seráinútil acudira los profesionales.debemosnosotros,los críticos,

acometerla empresa.

Maestrosy compañerosmíos: Alejandro Saint Aubin, Rafael

Alcántara,RafaelDoménech,Manuel Abril, Angel Vegue,Federico

Leal, Luis Huidobro,FemandoLópezMartín,GarcíaMaroto,Rodolfo

232Francés,José:De Bellas Artes. IgnacioZuloaga.Mundo Gráfico. Año IV, num. 132. Madrid, 6,
junio, 1914.

233 íbidem
1<
It
It

234 Reproducidoen el mismoarticuloanterior.
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Gil, TomásBorrás,,J. Cereceda,Rotílan,cuantostrabajáisporquesea

divulgadoy engrandecidoel actualrenacimientode las artesplásticas

¿noos parecequedebíamosreunirnosy procurarqueZuloagavengaa

Madrid a exponersus obras,aafrontarcaraa caralos serenosjuicios

de suscontemporáneos?.

Se va acelebrarla primeraExposiciónInternacional;existeen el

nuevoReglamentounacláusulaqueautorizaa admitir ilimitado número

de cuadrosal artista“que lo merezca”o cuyo conjuntosde obrassea

“convenientever reunido”,estacláusulapareceescritaparael casode

IgnacioZuloaga.

El máshumildede todosvosotrosos megaquenosunamospara

gestionardel ministro, del comitéorganizador,de quienseapreciso,el

queseinvite auno de delos primerospintoresdel mundoa quevenga

a España,con los cuadrosquehanhechotriunfarel nombrede España

en todaslas Exposicionesdel mundo”.235

¿Fueescuchadoo leído, esdecir, tuvo eco esteartículode Francés?La semana

siguientepublicabaEl Libemlun articulode Luis Huidobro(187O~l936),236y enotras

235 lbidern,

236 Fue pintory escritor,Críticode artede El Liberal Comopintor, Francésle dedicóvariosartículosy
lo calificó de“pintor madrilelilsimo”, cuyatrayectoriaquedabadefinidaen la ExposiciónNacionalde
1910.Pintabaretratos,paisajes.generalmentefigurasaisladas,hastaque en la Exposición de 1915
amplió su madrileflismo y agrupéescenasrepresentativasy ambientestípicos.(”Un pintor de
Madrid”. La Esfera,Alio III, num. 132. Madrid, 8.7,1916).Más’sadelante,con motivo de una
exposiciónenel Ateneodesesentaobras,vuelvea prestarleatención,paradestacarel realismosin
concesionesa la fantasía,el amora sutierra, la utilización de los coloressobriosy calientesde la
tradiciónpictóricaespafiolaTienecomoprecedentesa Goya, Manuelde la Cruz,Parety Alca’zar,
JoséRibelles,Gutiérrezde la Vega,Bécquer,Villaaniil, Alenza,Lucasy Ortego, pintoresque
eligieroncomotemael Madrid de suépoca.Y valora,citando a Mauclair,que seaselectivoen su
pintura.(”EI madrileñismodeLuis Huidobro”El Año Artístico 1917 Madrid, 1918,Pp. 121-124)
Asimismo,escribesobreél en 1919y los describecomo“paisajistatradicional” (“Exposicionesen
Madrid. Variospaisajistas”.El Año Artístico 1919Madrid, 1918,Pp. 123-124,y “La vida artística.
Exposicionesen Madrid”. La Esfera.Alio VI, num. 279, 3.5.1919. En ésterepite el contenidodel
anterior).

Huidobro,Luis: “Impresionesde arte:La ExposiciónZuloaga”.El Liberal. Madrid, 14 de mayo,
1914.
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publicaciones,RafaelDoménech237y SaintAubin,238ademásde los dos dePérezde

Ayala239entreotros.

Pero lo más interesantepudieraserel testimonio personalde Zuloaga a José

Francésen cartaquecontestabaaunaenviadaporésteenAgosto de 1914.Enella atendía

la preguntadel crítico sobrelas razonesparano exponeren Madrid: “sencillamentepor la

inexplicableguerraquehastahacepoco se me ha hecho”,para,despuésdeexplicar el

procesode los sucesivosintentosy exponerlas razonesde su perplejidad,poner a

disposiciónde Francésunaseriede cuadrosparaquese celebrasedichaexposiciónen

Madrid, comoel lo juzgasemásoportuno.240

Al añosiguienteFrancésse felicitabapor dosdonacionesquehacíaZuloagaa la

ciudadde Bilbao y por ladecisiónde Zuloagade fundarun museopúblico enZumaya,de

obraspropiasy ajenas.Estoseñaindicativo de queen Zuloagano hay unaactitud de

237Doménech,Rafael: “ZuloagaennuestrasExposiciones”ABC ,. Madrid, 3, junio, 1914,

238 SaintAubin, Alejandro: “Arte y Artistas”Heraldode Madrid,Madrid, 6, junio, 1914.

239 Vid. supra.,nota225 y “Zuloagay elconceptode lo feo” Hispania.Londres,1 de junio, 1914.

240Dadoqueesun testimoniodeprimeramano,creemosconvenientetranscribirlopor lo reveladorde lo
queenaqueltiemposevivía en tomoaZuloagadesdeEspaña:

“Hace cosade dos añosrecibíunaamableinvitacióndel Sr, SaintAubin, y sentímuchísimo,no
poderaceptarla;por compromisosqueya hacía tiempohabíaadquirido.Luego este invierno me
hablóen Parísel Sr, Condede Praderede la exposiciónqueen Madrid se verificaríaeste otoño,y
me aconsejóy animé mucho a que expusiera.Acepté con entusiasmoy bien todas las
combinacionesposibles,parapoderreunir unoscuantoscuadros(aunquedesgraciadamenteno
aquellosqueyo hubieradeseado,por encontrarsetodosen coleccionesy museosparticulares)Al
poco tiemposupequedichaexposiciónno se verificaría(no sé porquécausas),Y. entonces,al ver
estoadquiríaotro compromisofirmado, con unacasadeNuevaYork, paraexponeren los Estados
Unidos,desdeenerohastajunio 1915 todoslos cuadrosquetengodisponibles,y de los cualesse
tomaronnota.Quince díasdespuésde haberfirmado estedocumento,volvió ami estudioel Sr.
CondedePradereparadecirmequela exposicióntendríaseguramentelugaren laprimaverapróxima
yquemeinvitabaparaquetomareparteenella.Naturalmentele contestélo queacabodeexplicarle
a Ud.(...) Yo, desdeluego,le he de decir quedeseomuchoel exponeren Madrid (aunquesé, de
antemanolo terriblementequese me ha de atacar,pero acostumbradoestoya ello, y ya no hace
mella en mi) pues quiero a ml tierra comoel que más(aunquehaya muchos ignorantesque
pretendanquecon mi pinturala ridiculizo). Ahoraestosterriblesacontecimientosa losquenoshan
llevado 20 siglos(de lo quesellamacivilización)puedencambiartodo: esdecir: quepuedaserque
ni Españani los EstadosUnidos,piensenen hacerexposicionespuesme parecequelasituaciónen
quehemosde quedar,serábastanteangustiosaparaeso.si estosucediera,esdecirque:la casede
NuevaYork desistierade su propósito,entoncespongoa su disposicióntodos mis cuadros,que
serían12 ó 15 para quelos expusieraUd. en esacomomejor le pareciera,sin másquedade Ud,
suyoaffmo. amigoy muy agradecido IgnacioZuloaga.”

CartaenviadadesdeSantiago-Echea,Zumaya,confecha 14 deagostode 1914.Archivo delefamilia
Francés.



Contexto Artístico 516

exclusión de lo español,pero sí la hay contra los procedimientosde algunas

personalidadesrelacionadascon las ExposicionesNacionales.Francésentonceshace

referenciaa lo escritoporél en favor de Zuloagaque“tuvo una excelenteacogidapor

partede mis compañerosde críticaartística”.241A pesarde la promesaquerecibiópor

partede Zuloaga,la exposiciónno llegó a realizarse:“La guerraeuropea,cerrandolos

mercadosartísticose impidiendolas Exposicionesqueteníaproyectadocelebrarel Sr.

Zuloaga-fueradeEspaña,comosiempre-hubieranfacilitado estaocasión,tannecesariay

tanmutuamentenecesariaparael artistay suscontemporáneos.El Sr. Zuloagano estimó

convenientehacerlo,aún despuésde aqueltácitohomenajede la crítica española{..)

Estoesun pocotriste”?42

Un añodespuésseorganizóunaexposiciónen el MuseoProvincial de Zaragoza:

Zuloagay artistasamgoneses queseinauguraríaconun ciclo de conferenciasencabezado

porJoséFrancés,Comenzabala conferenciaconel relatode unaexperienciapersonalde

un viajea Zumaya,dondeconoceríael estudiode IgnacioZuloaga..En Zumayaposeía

Zuloagaunafinca espléndida.Llegarondemasiadotardey la pocaluz no les dejóverbien

el estudioy la obrade Zuloaga.Peroallí lesconfió Zuloagael amory laadmiraciónhacia

la figura de Goya,su pasiónmáshonda,puestoque “Goya quealientaen su arte,llena

tambiénsu vida”.243Preparabaallí un museoconsalasdedicadasaZurbarán,El Greco,

Rodín y Goya, un museo privado cuyos los fondos estaríandestinadosa los

descendientesde Goya.Allí, enunapausael critico le preguntó,aludiendoasucampaña

241 Francés,José:“El rasgode Zuloaga”.El Año Artístico 1915, Ed. Mundo latino. Madrid, 1916, p.
226.

242 Ibidem.

Añade a esto Francésla explicación que dio D Daniel Zuloaga, tío del pintor, en carta poco
afortunadaparaaquellosque la leyemn,de la razónquemovíaaZuloagaa no exponeren España.,en
la quepor medio de un símil taurino,razonabapor que su sobrino ‘como todoslos grandestoreros
no Iba a dejarsecogerdel toro enunacapeao corridapequefia-léaseExposiciónNacional-cuando
podíatorearen lasprimerasplazas”.Esto sí le decepcionabaa Francés.

243 Francés,Jose’: “Ignacio Zuloaga en Zaragoza”El Año Artístico 1916. Ed. Mundo Latino.
Madrid,1917,p.143.

Esteapartadode El Año Artístico dedicadoa Zuloagaconstade tres partes:1.. Unaconferencia:
Goya y Zuloaga.11.-El arte de Zuloaga. III.- Los artistas aragoneses.<páginas 139-161>El
contenidode las dos últimas amplíalo escritopor Francéspara MundoGráfico en el mismoaño:
“De BellasArtes.Zuloagay los artistasaragoneses”.MundoGráfico,7,junio, 1916.
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en La Esfera244y en Mundo Gráficoel año 1914 secundadapor todos los críticos

madrileños:”¿Cuandoexponeusted en Madrid?, Se encogióde hombros,y en una

respuestaindirectahablódeestaexposiciónactualen Zaragoza”.245

Añadíaen estaconferencia,con respectoa lo escritoen 1914, la importanciadelos

precedentesen la pintura zuloaguesca.Es decir, la admiraciónque por Goya sentía

Zuloaga,lo quele lleva ahacerunareflexión del artetaurino,dondevuelvea incidir en el

rechazoy desacuerdocon ello. Tal essu aversión,queentiende,tanto las obrasdeGoya

comode Zuloaga,comoun críticaa la brutalidaddel artetaurino,sin teneren cuentala

atraccióny la aficiónque tantouno comootro sentíanporla fiestanacional>lo queno les

impedíaen ningúnmodomostrarenalgunosmomentoslo dramáticodel toreo.

Sin embargoel temade los toros formapartedel tema de Españaque,en pintura,

ha sido inauguradocomo tal por Zuloaga,Comoratificación de estorecogetextosde

algunos autoressignificativos para el pintor. Así, su biógrafo LeonceBénédite:

“L ‘oeuvre de Zuloaga, en effet, á dc raraes exceptionsprés, cst toute espagnole:

espagnoleparJa maniére,espagnoleparlessujets,espagnolepar la mentalitéespécialede

l’artiste”.246 Y, sin embargo,diceFrancés,“estapinturarealista,exactayverídicamente

realista de España,es lo que se devuelve a Zuloaga como un reproche de

inverosimilitud”?47Otro texto de AugusteRodin, amigo personaldeZuloaga, le sirve

paraidentificar al pintor: “El artistano percibela naturalezatal comoella seapareceal

vulgo, porquesu emociónle revelalas verdadesinterioresbajo lasaparienciasexternas,

El únicoprincipio en arteescopiarlo que seve, Aunquelesmolestea los mercaderesde

la estética,cualquierotro métodoesfunesto,No existeningunarecetaparaembellecerla

naturaleza,Sólo hayquever. Claro esqueun hombremediocreque selimita a copiarno

haránuncaunaobrade arte.Peroel arteno seha hechoparalos mediocres,a quieneslos

244 En su artículo“Españaen el SalóndeParis” de La Esfera,Alio 1, num. 31. Madrid, 2 deagostode
1914, volvía sobreel temay decía:“Acaso no estálejano el día en que le maestrovasco recibala
consagraciónespañoladespuésde la europea,tanindiscutible”.

245 Ibidem.

246 Reproducidoen Ibídem,p. 153. Es posibleque estetexto pertenezcaa la obraescritaporBénédite,
Leonce:IgnaceZuloaga.París,1911.

4

247 Francés,José:loc, cit., p. 153.
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mejoresconsejosno podránnuncaconcederlestalento”.248Y Francésasiente:“Ignacio

Zuloagaesel artistapuro, desligadodel vulgo y de los mediocresa queAugustoRodin

serefiere. Poresosu visión tan justa, tan cruelmentejusta de España,ha dolido y ha

indignado a la Españavulgarizada,mediocratizadahastaun punto que no se concibe

frentea la máximacivilización de Europaantesde la guerra”.249Porúltimo, distingue

dos visiones de Españaen la pintura de Zuloaga,una pesimista,“huraña, hostil,

inhóspita,reconcentradaensu pasadobélico o místicoy ensu presentemiserable(.,.)en

perfectaidentificacióncon las teoríasdeHipólito Taine”,250la equivalentea“la España

esencial”,251y otraqueel llamade “alegríazuloaguesca”,sería“la Españablanca”,252

llena de colorido, que debeal pintor la introducciónde los ataviosllamativos de las

mujeresenla pinturaespañola.

A su vez, distinguetresetapasen la evolucióndel pintor.253En la primeraetapa

mezclacolores,valoralos tonos,aprendea ver convencionalmenteel natural y sedeja

influir porDegas,Toulouse-Lautrecy Gauguin.Despuésunasegundamanen,en París,

cuandovivía con Rusiñol y con Uranga,pero semuestraindeciso.Descubrela luz del

Greco,Francésseleccionaun texto de Rusiñol en el quehaceun retratode Zuloaga.Su

entusiasmoal descubrirestole llevó aviajar expresamenteaToledoparaverEl Greco, a

comprarél y sus amigosdos cuadros del Greco. En definitiva, “época de una

espontaneidadcasiagresiva,deun feliz deslumbramientodearte”254y, parafinalizar, se

sitúaa las puertasde su tercerperíodoa final de siglo, en el que iniciará su manera

definitiva,a partirdela ExposiciónInternacionaldeBarcelonade 1898255

248 Reproducidoen lbidem, p. 154., procedentede las conversacionesdel pintor con Paul Oselí y

recopiladasposteriormenteen L’Art.

249Francés,José:loc. cit., p. 154.

250íbidem,p.156y 157.

251 Vid. supra.nota224.

252 tbidem

253 Ampliaráaaquí lo ya explicadoen el artículodeMundoGráficode 1914.

254Francés,José:loc. cit, p. 149.

4

255 Vid. supra,nota 234.
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Porotraparte,pintor quecreaescuelaen el sentidode que“los másaltospintores

actuales:LópezMezquita,Chicharro,Benedito,losZubiaurre,RodríguezAcostay algún

otro, hanido a lasviejasciudadescastellanasdespuésdeZuloaga”.256

Y, ya en concreto,con respectoa la exposiciónde Zaragozade 1916 la estimaen

calidad de “espectáculosupremo”,257en el que se reuníanobrassignificativasde la

evolución del pintor.258Todo pintadode un modo magnífico>“sin vacilacionesy sin

tanteosindecisos,Uneal dibujo firme, enérgico,la riquezacromática,(...) A vecesel

pincel agrupael color en gruesosamontonamientos;a vecesel pasode unostonos a

otros, las veladurasson tenues,ligeras,delicadísimas.,.Construyea la manerade los

grandesmaestros,y no retrocedeanteningunaaudaciacoloristaquepuedacambiar- alos

ojos de un experto-la solidezafirmativade un cuadroen la simplificación planadeun

cartel. Poco a poco ha ido predominandoen ¿1 la virtuosidad del procedimiento.Sus

últimos lienzossondemasiadosobrios,demasiadosimples.Tal vezno significan sino

complacenciasdel técnico,caprichosde un granartistaque hastaahorapintó paralos

demásy quedeahoraen adelantepintaparasí mismo,parasupropiosplace?’.259

El mismoZuloagadabaunaexplicacióndel momentoen queseencontrabarespecto

a su evoluciónen una carta que le enviabapara agradecerun escrito que le había

dedicado.260.Los cuadrosde la exposiciónrepresentaban“un trozo del camino que

desdeun principio he seguido;ahorame falta el principales deciraquel,al cual todo

artistadebesoñar:al de la máspura simplificación al de los mil sacrificiosparahacer

resaltarunasolacosa;al de la emociónpura.al de podermirar 10 minutosal modelo,

paratrabajarunahorasin él. ¿Llegaréa eso?,No lo sé.Si Dios meda salud,el tiempolo

dirá. Entusiasmono me falta. Los enemigosno medan miedo; puesacostumbradohe

256 Ibidem,p. 145.

257 Francés,José: loc. ch., p. 152.

258 Seexponíandiversosretratos:Mi primaC4ndida,Mlle. MarcelleSouty, MauriceBarrescon Toledo
al fondo (1913),Larreta,Retratode mujer,y obrasdediversatemática:La del loro azul, Celestina
(1906), Irene, Lasitud,Torerillosde aldea(1906) El Cardenal(1912), El filósofo Melquiades,
Franciscoy su mujer,Las brujasde San MillAn (1907),Mujeresde Sepúlveda<1909),Gregorio el
Botero (1907),Peregrinoespaflol (1907)Los ídolos futuros,Los flagelantes(1908),El Cristode la
Sangre(1908),Lavíctimadela fiestay algunamás.

259 Ibidem,p. 159.
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260 Francés,José:”DeBellasArtes.Zuloagay los artistasaragoneses».Mundo Gráfico, 7,junio, 1916.
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sido todami vida a quemecopien>meroben;y luegome critiqueny meinsulten”,261

Dos añosmás tarde, el crítico describíaun retrato recientede Daniel Zuloaga, el

ceramista,querespondíaa “la última manerade IgnacioZuloaga:sobriedadcompositiva,

complacenciacolorista,calidadeslogradascon gruesos,rascados,rugosos,de colormás

jugoso quenunca”262

Sin embargo,la ideadel homenajeseguíalatenteenla mentede los admiradoresde

Zuloaga.A travésde unacartapersonalde Zuloagaa Francésdescubrimosqueel Circulo

de BellasArtesy la AsociacióndePintoresy Escultoresteníaun proyecto,probablemente

exposicióncon algún otro actode índoleartística,con respectoa él que no sellevó a

cabo,263Másadelante,era el crítico de arteGarcíaMercadal el que lo inició en La

CorrespondenciadeEspañaconmotivo de suvenidaaMadrid parapintarun retratodel

Duque de Alba y haceruna exposiciónde sus obrasen su palacio,así comopintarun

retrato del Rey Alfonso X11L264 PrensaGráficay La Esferaeran absolutamente

partidariosde ello y así lo hicieron sabera travésde su crítico, JoséFrancés.DesdeEJ

261 Cartade Ignacio Zuloagaenviada a José Francésdesde “París, 12 de junio, 1916. 54 Rue
Caulaincourt”.Archivo dela FamiliaFrancés.

262Francés,José: “ La vida artística.Retratosde Zuloaga” La Esfera. Alio Y, num. 229,Madrid, 18,
mayo, 1918.

EntreestasdosfechasZuloagavuelvea hacerunaconfesiónsobresu artea Francés:“Yo trabajo
cuantopuedo,perodestruyocuantohagopues aun -no eseso-sueñocon cosaque empiezoa creer
irrealizables;pero no importaseguiráconmi ilusión, hastaqueella medomineo la domineyo. He
creídoque sabíaalgo, y ahorasé que no sénada.Para atreverme,esdecir, para hacerarte,es
menesterprimero; una laborcontinuade30, 6 40 años”. Entoncespuedeuno empezara deshacer!
Peroparadeshacer,hay que saberhacer<...)“ (Cartade Zuloagaa JoséFrancésdesdeParís,6 de
junio 1917.Archivo de laFamiliaFrancés)

263 Reproduzcoel texto literal: “le megoa Ud. me sirvade intermediario,paramanifestara esosseñores;

primero; todo mi agradecimiento,y segundo,rogarlesqueno mehaganpor ahoradichainvitación;
puestodos mis cuadrossalenestasemanapara América,dondehan de estarpor lo menosseis
meses;no sabiendoaún tampocolos que volverán.No quisieranegarun megode compañerosa
quienesquieroy admiroy quepor consiguientecreyerana unamalabuena-voluntad.Digalesque
dejeneseproyectoparamuchomásadelante<el tiemponecesarioparaquesi Diosmedasaludpueda
pintarcosasdignasde tal exposición”

Cartadirigida aJoséFrancésdesdeParis,10 dejuliode 1916,54RueCaulaincourt.Archivo de la
FamiliaFrancés.

264 Vid. Francés,José:“ La vidaartística,Retratosde Zuloaga”La Esfera,Año Y, num. 229.Madrid,
18, mayo, 1918.
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Sollo apoyabaMarianode Cavia265queadvertía,apeticiónde Zuloaga,dequea ésteno

le gustabanlos homenajes,y encambioproponíaquela ciudaddeMadrid le compraseun

cuadroparael Museode Madrid y el dineroobtenidolo donaríaa los necesitados.El

tiempo pasóy nadase hizo. De nuevo la situación era calificada por Francésde

lamentable.266

Siguependientedel pintorduranteestosaños267queen 19 19, exponíaveinticuatro

cuadrosen la ExposiciónHispanoFrancesade Zaragoza.Se le dedicarontres salas,

Obras nuevas eran Pancorboy En el Palca Las demás ya las había expuesto

anterionnente,en la Exposiciónde Zaragozaene]alio 1916.Figurabancuadroscomoel

de la condesade Noailles,el retratode Malinowska, “Gregorio el botero”,Mauricio

Barres,etc.

Por fin, se celebrala deseadaexposiciónen el SalóndeExposicionesdel Círculo de

BellasArtes, Se exponíantreintay nuevecuadros,delos cualesunosveinticincohabían

sido pintadosen los primerosquince añosdel siglo. El resto, “acaso los de Juan

Belmontey algúnpaisajeaspirana entroncaren la ideologíay la técnicade aquéllos;pero

animadode un prurito evolutivo que no dejade manifestarseaun en artistas como

Zuloaga,obstinadoen serél siemprecon unaimpresiónunilateral”.268Es decir> había

265 Cavia, Mariano: “Una ideaparaun homenaje”,El Sol. Madrid, 18, abril, 1918.; “Homenaje a
Zuloaga:Un generosopensamientodel granpintor”. El Sol, Madrid, 22, abril, 1918.

266 Vid, Francés,José: “Un homenajea Zuloaga”.El Año Artístico 1918. EdMundoLatino. Madrid,
1919, PP. 137-139.

267 Apane de lo ya señaladoanteriormente, habla sobre el pintor en: “Les artistas vascos
contemporaneos” La Esfera. Año U!, num. 137. Madrid, 12> agosto, 1916; “El arte de Zuloaga”La
Esfera. Año III, num. 141. Madrid, 19, septiembre, 1916 (repite el contenidodel II apanadode
“Ignacio Zuloagaen Zaragoza”El Año Artístico 1916); “La vida artística. Goyay Zúloaga” La
Esfera.Año IV, num, 200. Madrid, 17,octubre,1917.;“La casade Goyaen Fuendetodos”.El Alio
Artístico 1917,Pp. 370-374.(repite prácticamenteel contenidodel anterior); El pintorde la raza:
Ignacio Zuloaga. Ed. Ateneo de la Juventudliberal conservadora.Madrid, 1917.;“I..os maestrosdel
artecontemporáneo.El pintorZuloaga”.RevistadeBellasArtes.Madrid,julio-septiembre1918.

268 Francés,José:“Vida artística.LaEl Año Artístico l9l7ExposiciónZuloaga”. La Esfera,num. 673.
Madrid, 27, noviembre,1926,pp. 9-13.El contenidodeesteartículosedivide en tresapartados.En
el primerositúala exposiciónen el conjuntodelatrayectoriay recogela expectaciónqueproducey
las posiciones reminiscentes, muy esquematizadas, de la llamada cuestión Zuloaga. En el apartado
II, repite muchasde las ideasya dichasen los añosanteriores>puestoque ratifica su posición
anterior al incluirsedentro de los quese ha llamadola “cuestiónZuloaga”,en el grupo de los
ensalzadoresde su arte: “No he sido, ciertamente,de los menosentusiastasen la admiracióna
Zuloaga(...)No dejéde poneren el comentarloesefervor cálido que suelereprochársemecomo
enemigonaturaldel frío enjuiciamiento.Estoy,pues,en la situación de aquellosa quienesme
referíasuponiéndolosenel francedecotejarsusemocionesdehoy conlaspasadas,y deprocedercon
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novedades,y habíaexpectativasen cuantoa esta exposición.Revivía la “cuestión

Zuloaga”.269Y JoséFrancésseplanteabaesteacontecimientocomounaconfrontación

entrelo queya previamentehabíacontempladoenotrosalios y la obranuevade Zuloaga>

una confrontaciónde carácterestéticoy sensitivo,conscientedelpasodel tiempoy de los

estragosque habíaproducidoéste.Porun lado, los cuadrosde antaño,que contempla

Francéscomoobrasmuseales,obrasquesuponen“la consagración,un pocoamarga,del

artistaque reflejó unaépocay un credodiferentesal actualya suscreencias”.270Y así
su posturacombativay reivindicativade la pinturade Zuloagase transformaen“un

respeto silencioso”.271 Su conclusiónes muy clara, Una vez paseadaa fondo la

exposición,sedecantabapor su obraanterior>y lo matizabaen los siguientestérminos:

“La convivenciavisual (...) con estoscuadrosadvenidos,tal vez

un pocotardeal Madrid caóticoy futuristade 1926,nos revela(...) el

secretode los encantosanteriores,o nosamortiguala calidezdel culto

apasionado.Descubrimosrigidecesqueayerparecíanritmossuaves;

encontramosopacidaddondehubimosdeslumbramientos;énfasisallí

dondela espontáneaenergíaparecíabrotarsin esfuerzo;deslucida,en

idénticasinceridadal expresarlassin temora lo quepuedantenerdeopuestas”<Pp. 9-10) Y en el
puntoIII, explicasuposiciónrespectodel artedel pintor, comoseverámásadelante.

269 Según LafuenteFerrari,“se suscitarontodavíaecos,aunquedebilitadosde la cuestiónZuloaga,es
decir los quereprochabanal pintor desdesuscomienzoshaberpintado-decían-unaEspañapara
extranjeros;otrosafirmabanquela obradeZuloagallegabatarde;no faltabanlos profesionalesque
reflejabanlos celosanteun colegaquehabíatriunfado fuera de los cotarros y las intrigascaseras,y
por otra parte, los jóvenesque se dabande enteradoso los snobs,opinabanque la estéticade
Zuloagaquedabamuyatrásde lasvanguardiasdel momento”

LafuenteFerrari, Enrique: “La pinturacomofuerza”,en Zuloaga.Los Geniosde la Pintura.Ed.
Sarpe.Madrid, 1990,p. 13.

En efecto> con motivo de la exposición,seescribiómuchodenuevosobreZuloaga.EugenioNoel,
queno fueel únicopublicóun articulo quetituló “La cuestiónZuloagaen el arte”, en El Imparcial,
2, enero,1927,Asimismo, RamónPérezde Ayala: “El artenuevoy Zuloaga”.La Prensa.Buenos
Aires, 10 y 24 deJulio, y ide agosto,1927 (Este textorecogíaunaconferenciapronunciadapor el
autor enel CírculodeBellasArtes con motivo dela muestra,el día23 dediciembrede 1926); Juan
de la Encina:“De Arte. Coloquiosa la deriva”. La Voz. Madrid, 25 de diciembrede 1926, entre
otros muchos.

270 Francés,José: “Vida artística. La Exposición Zuloaga”. La Esfera, num. 673. Madrid, 27,

noviembre,1926, p.12.

271 Ibidem.
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fin, la riquezacromáticapaseadabajola luz, el polvo y lasmiradasde

muchos paises.

Y entonces buscamos la coetaneidadinmediata,cronológica,de

los cuadros nuevos, pero si ellos son los tres retratosde Belmonte-

acasolo más débil, lo menossólido, lo menosbello de cuanto ha

pintado Zuloaga-, el retrato del Dr, Marañón,el de la Duquesade Alba,

bonito y agradable como una portadade revista enemigade las

tendencias modernas en el arteeditorial, preferimosvolveral empaque

museal de los anteriores> a todaesapositiva capacidadde pintorque

hay en el retratode Buifalo, en los Torerillos dealde4 en el retrato de

la señoritaMalinowska,o en la Cófradia de Cristo dela Sangre

O en todos sus paisajes>los de ayer y los de hoy.(...) Es el

Zuloagapaisajistael que más nos interesa hoy, el que enlaza exacto la

sensibilidad moderna con la tradición escolástica”.272

Después de esta exposición a Zuloaga se le ofreció una sala individual, como a

Benedito, Anglada y Sotomayor, en la Exposición de Barcelona de 1929. La polémica

sobre el pintor iba cediendo. En 1932, Margarita Nelken plantea la necesidadde unasala

dedicada en exclusiva al pintor, en el Museo de Artes Moderno, del que ella misma sería

vocal en 1934.273 En 1938, obtuvo el Gran Premio Mussolini en la Bienal de Venecia,

donde conté con una sala individual para sus treinta y cinco obras.En 1939 expuso en

Bilbao en la segunda quincenade mayo, y en 1941 en el Museo de Arte Moderno de

Madrid.274 Había tomado partido por el franquismo. De estos años sólo escribió Francés

en dos momentos, y ya poco nuevo aporta.275 Insiste en la preferencia por los

272 Ibidem, p.. 13.

273 Vid. Nelken, Margarita: “La transformación del museo de Arte Moderno”, en Revista Española de
Arte, num. 4. Madrid, diciembre 1932,pp.191-199.

274 En esta exposición presenta veintiún obras, en ellas un retrato de Franco. Azorín escribió sobre el
evento: “Ignacio Zuloaga”. Vértice, nuni. 5. Madrid, junio, 1941.

275 Francés, José y Gaillard, Georges: Album de pintura moderna. Prólogo y texto biográfica-crítico
de.... Ed. Labor. Barcelona, 1935, s.p.

El libro está formado por una introducción y una serie de láminas a través de las que se comenta la
obra del artista. DeZuloagasehan elegido dos obras: Mi tío Daniel y su familiay La víctimade la
fiesta. El contenidoesprácticamenteel mismode el último artículodeLa Esfera.

4
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paisajes,276 y ponetodo el énfasisen el primerZuloaga,lo que facilita a este trabajo de

investigaciónla entradade otro artistade graninterésparaFrancés:AngladaCamarasa.

Peroreproducimossu visión deZuloagaen 1935:

“A Zuloagale vemoshoy comoaciertosretratosde personasque

nosinteresaronmucho>queimpulsaronen otraépocanuestrosresortes

sentimentales,que inclusoadmiramosvivas y queya enmudecieron

parasiempre,

Asistimos a la consagración>un pocoamargade un artistaque

reflejó un credo y unosgustosdiferentesa lo actual y a lo eterno.

Vemosal artistaen el umbraldel siglo XX comouna fantasmagórica

preocupaciónquijotescadel arte>blandiendosu lanzóny arengandoa

los escasossecuacesde su tendencia.Siempreque miremos así al

umbraldel siglo le veremosen tal guisa,y juntoaél Sorollaflameando

las banderasde sus cadmios,bermellonesy ultramares,y a Hernien

Angadalevantandoarcos de triunfo de su pompa decorativay

modelandolas carnesmorenasdesusgitanasen la celistiaestrelladade

susnocturnos.(..,)

Perohay algoquesiempreestuvoy estarábienen Zuloaga:los

paisajes”,277

Con motivo desu muerteescribióen La Vanguardia:“Zuloaga,hoy y ya siempre”.Barcelona,2 de
noviembrede 1945.

276 Del mismo modo lo haceLafuenteFerrari con respectoa los paisajespintadosen los añosde la
postguerray coetáneosde la SegundaGuerraMundial, aflos que transcurrenen familia, entre
Zumayay Madrid, “y en los viajespor Españade los que salen acasolos mejorespaisajesque
nacierondesupincel,Sonlos paisajesdesustierraspredilectas”.

(LafuenteFerrari,Enrique: “La pinturacomofuerza”, en Zuloaga.Los Geniosde la Pintura.Ed.
Sarpe.Madrid, 199O,p. 13.

277 Francés,Joséy Gaillard, Georges:Album de pintura moderna.Prólogoy texto biográfico-crítico

de....Ed. Labor. Barcelona,1935,s.p.
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Pues bien> la primera vez que aparece en la crítica de José Francés el nombre de

Hermenegildo Anglada Camarasa (1871.1959)278 es conmotivo de la Exposición

278 Nacido en Barcelonay formadoen distintostalleres,conTomásMoragas,JosepPlanelísy Modest
Urgelí (1839-1919)en quienélreconocea suverdaderomaestro.Así, suprimerestilo estáimbuido
del paisajismomelancólicode estepintor, lo que quedade manifiestoen la primeraexposición
individual enla SalaParésenBarcelonaen 1894,Estealio setrasladaaParís,acudeala Academia
Juliány a la Colarossi..Realizaun enormeesfuerzopor hacerseun huecoen el ámbito artístico
parisino.Participaen en SalónNational de Parisen dos añosconsecutivos,1898y 1899.V de este
modo empiezaa pintarlavidagalantedeestaciudad.Cambian,comoeslógico, las influenciásque
ahoraseránpostimpresionistasdeToulousseLautreco Degas,enunapinturasobretodocoloristay
muy libre en la técnica.En 1900 exponede nuevo en la SalaParésen Barcelonay su obrase
percibe como muy innovadora,Exponeen distintos paiseseuropeos:Bruselas(1902, Libre
Estetique),Londres(1903y 1904, InternationalSocletyof FineArts), Benn(1901 1902 y 1904,
EduardSchulteKunst Salón>,Viena<1904,WienerSezession)y Venecia(1903,V Biennale),en
todas con gran éxito. En 1904viaja a Valenciaen veranoy, de nuevo,seproduceun cambiode
temática.Se inicia en los temaspopularesvalencianos,alternadoscon los andaluces.Continúa
exponiendoen los certámeneseuropeosmás importantes:SalónNational (1905 y 1906), Salón
dAutomne91906)y Salóndes Orientalistes(1908)enParís;Vi y VII BienalesdeVenecia(1906y
1907); XI Sezession,en Berlín (1906);Exposiciongeneralde BellasArtesde Bruselas(1907);en
Barcelonaen 1906 en “Exposición de obrasde artey libros catalanes”,organizadapor la Lliga
Regionalista,y en 1909 en la SalaParés.En 1910 partícipaen Argentina en la Exposición
Internacionalde Arte del Centenariodel Mayo, a la que accedeprobablementegraciasa los
discípulosargentinosquesecongregaronen tomoa él en Parisen estosaños.En 1911 exponeen
Romaen la ExposiciónInternacionalde Bellas Artes,y en 1913 en Pragaenla ExposiciónAnual
de BellasArtesdeBohemia.En 1913 viaja aMallorca,dondeseinstalarádefinitivamentepocoantes
del comienzode laPrimeraGuerraMundial. A partir deahísepuedehablarde susprimerostriunfos
en España.

Sobre Anglada Camarasaver: Bénédite, Leonce:Histoire des Beaux Arts 1800-1900.Ed.,
Flammarion.París,c, 1900, Pp. 528-529.;La peinture aux XIX émesi&le. Ed. Falmmarion.
París,c. 1910, pp. 25-48. ; Periquet,Femando:“El pintor AngladaCamarasa”en Hojasselectas.
Barcelona,t,VHI, 1909, Pp. 564-568.;Xenius (EugenioDOrs): “la grAcia i el pecatdel pintor
Anglada”. La Veude Catalunya.Barcelona,23, mayo, 1915.;Grau,Jacinto:•“El artede Anglada”.
Atenea.Madrid, agosto,1916,Pp. 201-208.;Laroche,Fernando:“DiscursoleidoporDonFemando
Larocheen el banquetedehomenajea HermenAnglada>’.Atenea.Madrid, agosto,1916, PP.209-
213.; Abril, Manuel: La Exposición Anglada”. Atenea.Madrid, agosto, 1916, Pp. 214-230.;
Oberón <PérezDoIz, Francisco?)“Hermen Anglada Caniarasa.Ensayoexegéticode su obra”.
Atenea.Madrid, agosto, 1916, pp.231.241.;Nelken. Margarita: “El orientalismoespañol.La
pinturade HermenAngladaCamarasa”,Fígaro, num. 5. Madrid, 1916,;Harris, 5. Hutchinson:
“HermenegildoAngladaCamarasa”.libe Studio,num. 394, Londres,15, enero,1926, Pp. 3-10.;
Abril, Manuel: De la naturalezaal espíritu. Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1935, PP. ~
LafuenteFerrari,Enrique: “La exposicióndelos “cuatregats”y el modernismocatalán”.Ciavileño,
num. 28, año V. Madrid, julio-agosto, 1954, pp.35-45.;CatálogoAngladaCamarasa.Exposición
homenaje.Instituto de Cultura Española.BuenosAires, 1955.; FústerMayans,Gabriel: Anglada
Camarasa,Ed,Atíante.PalmadeMallorca, 1958.; LafuenteFerrari,Enrique:“Despedidaa Hernien
Anglada”.Papelesde SonArmadans.Madrid-Palma,año IV, tomoXIV, num. XL, julio 1959, Pp.
73-76.; Cortés, Juan: “Hermen Anglada Caniarasa”.Goya,¡mm. 31. Madrid, julio-agosto,1959,
Pp. 25-31,; Fi Memorial. Publicaciónde la RealAcademiade BellasArtesde SanJorge.Barcelona,
1961, (Sobremiembrosde la Academiadesaparecidosentre1956 y 1959).; Castillo>Alberto del:
“El arteen Europaalrededorde 1918”. Goya> nuni. 86. Madrid, septIembre-octubre,1968, pp.82. 187.; CamónAznar, José: “El Modernismo en el Casón”, Goya, num.93, Madrid, noviembre-
diciembre,1969, Pp. 134-143.;Gich, Joan:Anglada Caniarasa,semprepintor. Pollensa,1976.;
Fontbona,Franqescy Miralles, Franqesc:AngladaCaniarasa.La Polígrafa.Barcelona,1981.(Se
tratade la monografíamáscompletasobreel pintor, e incluyeel catálogorazonadode su obra);

11 44
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Internacionalde Veneciade 1914> en la queparticipabatrecepintoresespañoles,entre

ellos Sorolla,Chicharro,Rusiñol, LópezMezquita, los Zubiaurre>Benedito,Rodríguez

Acosta, Hermosoy Casasque, “a pesarde sus prestigios,a pesarde la indiscutible

belleza de sus obras-algunasya conocidasen España-no es ninguno de ellos el

triunfador definitivo> inatacablede estaexposición.Este triunfador-una vez más y

siempre fuera de España-es HermenegildoAnglada Camarasa>a quien se le ha

consagradouna salaenteray que en 1914 ratifica en Italia su personalidadde gran

colorista, despuésde las victorias de 1903 y 1911(...)El caso del catalánAnglada

Camarasacomoel casodel vascoZuloagasonun pocovergonzososparaEspaña”.279

Se tratabade la primerallamadade atenciónqueharíaFrancéssobreestepintor. La

siguiente sería con motivo de la Exposición Angladaen el Palaciode BellasArtes de

Barcelonaen 19 15,280acontecimientoque le sirvió a Francésparadara conoceral

público lector los triunfos y logros de Anglada fuera de España,su obra repartidaen

Museosextranjeros:

“Fuerade Españasiempre.Porqueel señorAngladaCamarasano

ha expuestonuncaen los certámenesoficiales españoles.No forma

partede lo que pudiéramosllamarel escalafónde medallas;pero en

cambiopuedealegaren un momentodadoel siguienteescalafónde

méritos:Miembrode honorde la AcademiadeBellasArtesdeMilán>

miembro societario del Museo Hispano-Americanode Nueva

(pag.186)York> de laSociedadInternacionalde Pintoresy Escultores

de Londres,de laSecesióndeMunich, de la de Berlín y de la Sociedad

de Bellas Artesde París.

Poseelos grandespremios de honor de la Exposición

Internacionalde Buenos Aires y de Venecia, y rechazóel de la

Internacionalde Romade 1911 porconsiderarilegal laconstitucióndel

VV.AA.: AngladaCamarasa.CatálogoExposiciónCaixade Pensions.Barcelona,Madrid, 1981-
1982.;CalvoSerraller,Francisco:El pintorHermenAngladaCainarasay las tendenciasartísticasde
fin de siglo”, enPintoresespañolesentredos fines de siglo (1880-1990>.De EduardoRosalesa
Miquel Barceló.Ed. Alianza.Madrid, 1990,Pp. 77-83,

279 Francés,José: “De Norte aSur. G..}EI pintorAnglada”. La Esfera.Año 1, num. 33. Madrid, 15,
agosto,1914.

mismo añoexpusoenBarcelonaen lasLaictanesy en el AteneoBarcelonés.
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Jurado>con lo quedio un alto ejemplode solidaridadartísticaconsus

compañerosespañoles.

Tantoen estade Romacomoenla de Veneciasele destinaronlas

salasde Honor.

En los Museosde Arte Modernode París, Londres,Berlín,

Petrogrado,Moscú, Gante, Estocolmo> Buenos Aires, Bruselas,

Dresde,NuevaYork y Chicago,existenobrassuyas”.281

ParaFrancésla obrade Angladaessiempreuna exaltaciónde España,“de una

Españaoptimista, luminosa, que nadapidea las negrurasásperasde la raza,que no

sugieretrágicasvisionesde fanatismoreligiosoo de lujuria sombría.Es, encambio, la

externavisualidad,lasprodigalidadesde luz> los ritmosgraciososde la línea,juntoa las

decorativasarmoníasde color”,282 Lo identificaconZuloaga,en cuantoqueha logrado

una reputaciónmundial en la que no hanintervenidolas consagracionesoficiales Esto

provocóla existenciade unaleyendasobreel pintorquelo presentabacomoun Anglada

orgulloso,despreciativo>encaramadoen lo alto deun artequesepodríadenominarcomo

de “exportacióncon españoleríastraducidasal francés”.283

La existenciade esaleyendano agradabaa Francés,que se planteabacómo se

podríadeshacer.De estamaneraindicabaque era convenientela venidaa Españadel

pintor, “no en buscade lagloria quebienle aureolayael rostro(...),sino a exponersus

obrasnoblemente,en un sanoimpulsode fraternidad,con los artistasespañolesdehoy,

con los críticos españolesde hoy, que no son los dc ayer; es decir> aquellosque

pudieronobligarlea él y aZuloagaauna expatriacióndignade todoslos respetos”.284

La exposicióndeBarcelonasepresentabaparael críticocomoalgoverdaderamente

atractivo.Como ya erahabitual, la muestrahabíacreadopolémica:críticasen algunas

revistas catalanas,hostilidad de los pintoresjóvenesde la “escuelamediterránea”,y

afirmacionesde otrospintoresmadrileñosque leaseguraronquela exposiciónhabíasido

281 Francés,José:“La ExposiciónAnglada”. El Año Artístico 1915. Ed. Mundo latino. Madrid, 1916,
p. 186.

282 lbidem.

283 Ibidem.
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un fracaso.Dc algunamanera,Francéshabíainsinuadoalgo de estoen MundoGráfico

en 1915, “sin apadrinadoporcompleto,naturalmente”?85Todo ello haciaaumentarsu

interéspor la exposiciónY no quedódefraudado.Hastaestemomento,Francésconocía

la obra del pintor en gran partea travésde reproduccionesy, sólo en parte>de obras

originales.286Asimismo> señalacomo algo curioso el que algunosle tachasende

enemigode Anglada,“siendoasí que en todomomentofui unode susmásentusiastas

panegiristas”.287Su impresiónante los cuadrosdel artista la explicacomosiguea

continuación:

“Por esocuando,al fin, visité la ExposiciónAnglada; cuando

pudecomprobarel éxito de las fiestascelebradasen el Paladode Bellas

Artes, comosi las mujeresvestidasde mantonesde Manila,salierande

los cuadrosparahallar las mismaspalpitantesluces,igualesbellas

trasparenciasen el aireencantadode la nochequeen lamagiade los

lienzos;cuandocomprendíquela opiniónde La Veudc Catalunya,las

bromasde L ‘Esqueladela Tormexay el encogimientodehombrosde

los muchachosdemasiadoimpacientesporla conquistadel nombreno

respondíana la impresióngeneral,sentíunaíntimaalegría.

Y no como la insinuaciónde antes>sino como una afirmación

rotunda,y ya contrastada>lo hagoconstarasí”.288

La exuberanciade su pinturala relacionaFrancéscon su figura, susimpatía,su

claridad, su carácterimpetuoso.ysu fogosidadverbal> que le hacetransfigurarseal

hablar.Y así transcribelas palabrasdeAngladasobrela ideaquealbergabaél mismoante

¡a pintura: “Yo quisierapintar la Españaque debíaser> inculcar en los espíritusuna

pedagogíade color, buscarla soluciónde los problemassocialesdespuésde conseguido

un optimismovisual”.289

285 Ibidem,p. 187.

286 Vid. lbidem,

287 ibidem.

Y recordaba en el texto su articulo de La Esfera, num.33, 15.8.1914.

288.Ibidem.

u
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289 Recogidoen lbidem,p. 189.
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En cuantoal artedeAngladadestacala importanciadel color del quetodoparece

depender,inclusola luz que,másquereal> esimaginaday exuberante.Lo catalogacomo

buencompository dibujante,y le adscribela capacidaddesugerirotrasartespormedio

dcsu técnica:

“Al colorparece,en efecto, supeditadotodo, y todo ofrecidoen

holocaustosuyo. De tal maneralo creemosasí,que no esla luz que

impone fantasíascoloristas> sino que, para mayores brillantez,

exuberanciay casiagresivasarmonías,la luzseesclavizaal color.Por

esoAnglada desdeñamuchasvecesel sol y completacon luces

coloreadas aquellos caprichos coloristas que concibiera

imaginariamente.

¿Sinverlos?No, Anteslos havisto; peroconuna visión especial,

peculiarísima,queya le da la pautade cambiosextrañosy de irreales

matices.Diríasequeentrelas cosasy losaspectosnaturalespasasu

temperamento>sutilizadoen tiansparencias.(•..)

La omnipotenteorgíacoloristaseexaltay magnificaa sí misma,

con una complacenciasensual,con un desbordamientoluminoso

extraordinario.Llega aperdersela nocióndepinturapuramentetal> a

pesarde cómola vemostrabajadade distintas facturas:con gruesos

ásperos>con empastescasiconvexosparamodelar>contransparencias

finísimas,con rocesapenasperceptiblesqueasomandetrásdel toque

“delgado”del granillodel lienzo.

Llegan a perderse,comodigo, los procedimientos.Surge,en

cambio, la evocaciónhecharealidad,de queno esun lienzopintadolo

quetenemosantenosotros,sino trabajosde cerámica,de esmaltado,de

tapicería,hastade japonesaslacaso de pérsicassedastejidas con

espléndidariquezade motivos...

Sin embargo,ahondandomásen el artede Anglada,vemosque

el encantode suscuadrosno estásólo en la exuberanciacoloristaU..).

En Anglada hay tambiénun gran compositor y un formidable

dibujante (..•) Es sobretodo y antetodo,un grandecorador.Aun las

figuras aisladas> despojadas de fondos complementarios, están

concebidas con un sentido armónico y rítmico> que nada pide la
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realidaddel modeloy selo otorgatodo a la eleganciade las lineasya la

riquezacromática”290

En relacióncon estaprimeraexposiciónechade menosuna trayectoriacompletade

la obra del pintor. Falta la primeraépoca,los cuadrosde temáticaparisina.Distingue

aquella etapaen la que los cuadros” no tendrían ese sentido matemáticode las

proporcionesque tienensus cuadrosactuales;perosí ¡a prodigalidadcolorista,unpoco

instintiva entonces;más consciente,más sólida, en sus sabiosaprovechamientos

ahora”.291Por otra parte,distingue dos tendencias>no épocas>entre lo que se ha

expuesto.Las dosbiendefinidasy las dosrepresentadasen dosobras: Valencia(e. 1910.

MuseoAnglada.Palmade Mallorca) y SoniadeKlaniery(c. 1913. MuseoEspañolde

Arte Contemporáneo.Madrid)?92

La primerase caracterizaríapor la exuberanciade color y la claridad,y en ella

incluye Novia valenciana(c, 1911. Museo Anglada, Palma de Mallorca), Valenciana

entre dosluces, El ídolo(c. 1910.>MuseoAnglada. Palmade Mallorca), Dolores Ja

murciana> Campesinosdc Gandía(1909, antiguacolecciónJesúsCambó,Barcelona),

Muchachasde Liria, Desnudobajo la parra, y Retratode MagdaJocelyn(c. 1904.

MuseoNacionaldeArte de Cataluña),

La segunda,de coloridomásnoble> mássobrio,másdepuraday refinada,en la que

muchasde sus obrasse caracterizanpor la verticalidaden la composición>y con una

novedad:“en estaúltima tendenciaangladesca,los negrostienenunasignificaciónque

desmientela reglaprimordial de los impresionistasfranceses.En efecto,Angladaemplea

290 ¡bidem.pp. 189-191.

291 íbidem.,p.191-192,

292 Casi de la mismamaneraque Francés,con algunasmatizaciones,Fran9escFontbanadistingue,a
partirde 1904unatendenciaenAngladahacialaestilizaciónde temasfolcióricos,no deunamanera
anecdótica,sino movidofundamentalmentepor la atracciónque sentíapor el colorido.Esdecir,es
como si el valor cromáticode estostemasle hubierallevadoa la pintura de estasobras.A esta
iniciativa perteneceríanCampesinosde Gandía,El tangode laCorona(que Francés,corno severá
más abajo,individualizará), y Valencia, entreotras. Asimismo, señalacómo a esteperiodo
pertenecenobrasque califica de “carácter folclórico pero de depuradísimaactitud”, sobretodo
composicionesformadaspor figuras en vertical,por ejemplo,Sevillana,El ídolo, La GataRosay
Soniade Klamery. La idea es muy similar a la de JoséFrancés, si bienésteañadea la actitudel
colorido, lo que le haceincluir El ídolo, entrelas primeraspor las tonalidadesclaraspreferidasen
estaobrapor el pintor, frentea los negrosy tonosmásfuertesempleadosen otrasobras.

VidVid. Fontbona,Fran9escy Miralles, Fran~esc:AngladaCaxnarasaen el GranHotel.Redescubrir
unaépoca.FundaciónLa Caixa.Barcelona,1993, Pp. 160-161.

A
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negrosabsolutos,que intercambianvalorescon los tonos inmediatoso que danuna

sensaciónde supremaelegancia”.293A ella pertenecenMariposadc noche,Sibila (c.

1913. Museo Anglada. Palma de Mallorca), Malagueña,La dc los ojos verdes,

MadrileñaMlle. Galvy, La damanegig La cartagenera,Granadina,Lagitanayelniñoy

LosenamoradosdeJaca.

De éstas,dos obrasle sirvierana Francésparaestablecerlas diferenciasentrelas

dos tendencias:EJ ídoloy Sibila - En la primerarepresentaa un toreroque Francés

comparacon los deZuloaga,másbravos,másviriles, EJídolo294es“fino, bello, como

de origen divino; tiene un aspectodivino de efebo y sus carnesestántratadas,por

ejemplo>con másaparienciade feminidadquelas deNovia valena/anaC..).En cambio,

Sibila -construidacomounatanagra-esfuerte,rígido, viril, deunasobriedadtécnica,de

unaparquedaden el color, ignoradasen Anglada”.295TantoesteartistacomoAnglada

habíansido premiadosconmedallade oroen la ExposiciónInternacionalde BellasArtes

deRomaen1911.

Habíauna obra en la Exposición que, para Francés,quedabafuera de esa

clasificaciónquehacíade la obradeAnglada,Se tratabadeEl tangodela Corona(obra

queen susescritosaparececomoLa danzade la Corona),obraqueseha considerado

comoemblemáticade los temasgitanosdeAnglada296y que,enpalabrasdel crítico es

“lienzo admirable,en el quevibra unasensualidadpenetrante,en el que la cienciadel

arabescollega (.3 a su máximaseguridady belleza,(y que)no admiteclasificación.Es

él> solo y único en su extraña inquietud de paisajey de fauna abisales,con sus

tentacularesabrazosy contorsionesde danzarinas,con los estremecimientosde los

293 lbidem,p. ¡93.

294 Este cuadrofue muy polémico en la exposiciónque celebraríaAngladaen Madrid en 1916,
precisamentepor su femineidad,En efecto, el modelo del pintor fue unajoven, de ahí su
indeterminación.Porotraparte,segúnFran~escFontbona,el modeloaparecede formasimilar, en
otroscontenidos,en la obrade GustavKlimt(1862-1918>.
Vid. Fontbona,Fran9escy Mutiles, Franqesc:AngladaCamarasaenel GranHotel. Redescubrirana

época,FundaciónLa Caixa.Barcelona,1993,p. 112.

295 Francés,José:loc,cit ‘PP. 192-193.

296 Fontbonalo havisto de estemodo, así como Valencia lo seríade los temasvalencianos.

1

Vid. Fontbona,Fran9escy Miralles, Fran9esc,loc. cit,, Pp. 106-111.
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blancosálamos,dentrotodo ello de una luz de luna que penetrarahastael fondo”?97

Másadelante,con motivo de la ExposicióndeAngladaCamarasacelebradaporiniciativa

de la Asociaciónde Pintoresy Escultoresy organizadaporel Circulo deBellasArtes,en

el Palaciodel Retiro,298vuelvesobrela obray dicemás:“es la danzanupcialde la raza

errantey morena(..3,esun poemade lujuria y fanatismo”?99Y concluye:“me parece

unode los cuadrosmáshermososde todala pinturaespañolamodernay clásica”.300

Con respectoa dicha exposiciónesprecisamenteFrancésquien nos pone en

antecedentesdel clima quegeneróla muestra>lo cual,porcieno,le produjounaenorme

indignación,comosevea continuación:

Repitoel triunfo unánimede AngladafueradeEspaña,paraque

resaltemás el contrastede este espectáculolamentabledado por la

ignoranciay la cretinidadde los profanosy la malevolenciade unos

cuantosartistas,aquíen Madrid> conmotivo de la Exposición.

Y no se vengacon el viejo y desacreditadotópico dequeAnglada

pinta unaEspañaconvencional>porqueparaciertosindividuoslo que

ellosno sabeno no puedenver, esconvencionalvisto porlos demás.

Es que en Españala inculturaartísticaes endémicay el único

término de comparaciónlas visitas rápidas, demasiadorápidasal

Museode Prado.No concibenotrosiglo pictóricoqueel XVII> y todo

297 Francés,José:loc.cit “PP. 192.

298 Fuerequeridoparaestaexposiciónpor los miembrosde la Generacióndel 98 en pleno,así comode
otros intelectuales<Vid Fontbona,Franqesc:Reflets,50 ansde peintureespagnole1880-1930dans
la collectiondu Bancohispanoamericano.BancoHispanoAmericano.Barcelona,1991,p.102.)
Suponemosqueentreellos estaríaFrancés>dadoel protagonismoque tuvo, comosededucedel
hechode que con motivo deesta exposiciónJoséFrancéspronunciaunaconferencia:El Arte de
Anglada.Su significación. Susconsecuencias.Suspeligros.Conferenciadadapor el critico de arte
don Joséfrancésel díaSdejulio de 1916enel local de la exposición.Madrid~ 1916.

El contenidode estaconferenciaestáreproducidoen “La ExposiciónAnglada”. El Año Artístico
1916. Ecl Mundo latino.Madrid, 1917,Pp. 219-218.Asimismo,hay unaintroducciónen la que
Francéssitúaal lector en el contextodel momento,exponelos logros deAngladahastaeseperiodo
y reivindicaparael artistala inclusiónenel contextopictórico europeo.

299 Francés,José: “La ExposiciónAnglada”.El Año Artístico 1916. Ed, Mundo Latino, Madrid, 1917,
p. 225.

1

300lbidem.,p. 226.
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lo que no correspondaa esesiglo no esbuenapintura. ¡Llegan incluso

a desdeñara Goyal... A Goya que es mucho más grande que

Velázquez;aGoyaqueni tuvo ni tendrárival quele venza.

A HennenAngladaCamarasano le han faltado parasuéxito

definitivo los ataquesviolentos, coléricos,agresivos(.,) Creíamos

vivir porun momentoaquelcapítulomaravillosodel libro de Emilio

Zola, Louvre, en que la genteseburlabadel Plein airde Claudio

Lantier.

Porotraparte,estainjusta actitud (.,) dio lugar lógicamentea

exageracionesdel campocontrariode los apologistas,quieneshan

dichocosasestupendasy arbitrarias.

Unosy otrosno hansabidoconservarla precisaecuanimidad,el

serenoeclecticismoquedebepresidirtodojuicio artístico”?01

Desdeestaapreciación>queseconvertiráenel principio quedetemdnelacríticade

Francés,equiparaa A.ngladacon otros artistascuya obra supusouna rupturacon lo

anterior, causaporla quefueron muy criticados:“Con AngladaCamarasaserepite el

casode todoslos renovadoresestéticos.¿Acasoel impresionismofrancésno excitó esa

indignación?¿AcasoRosalesno fue lapidado e incomprendidopor el público de su

época?¿Sehan olvidado tanprontolos comienzosdel sorollismo,cuandoel granmaestro

hundióparasiemprela pinturadehistoria?”.302

Sin embargo,lo quemerecemásatenciónesla preguntaquesehacea continuación

sobrela relaciónde la obra de Angladacon la de otros pintoreseuropeospues,aunque

sin profundizar,y deun modoalgodesordenado>lo sitúaen un entornoeuropeodel que

Angladaes,sin duda,parteintegrantey partemuyactivaconanterioridada su llegaday a

la consolidaciónde su pinturaen España:

¿Seconocenal menoslas modernastendenciasde la pintura

alemana?¿Sesabeporcasualidadquehoy día la exaltaciónde la luzy

del color y la obsesióndecorativaconstituyenlos dos principios

1
1

1
4

1

t

301 lbidem.,p. 210

302 Ibidem.
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estéticosmás importantes?¿Qué se diría frente a los lienzos de

Brangwyn,de Besnard>de La Touche,de Leon Bakts, de Adolfo

Múnt.zer, de Henri Martin> deMauriceDenis, de Orlik, de Potter, de

GustavoKlimt, de EduardoMunch, de Tokai> de Luis Sargent,de

Arturo Kampf, De Blamire Young...flSe ha pensadosiquiera en

averiguar si estapintura de Anglada es algo más que un fruto

esporádico,algomásinclusode una consecuenciade la renovación

pictórica extranjera,si respondía,en fin, a los demásconceptos

estéticosy éticosdesuépoca?.¿Sele hanbuscadoconcomitanciascon

otrosaspectossociales?

Y así, de todala lista de pintores> merecedestacara FrankBrangwyin (1867-

1 956)>303LeonBakts(1866.1924),304Henil Martin (1 860~1943)305y GustaveKlimt

(1862-1918)que, en cualquiercaso> es el másimportante en estaenumeración,ya que

fue fundadorde la Sezessionvienesa,en la que habíaparticipadoAnglada> y cuya

trayectoriasepuedeponeren relacióncon la del pintorespañol.Detal maneraque,como

señalaFranciscoCalvo Serraller,“el artede Angladatieneun clarosaboralemány, más

concretamente,de focoscomo Munich y Viena.(..JEIsobrecargadodecorativismoque

practicaAngladaporaquellosañospuederelacionarse,porotraparte,con el de pintores

como Gustav Klimt, pintor que alcanza entonces una fama internacional

considerable”.306Asimismo> no convieneolvidarquelos dosartistascompartieronla

medallade oro en la Exposición Internacionalde Bellas Artes de Roma en 1911>

exposiciónen la queAngladapresentó,entreotrasobras,EJídolo(c.1910)>obraqueen

palabrasde Fran9escFontbona,“es el exponentede un estilo de composiciónplana,

forma euritmicamenteesquemáticay ornamentaciónen la que las zonascasi vacías

303 Pintorygrabadordeformaciónautodidactaquedurantela décadade 1880diseilótapicesparaWilliam

Monis. VinculadoaArts andCrafts, esfundamentalmentepintor decorador.Pintor reconocidoy de
éxito, siempreal margendela vanguardia.

304 Es pintory escenógrafo,formadoen la Academiade Arte de Moscú.Empezóen el mundoartístico
como ilustradory escenógrafo.Esto último desde1903 en los teatrosImperiales.Desde 1909
aparecevinculadoa Dhiaghilevy a los Balletsrusos.Teníaunaespecialsensibilidadpara el color
que aprendede las tradicionesdel campesinadode su tierra, así como parala opulenciade los
espectáculosy los movimientosde lineassensualesy onduladas.Ecoe influenciaen el Art Deco.

305 Este pintor francésfue discípulo, como Anglada, de JeanPaul Laurens(1838-1921).Recibe
influenciasdelos Macchiaolien Italia, de Seuraty deGustaveMoreau.Es pintor de lo cotidiano,

306 Calvo Serraller,Francisco:Pintoresespañolesentredos fines de siglo (1880-1990),De Eduardo
Rosalesa Miquel Barceló.Ed Alianza.Madrid, 1990,p. 78
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alternanconotrassuperficiescolmadasde elementosbrillantes.Eraun modelopictórico

que, con otra personalidadpero con elementosparecidos,seevidenciabatambiénen la

obra de GustavKlimt”.307 Y así,con respectoa esedecorativismopiensaJoséFrancés,

que “debe tenerseen cuenta que todo cuanto Anglada nos ofrece> respondeal

convencimientoplenoy bienorientadodequeel artepictóricono tieneya otra finalidad

que la decoración,la ornamentación;lo que Hend Martin y Besnarden Francia;

Brangwynen Inglaterra;FrankStuck,Leo Putz y FemandoHodier en Alemania;Leon

Bakts en Rusia,realizanya de un modovictorioso sobrelasdemástendencias”,308Es

decir, de nuevo,aquíya como afinnación,no comopregunta,la enumeraciónde otra

sedede pintores>algunoscoincidentescon la lista anterior>entre los que encuentra

perfectamenteincardinadoa Anglada, indicativo del “triunfo generalde un estilo

manieristay refinado,muyecléctico”.309Algo queFrancéscalificó de“cosmopolitismo

ingrávidoy sutil”,310 y Fontbonade “cosmopolitismoexuberante”.311 Y algoque>por

otra parteratificaba el propio Anglada cundoexpresabasu credoestético:“Resolver

problemaspictóricos según las leyes de nuestro organismovisual” y “Realismo,

selecciónde realismoy> comoconsecuenciade esto, llegar a un decorativismoque

considerola másalta notadelartepictórico”.312

Asimismo, como seha visto más arriba313 la relación con la pintura rusade

vanguardiaera un hechodesde1904 hastalos añosinmediatamenteanterioresa su

llegadaaEspañaya queseplanteabala estilizacióny la eleganciaen el tratamientode lo

folclórico y “estaestilizaciónestabaen la línea seguidapor diversosartistasrusosde

vanguardiaque habíanencontradoun caminolocalistaya la vezuniversalen sustemas

307 Fontbona,Franqescy Miralles,Franqesc,loc. cit., p. II 2.

308 Francés,José: loc. oit., p. 219.

309 Calvo Serrailer,Francisco:loc. cit., p. 81.

310Francés,José: loc. cit., p. 218,

311 Fontbona,Fran9esc:“La pinturamodernistaen España” en l-1.H. Hofístilter, Historia de la pintura
modernistaeuropea.Barcelona,1981,p. 268,

312 Recogidopor JoséFrancésen Homenajea U. AngladaCamarasa.ExposiciónGeneralde Bellas
Artes.DirecciónGeneralde BellasArtes.Madrid,1954, p. 8,

1
Vid. supranota860.
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plásticospopulares”.314Y ya> concretandoalgomás,CalvoSerrallerrecuerdala relación

y parecidode la obra Campesinosdc Gandía ,deAnglada> con los jinetes de la obra

ReitendesPaar(1907) de Kandinsky(1866-1944),datoconocidoapartir del estudiode

PeggWeissobreel pintorruso,315

La siguienteapreciaciónsobreel arte deAngladaCamarasaporpartedel crítico la

encontramosen sucomentarioa la ExposiciónInternacionalde Bilbao celebradaen 1919.

En ella sele cedióuna salaindividual, lo mismo que a otrosartistas316Aquí ya no hay

explicaciones,razonamientos,etc.,sino simplementeel gozoantelacontemplacióndel

artedel pintor, quequedabaexpresadoen los siguientestérminos:

“Luego de la densidadintelectualde IgnacioZuloaga,la mirada

se recreacon el rico artificio deAnglada,Angladasiempreotorgaese

optimismosensualde supintura,pródigadecolor y de armonía,Trata

la materiacon tal lujuria, con tal voluptuosidad,casi camal,queesun

placerfísico contemplarla,Olvidamosla fidelidad representativapara

no sentirmás que el goce de los bellos arabescosy las rutilantes

gamas.No importaqueestoseaun árbol y aquello un torso de mujer>

y lo de másallá una guirnaldao lo de más cercaun ancade caballo

bañadaen luz brujesca.Sontrozosde bellezaplásticay basta.,Pocos

pintores contemporaneosnos dan esta sensaciónsuntuosa,

embriagadora,queAnglada’.317

Duranteestos añosen que Anglada realizó importantesexposicionesen la

Península,él permanecíaen Mallorca> a donde había llegado para instalarse

definitivamenteenla isla en 1914. Llegó allí aconsejadoentreotros>porGaudí,y por el

314 Fontbona,Franqescy Miralles, Fran9esc,loc. cit., p. 160,

315 Weiss,Pegg: Kandinskylii Munich. Tbe formativeiudgenstilyears.Princeton,NewJersey,1979,
PP. 77Y 189.

El dato está recogidoen Calvo Serraller,Francisco:Pintoresespañolesentredos f~mes de siglo
(1880-1990).DeEduardoRosalesaMiquel Barceló,Ed Alianza.Madrid, 1990, p. 78.

316 Zuloagadisponíade tressalas,y Regoyos,Echevarríay Julio Antonio, deuna,

Vid. Francés,José:“La exposiciónInternacionalde Bilbao”. El Año Artístico 1919. Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1920, p.319

1

1

317nídem,p.326
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pintor argentinoFranciscoBernareggiGonzález-Calderón(l878~l959)3l8y serásu

residenciay su referenciahastael fin de susdías,apesardequela guerralesacaríade la

isla duranteunosaños.Sóloseconocenlas razonespictóricaspor las que escogióeste

lugargraciasa unacarta dirigida “a un amigo X” quedebióadvertirledel peligro que

podíatenerrespectoa su pinturaal recluirse en la isla y aislarsede los ambientes

artísticos:

“Queridoeilustre amigoX:

Las apreciacionesquehacesy las consecuenciasque te inquietan

sobremi largaestanciaen Mallorca,viniendodeun granadmiradorde

mi obra, merecenunacontestaciónmuydetenida.Primero,porquetus

apreciacionescorrenelpeligroquesecometanen contrade personales

tendenciasque me he impuesto como disciplina en favor de un

perfeccionamiento;y, luego,porel errorque contraesal afirmar queel

quedarseen estaisla es un peligro quepuedamenguarla reputación

artísticaadquirida.(...).

Quieroconvencerte,queridoamigo>queel estarmeen estaislano

esun capricho>un deseode vivir apaciblementevegetando(nopodría

vivir así el que por naturalezaes un hombrede lucha),. La razón

convincentedel porquémehequedadoenMallorca o sehayaquedado

la isla conmigo, puedendártelatus propios escritossobremi obra,

Escribistesobreel amoral ritmo dela forma, del arabescoen queestas

formasseenlazan,del equilibrio queseestableceen la proporciónde

las masas;del justocercode la composiciónquelas encierra.Todoesto

quetú hallasteenmi obra>que a tal puntocreístequeposeía>eslo que

en estaisla estoybuscandoparamejorarla.El códicedeestasleyeses

318 Estepintor se instalaríaen la islade Mallorca hacía 1905 ó 1906,en concretoen Biniaraix, la parte
másabruptade la isla, Se aíslacomo lo haríaluego Anglada,no buscael reconocimientode las
grandesy oficialesexposiciones.ParaFrancésesun compositorde grandesespacios,queconstruye
bieny pareceescultorde edificios. Valora el detalle,perono quita espontaneidada la obra.Tiene
unagran solidezcromáticay “ha sabido aprovecharlas solucionesencontradasen las teorías
luministas del siglo XIX; ha encontradouna ruta propicia en el esplendorconscientedel
angladismo”

Vid. Francés,José:“Una visión esplendorosadeMallorca. Los poemaspictóricosde Bernareggi”.
LaEsfera,num. 354.Madrid, 16, octubre,1920.

1

1
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unaenseñanzaqueestáaquíentodaspartes,porla simple razóndeque

la virginidad esaquícosaviva.(,.,)

Con estasmanifestacionesquedaconcretamenteexplicadala

causade mi predilecciónyestanciaenMallorca”.319

Se desconocequiénerael destinatariode estacarta,perome atreveríaa afirmar> sin

temora equivocarme,que setratade JoséFrancés.320El eraquienhabíaescritosobre

los valoresdeAngladacomoun grancompositor32’y quienexpresabalasideasa que se

refiereAngladaen su estilo> tanpersonal>muchasvecestambiéncargadodearabescos:

“Y si estoes en figuras aisladas>sin sujecióna otro ritmo que

vengaa buscarel suyo> o a los cualeshabíande someterseparala total

armonía>imaginadcómo seráde admirablecuandoagrupelas figuras

sobrefondospenetradosdelalmade ellas,asícomoa ellasles impone

la relaciónde valorescoloristasy cuandoel arabescoque inician las

figuraslo completancurvasde monteslejanos,vibracionesy temblores

inmovilizadosdeárbolesy arbustoso audacesguirnaldasartificialesde

naturalesflores,queno sesabesi descienden>enamoradasdel suelo>o

surgieron para complacerseen levantarlo másposible su elipse

florida”.322

El hechode queAngladase instalaraen la isla supusoquele siguieranunasedede

artistasconocidosqueprocedíande Parísa dondehabíanllegadodesdeArgentinau otros

paisesde Hispanoamérica,siendoalgunosde ellosde familiasde emigrantesitalianos

319 ~-¡ AngladaCaniarasa:“Devoción y gratitud a Mallorca”, Homenajea H. Anglada Caniarasa.
ExposiciónNacionalde BellasArtes. Madrid, 1954,Pp. 11-13.

La cartatranscribeunacarta sin fecha incluida en AngladaCaniarasa,H, “Amor a la tierra de
Mallorca”. La Atalaia, num. 2.PuertoPollensa,10, enero,1936.Existe un versiónresumidade la
mismacartaen el catálogode la exposición que secelebróen la SalaToisónen 1960, trasla muerte
del pintor.

320 otraparteel hechodequela cartaestétranscritaprecisamenteen el Catálogodel homenajequese
celebró con motivo de la ExposiciónNacional de 1954, cuyo texto fue escritopor Francés,es
indicativoy vienea ratificar,aunqueno lo podamosdocumentar,estaidea.

321 Vid. supra.,nota285 y 312.

322 Francés,José: “La ExposiciónAnglada”. El Año Artístico 1916. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1917,
p- 218.

1
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llegadosaArgentina.Procedíande familiasacomodadas,sensiblesal arteya la estética

dcl paisaje,y fueron, porotraparte,embajadoresde la bellezanaturalde Mallorca.

Formabanpartedel círculo de Anglada, de lo que seha dadoen llamar la escuela

pollensina, a la quepertenecían:Tito Cittadini, RobertoMontenegro,Gregorio López

Naguil, Rodolfo Ramaugé,Rodolfo Franco,FranciscoVecchioli, Aníbal Noccetti,

MarianoMontesinos,FelipeBellini y AdanDiehl.323

A partirde su nombramientocomo miembrode honorde la Hispan¡cSocietyof

America en 1917, y de la Exposición organizadapor el Instituto Carnegie de

Pittsburgo324en 1924, se inicia la proyecciónde suobra por EstadosUnidos. De su

323 Sobreestetemaver: Fontbona.F. y Manent, R.: El paisatgismea Catalunya.Barcelona,1979,Pp.
187 y ss.., y Sena Busquets, Sebastiá y Ripotí Martínez, Antonia: “Emigrantese inmigrantes”,en
Fontbona,Franqescy Miralles, Fran9esc:AngladaCamarasaen el Gran Hotel. Redescubriruna
época.FundaciónLa Caixa.Barcelona,1993,pp. 33-35.

En los textosde críticadeFrancésaparecenalgunosdeellos:

Tito Cittadini (BuenosAires 1886-Palma1960), paisajistaargentinoque habíainiciado su
aprendizajeconAngladaen 1908enParís.Despuésse instalaen Mallorcay recibeen 1922el Gran
Premio en la ExposiciónRegionalde Palmade Mallorca, y terceramedallaen la Exposición
Nacionalde 1924porManoen lahuerta.

El artículo lleva por título “La Mallorca de Tito Cittadini”, y estápublicadoen La Esfera,num.
697. Madrid, 14, mayo,1927,pp. 14-15.

Roberto Montenegro(Jalisco, Guadalajara,Méjico 1885- Patzcuaro,Michoacán,Méjico
1968)Seintroduceenel mundoartísticocomodibujantee ilustrador,experienciaque le sirvepara
llevar a la pintura el gustopor la composición,la eleganciade las masas,los tonos decorativos.
Ilustró los primeroslibros deAmadoNervo, influenciadopor Beardsley.Pasadoel tiempocambia
su mododepintary sepercibenen él las formasy tradicionesmejicanas.Comopintor, pesaen él
la tradición del arte precolombino,a los jeroglíficos de los teocallis primitivos, los signos
cruciformesy las figurassimbólicasde las primitivasminiaturasmejicanas.

Vid. Francés,José: “Un dibujantemuy mejicano:RobertoMontenegro”.El Año Artístico 1918Ed.
Mundo Latino. Madrid, 1919, pp. 102-106; (Lago, Silvio): “Siluetas de dibujante’s,Roberto
Montenegro”. La Esfera. Alio V, num.244.Madrid, 31, agosto> 1918; “El pintor mejicano
Montenegro”.El Año Artístico 1918Ed. MundoLatino. Madrid, 1919,pp,342-345.

324 El InstitutoCarnegieveníacelebrandoexposicionesde carácterinternacionaldesdehacíavarios años.
A la muestraacudíanlos pintoresmásrepresentativosdecadanación,y con ellas setratabade
divulgarla obrade los artistaspor EstadosUnidos,Un comité formadopor pintoresy otro poslos
directoresde museosnorteamericanosse encargabade escogerlassesentamejoresobrasquecon
posterioridadse llevaríanpor Norteamérica.Españafueinvitadapor primeravezala Exposiciónen
1923 y acudieronSorolla, López Mezquita, Chicharro,Alvarez de Sotomayor, los hermanos
Zubiaurre,MartínezCubelis,JoséPinazo,Néstor,Piñole, Grossoy Benedito.Lade 1924 fue más
pensada,más completa,segúnFrancés,Se llevaron obrasde Anglada,Mir, Rusiflol, Mongrelí,
Pinazo,Urgelí,Martí Garcés,MartínezCubelis,LópezMezquita, Bilbao,VázquezDíaz,Alfonso
Grosso,Alvarezde Sotomayor>Chicharroy GutiérrezSolana,Néstor,Zuloaga,Zubiaurre,Artetay
Losada.Asimismo, el pintor Tito Cittadini para subrayarel acercamientoentre Españae
Hispanoamérica.
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estanciaen Mallorca casi se podríadecirlo mismoque de su etapaanteriorsalvo que

cambialos temaspopularesporel paisaje,“dondeAngladaCamarasaencontróla más

cabalidentificaciónde la luz y del colorcon su temperamentointegramente,esencialmente

pictural”.325

La guerracivil estallócuandoAngladaexponíaen Barcelonaen La Pinacoteca,

Durantelos añosde la contiendapermanecióen el MonasteriodeMontserrratpintando.

Unavezterminadala guerra,debidoa sucercaníaa lo republicanoy su pertenenciaa la

masonería,sevio obligadoa cambiarde residenciade nuevo, Su exilio transcurreen

Francia en Pougues-les-Eaux,Vuelve a Mallorca en 1948 y obtiene en Españael

reconocimientooficial a lo largo de estosaños.En el año 1954 se exponenporvez

primerasus obrasen la ExposiciónNacional> un total de cuarentay trescuadrosque

aportó¿1 mismo y cedieronmuseosy coleccionistaspaniculares.Había sido invitado

oficialmentey la muestrateníacarácterde homenaje.Entrelas obrasexpuestasalgunas

pertenecíanaépocaspasadas,por ejemplo,SoniadcKiaineryo Muchachasvalencianas.

Sin embargo,predominabanlas “creacionesrecientes>actuales,algunasaún frescasde

inmediataejecucióny casi todasdesconocidasde las últimas generacionespresentes-

pluralmagnificienciadepaisajes,fantasíassubmarinasy de composicionesflorales”.326

Es decir, ya pocoscambiosensu arte,lo queparaFontbonasignifican“el estancamiento

y la decadenciaestéticade la obrade Anglada> quien, sin embargo>aún produjo obras

considerables”,327

A estehomenajeseunió la RealAcademiade Bellas ArtesdeSan Femandoque le

otorgóel título de Académicode Honory solicitó al gobiernoparael artistala concesión

de la GranCruz de Alfonso X el Sabio,con la quefue galardonado,todo ello en 1954.

Dos añosmástarderecibidael GranPremiodeBellasArtesde laFundaciónJuanMarch.

Vid. Francés>José: “La pintura españolaen Pittsburgo”.El Año Artístico 1924. Ed. Mundo
Latino. Madrid, 1925,pp. 309-311.

325 Francés,Josey Gaillard, Georges:Album de pintura moderna.Prólogoy textobiográfico-critico

de....Ed. Labor. Barcelona,1935,s,p.(El comentariodel pintorAngladacorrespondea Francés.)

326 Francés,José: Homenajea H. AngladaCaniarasa.ExposiciónNacionalde BellasArtes,Dirección

General de Bellas Artes. Madrid, 1954, p. 8.

$1

327 Fontbona,Fran9escy Miralles, Franqesc,loc. cit., p. 161.
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Tres ideasrecibimosdel artede Angladaen los últimos escritosque Francésle

dedica:suabsolutaindependenciaestéticay personal,328el sentidoclaro y constantede

lo quehabíade sersuobray la pertenenciaal grupode los tresgrandespintoresque,para

el critico, “afirman el tránsitodel periodofiniseculardel XIX al esplendorinicial del siglo

XX (...): Sorolla,Anglada,Zuloaga”.329

Con relacióna lasdosprimeras,laspalabrasde Francésnoescatimabanelogiosen

susdosúltimos artículossobreel pintor catalán:

“PorqueAnglada Camarasa,este panteístade los miríficos

deslumbramientos,no dejó nunca de ser, a lo largo de unavida

gozosamentelibre y fecunda;de ser él> con la más absoluta

independencia de contacto tendenciosose iconoclastismos

superpuestos.Desdesuscomienzosenel períodofiniseculardel París

novecentistaa lagloriosay plenariadedicacióna la tierra, el mary el

cielo mallorquineshastasuscreacionesúltimas,pluralmagnificiencia

de paisajes,fantasíassubmarinasy decomposicionesflorales”.330

“Porquele valor supremoy completode la pinturade Anglada

Camarasano estásólo ensuesplendory exuberanciacromáticos,en la
insuperablesabiduríade oficio y sentimientoque le consientelograr

eso>pero,además,lo otro,

Hay, sobre todas sus condiciones innatas y sin cesar

perfeccionadas>la de gran compositor>la de formidabledibujante.Y,

consecuenciade ellas,la quehafijado parasiempreen la historiade la

pintura españolacontemporáneala verdad ejemplar de Anglada

Camarasa:pariguala losmaestrosde la decoraciónen el mundode las

328 Los escritos de Franqesc Fontbona corroboran esta idea que queda expresada de] siguiente modo:

“En el ámbitocatalán,laetapaparisinade Angladaha sido calificadade modernista,aunquepor su
alejamiento de Catalu5a y por su estética absolutamente propia sea más exactoconsiderarloun
renovadorsolitarioperpetuamentedesarraigadodesupaís”

Fontbona,Franqescy Miralles, Fran9esc,¡oc. cit., p. 161.

329Francés,José:“Necrologíade D. HermenegildoAngladaCamarasa<1873-1959)”.Boletín dela Real
Academia de San Femando. Madrid, 1959, p, 7.

330 Francés,José:“EjemplaridaddeAnglada”. La Vanguardia. Barcelona, 1 7,junio, 1959, p, 9.
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antiguascivilizacionesy con la exigenciade superaciónde los

modernosclasicismos33l

Porúltimo, concluirquela tenacidady la lealtadde JoséFrancésantela pinturade

Anglada han contribuido> sin duda, al reconocimientoen Españadela obrade esteartista

que“comopintor> poseyóunacalidadque le hacemerecerun puestodestacadoentrelos

mejorescreadoresespañolesde nuestrosiglo, pero ademásocupaun papelsingular

debido a la originalidadde su lenguaje>dotadode un potenciaequiparablea la de

Zuloaga”. 332

3.3.-Losartistascatalanes

El conocimientode la obrade Anglada,apartelas circunstanciaspersonalesquele

llevarona Cataluña,fueprecisamentelo quellevó aJoséFrancésa la reflexiónsobrela

importancia que tenían en aquellosañoslos acontecimientosartísticosen Cataluña:“Con

motivo de mi viaje a Barcelonaparaver la ExposiciónAngladay visitar los estudiosde

variosartistas,pudedarmecuentade la extraordinariaimportanciaqueseconcedeen

Cataluña a los asuntos artísticos”.333

De tal manera que, a partir de 1915, es de destacaren el ánimo deFrancésun

esfuerzoconsiderablepor traera la prensamadrileñade estosañosy a los circulas

artísticos>el artecatalány el artede las distintasregionesespañolascomobloques,como

intentos grupales de transformación del panoramaartísticomadrileño,tanmarcadoporlas

instancias oficiales.334 Inicia entoncesdistintos viajespor las distintas regiones

españolas,enviadoporla revistaLa Esfera:

“Comprendiéndoloasí, la direcciónde La Esferaquesepropone

ir cumpliendo,poco apoco su íntimo programade descentralizarla

vida artística,meenvió a Barcelonaparaque visitara unoscuantos

artistas. Y después iremos a otras regiones,paraconocery estudiara

331Francés,José: “NecrologíadeD, HermenegildoAngladaCamarasa (1873-1959)”. Boletín de la Real
AcademiadeSan Femando.Madrid, 1959,pp. 11-12.

332 Calvo Serraller,Francisco:loc. cit., p. 83.

333 Francés,José: “El arteen Cataluña”.El Año Artístico, 1915. Ed. Mundo Latino. Madrid, 1916, p.
211.

‘1

Vid. supra.,p. 206 y nota 661.
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cuantos,alejadosde la corte, trabajanpor la renovaciónnoble y

depuradorade nuestroartecontemporáneo.Sólounapequeñasedede

artistascatalaneso identificadospor una largaconvivenciacon los

artistascatalanes,hemosvisitadoen nuestraprimeraexcursión.A ella

seguiránotrasen las queno habránde olvidarselos viejosmaestros,

un poco apanadosde la lucha,ni los mozosdemasiadoimpacientes,

que se agrupanen tomo de FranciscoGalí, de Torres García>de

Suñer, y que responden a a la moderna escuelafrancesa,bajo la

sombra de PaulCezanne”.335

Y así,en los años1915y 1916seve la preferenciaporel artecatalánen primer

lugar, muy seguido del arte Vasco, y a los quese irán progresivamenteuniendo el arte

valenciano, asturiano, andaluz y extremeño. Sin olvidar a algunas individualidades que se

desmarcande los gruposregionalesy que enlazancon la vida artísticamadrileñaa través

de la ExposicionesNacionales.Por otraparte,esavaloraciónconstantede Francésdel

artede la periferiaaparece,asimismo,ensuscomentariossobrelas Nacionales,comose

verá másadelante>ya queuno de suspropósitoses la integracióny la presenciade lo

territorial enestoscertámenes,

A lo largo de una seriede escritosFrancéscomparala situaciónartísticaquese
vivía en Barcelonay Madrid> casiantitéticadesdesupuntodevista,De formavehemente,

comohabitúaa hacerFrancéscuandoun asuntole importade verdad>realizaunadefensa

de Cataluñaenlos siguientestérminos:

“Varias vecesal hacerconstarcomo un hecho innegableel

verdaderorenacimientoestéticode nuestraépocahemosaludido a

Cataluña, Cataluñamarca, en efecto> todos los comienzosde

orientacionesrenovadorasen arte,en industriae inclusoen política.El

catalánestádotadode un espírituamplio y capazde recibir las más

opuestasinspiraciones.El mismoorgullo de su regionalismo,de su

obsesiónterca y altiva porquese le reconozcael derechoa un

aislamiento que supo crearsecon los propios méritos, nace,

precisamente,de un objetivismoprovisional e indispensableparael

subjetivismo definitivo. Muy lejos había dellevamosla demostración

335Francés, José: “El arte cataláncontemporAneo.frene Narezo”, La Esfera,Alio II, num. 91. Madrid,
25.9.1915.

ji
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de cómo la psicologíacatalana>que tuvo en otro tiempo tantos

detractoresy que-tal vezporesomismo-llegó aexacerbarseen feroces

egotismosy en hostilesorgullos, es un modo de hacerpatria, de

engrandecerla nación común> de contribuir con los esfuerzos

individuales(y libertadosdel centralismoburocrático,tan culpablede

cuanta decadenciaexiste en España)a solidificar, a cimentar

vigorosamentela obracolectiva Es siempreCataluñalavanguardiade

nuestrasideasy de nuestrossentimientosy, siempre,en todo avance>

en toda afirmaciónprogresivade cualesquieraaspectosnacionales

hallaremosun catalán. Limitándonosa nuestropropósitodeestudiarla

vida artísticaespañola,todavía se nos aparecemás clara> más

afirmativa, estaanticipaciónde Cataluña, El artecatalánmuestra

siempreuna sed de emocionesnuevas,que no podemospasaren

silencio. Susjóvenesartistas-y no los de hoy> sino los de ayer> que

ahoraya seatacanpor reaccionarios-son rebeldes,iconoclastas>están

acuciadospor los modernosproblemasde técnicay de sensibilidadque

inquietan a sus contempoxúneosde másallá delas fronteras”.336

Barcelona iba por delante en la organizaciónde entidadesartísticas,publicaciónde

revistas de interés,salas de exposición> conferencias, excursiones, excavaciones

arqueológicas...,todoello con eco en el público catalán.Valoraquesedé cabida a todo

tipo de tendencias,admiraen estesentidoa los catalanesy quisieraqueMadrid fuerapor

este camino:

Diversasy numerosasagrupaciones,comoel Circulo Artístico, la

EscueladeArtesy Oficios y BellasArtes, el Círculo de SanLucas,la

AsociaciónArtísticay Literaria,el Fomentodelas ArtesDecorativas,el

Salónde lasArtes, etc.; respondena revistasde tantointeréscultural y

depuradoesteticismocomo la RevistaNova, Veil i Nou y Museum-

ExistenvariasExposicionessimultáneasen Salones,expresamente

consagradosa ello, como los de Parés,Dalmau, Esteva>>‘Fayans

Catalá”y tantosotros, llenos siemprede público y sostenidospor

constantesventas.Casi a diario sedan conferenciasacercadel arte

contemporáneoen diversosCentros,y en los periódicoscotidianosse

334bídem.
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les reservana los críticosdearteel espacioy las consideracionesque,

aquí,en Madrid, suelenotorgarsea los señoresquedicenescribirunas

cosaquellaman “revistasde toros”. Y no sólo en Barcelona:todaslas

demáscapitalesy pueblosde Cataluñarespondena esaafición nobley

entusiastade las BellasArtes.(...>

Cataluñaes siemprela primeraque avanzapor los senderos

reciénabiertos.I-Iallaréisjunto a las equilibradasescuelaslas audacias

iconoclastas.Juntoal respetoquecausala obraafirmativadeun artista

consagrado,la curiosidadquedespiertanlos jóvenesestudiantesdelas

modernísimastendenciasdemásallá de los horizontes,y paraquienes

el artecatalántienepor únicosmaestrosen la actualidada Suñer,a

Cali, aTorresGarcíayal malogradoIsidro Nonelí.

Asiste la gente y concedeatenciónla crítica> lo mismo a las

Exposiciones, a quienes los avanzados llaman despectivamente

ponipiersque a las de aquellosde quieneséstos seríen y burlan, El

eclecticismo,la ecuanimidadcon que el ambientecatalánse ofrecea

unos y a otros, ¿no significa una superioridaddel cerebroy de la

sensibilidadsobre el ambientemadrileño,por ejemplo, donde los

asuntosartísticosno interesanlo másmínimo y dondeseacogecon

cuchufletasdel pésimo gusto y con hostilidadesreveladorasdel

absurdocretinismo todo lo que signifique modernidad,rebeldía,

independenciaestética?337

Señalabala importanciadela exposiciónen el Salónde Arte Modernoen Sabadell

en la queparticiparonFeliú Elías“Apa”, JoaquínSunyer,FranciscoCali, TorresGarcía,

Colom> Canals,Aragay,Humbert,Nogués>No Pascual,Casanovas,Monegal,Marqués

Puig, Obiols, Duch, Pidelaserra,Vayreda, Gausachs(...),Solanisy varias obrasde

Isidro Nonelí, que tan profundae imborrablehuella habíade dejar en los jóvenes

dibujantes catalanes.

337Francés,José:loe. cit., pp. 211-212.

Se manifiestade modo muy parecidoen “Exposicionesen Barcelona”El Año Artístico 1915.
Madrid, 1916,PP 296-299.
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SobreIsidro Nonelí (1873~1911)338encontramosalgún recuerdoen Francés.

Es, másquenada,la valoracióndel artistaquefue porel ecoy la improntaquehadejado

en CataluñaDistinguedosetapaso facetasen su obra, La primerasecaracterizabaporque

“Isidro Nonelí fragmentabaentoncessutemperamentoy su técnicaen bocetosy apuntes

que pudiéramosllamar anecdóticos.Erancroquis nerviososy rápidos,ejecutadosbajola

obsesiónde lo horrible, de lo defectuoso,de lo maculado por monstruosas

deformaciones congénitas o impuestas por sociales pauperismos. Era e] “pintor de lo

horrible”(..jNadiecomo él ofrecía (.,,) una punzanteideade injusticia humana,(,,.)

Desfilaban,en efecto,antenuestrosojos> seresinnominadosy desconocidos>pero que

no por ello dejande existir coetáneosdenosotros.(..,)Isidro Nonelíha dejadounahuella

honda y capaz parafuturos“coulages”estéticosen Cataluña.No es dificil encontrarleen

los labios y aún en las obras de los artistas jóvenes.Sunombrey sutendenciaasoman

frecuentemente en los artículos críticos. De reminiscencias nonellianas estáncompuestas

algunas reputaciones. Acaso de nomorir tan joven, su influencia no sehubieralimitado a

Cataluña solamente, Nonelí acabó,sin embargopor no exponeren los certámenes

nacionales. Se le infirió variasvecesla ofensadepasarinadvertido.(.j)De los dibujos

338 Susprimerospasosen la pinturalos daen la AcademiaMartínezAltés y con el pintor LhiisGraner,
por tantosupinturaseráen un principio aburguesaday realista.En 1893 ingreseen laEscueladela
Llotja, y allí creacon un grupo de amigosla llamadaColla de San martín o Colla del Safrá,
denominaciónquealudíaal lugar dondepintabano al colorido ,másutilizado porestospintores,
entrelos que seencontrabanRamónPitxot, Julio Valltmitjana y JoaquínMir, y queseinclinaban
por una pinturaentrenaturalistae impresionista.Erahombreintrovertido,apegadoa susorígenes,
pero rebeldey capazdeponerentela de juicio todo lo quele rodeaba,aunquenuncadejóun credo
estético.Esasinquietudespareceque le hicieroncentrarsu atenciónen los suburbiosy en los
ambientesy tipos máshumildes.Su estanciaen Caldasde Boí(1896)acentuóeseinteréspor los
marginados.Susdibujosdelos cretinosfueron muy mal acogidospor la crítica.Despuésmarchóa
París(1897)con Canalsy participé en la XV Exposition des peintre impressionisteset
Symbolistes.Allí confirmé su autoestima.En estosalias su vida transcurreconpreferenciaen
Barcelona.Susamigosson los miembrosde la Colla del Safrá y los colaboradores de Papitu., es
decir,Feliú Elías, Aragay, Colom, Pujols...Vuelvea Parísen 1899y se instala en Montmartre,
contactacon los ambientesmás innovadores,En 1900 ya está de nuevo en Barcelona,y es aquí
dondesu pintura da un giro esencial,tanto queseha llegadoadecir que “en el 1901 naceNonelí
porquesu pinturarespondea su carácter,a sumanerade entenderel arte” (Barbetai Antonés,Joan:
“Nonelí,el hombrey el artista”, en Catálogode la ExposiciónNonelí.Dirección Generalde Bellas
Artes,Ayuntamientode Barcelona,CajadeAhorrosy Monte dePiedaddeMadrid,Barcelona,1981,
p. 15.) Sus pinturas se oscurecen, reflejan la miseria,suvisiónde la vida hoscay dura,tal comoél
la vivió económica y artísticamente, ya que no fue aceptada su obra por la crítica hastala
exposición de 1910 en Faianq Catalá.

Sobre este artista ver: Benet, It: Isidro Nonelí y su época. Ed. Iberia. Barcelona, 1947.; Jardí, E.:
Nonelí. Ed, Polígrafa. Barcelona, 1969.; Nonelí. Ed. Taber, Barcelona, 1970.; Gaya Nuño, .1, A.:
La pintura española del siglo XX. Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1970, p. 37 y ss..;
Enciclopedia del Arte Español del Siglo XX. Dirigida por Francisco Calvo Serraller. Ed.
Mondadori.Madrid, 1991,pp. 580-581,;VV.AA.:Catálogode la Exposición Nonelí. Dirección
Generalde BellasArtes,Ayuntamientode Barcelona, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Barcelona,1981.
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anecdóticoso callejeros,en los queel jovenmaestrosecomplacíareflejandohamponesy

miserables, pasó a la que había de ser su verdadera orientación: las gitanas y los

bodegones.Lo de menosparaél erael asunto.Lo importanteera la voluptuosidaddel

color. Sus bistros, sus ocres> sus cadmios,carminesy verdes tenían pastosidades,

crasitudesoleosasnuevas,desconocidasen todo el mérito y la frescurade los hallazgos

técnicos.Con másel negro.Negrosabsolutos,enérgicos,queteníanincluso agresivos

relievesmacizos,parael artista,parael analizadorde modosde “ponerel color” Isidro

Nonelí era un espectáculoinapreciable(.,.)Y en cuantoa la línea una simplicidad

cezannista(...)”.339

Francésseinteresóporla figura de Nonelíaunqueya fallecido>y asíen e] escrito

anteriordabacuentade la obraescritapor EugenioD’Ors, LamuertedeIsidro Noncli y

otrasarbitrariedades(1905).Dosañosdespuésotra obradedicadaa estepintor eraobjeto

desu interésy de nuevoaparecíael elogio paraunaactividadartísticaemprendidapor los

catalanesSe tratabade la publicaciónde La obra de ¡sidro NoneJL(l917)340por la

Revista,“una de las publicacionesmásinteresantesde Cataluña.Fundaday dirigida por

jóvenesescritoresy artistas,representala aristocraciamentalbarcelonesa”.341Volvía a

lamentarsede la muertetempranadel pintor que“segópoderosamenteestavida que tal

poderosariquezade enseñanzasestéticascontenía.Y cuandoen lo futuro seafirme,se

cimentasobremásinatacablessolidecessu clasicismo,que comotodos los clasicismos

fue antesarbitrariedad,en vezde tenercentenaresde ejemplospictóricos,tendremosque

resignamoscon unospocos‘•342 Afirmación que habremosde teneren cuentamás

adelante>al concluir sobrelas apreciacionesde Francéssobreel artecatalánde estos

años.

33~ Lago, Silvio: “El artecataláncontemporáneo.Isidro Nonelí”. La Esfera, Año II, num. 98, Madrid,
13, noviembre, 1915.(Aparecereproducidauna fotografíadel pintoren su taller con dos de sus
modelosy siete fotografíasdeóleosy dibujos)

340 La obra contabacon un prólogo de EugeniaD’ors, biografíade AlejandroPlana, y estudiosde
FranciscoPujois,ramónRaventós,RaimundoCasellas,FranciscoVayreda, “JoanSacs”, Joaquín
Folch y Torres y Románion., Se reproducíantablas y dibujos,presentabauna cronologíade
exposiciones,catalogaciónde susobrase indice bibliográficode textoscríticossobreel pintor. Así
lo explicabaFrancésen el texto dedicadoaNonelí.

Véasenotasiguiente.

341 Francés,José:“LaobradelsidroNonell”EI AñoArtístico 1917.Madrid,l9I8,p. 317.

342 Ibidem,p, 322.
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Otro miembro de la Colla del Safrá JoaquínMir (l873-l940)~43mereceel

comentario de José Francés,porel que el critico ya habíademostradosuadmiracióny

respeto en l9l0~~~ en cuanto a la elección de un camino muy personal con una

interpretacióndel colormuyvehemente,Puesbien, en 1915, con motivo de la Exposición

Nacional repasala evolucióndelpintory lo califica comosigue:

“Una de las gloriasmáspuras,máselevadasy menosatacables

de nuestrapinturacontemporánea(que)no debenadaala miopíade las

consagracionesoficiales, porqueuna menciónhonoríficaen 1897 y

dos segundasmedallasen 1899 y 1901, no le quitan ni le dan ese

prestigio ficticio(,..) JoaquínMir y Trinxet tiene el orgullo de su

sensibilidadrefinadísima.Sólo tiene miradas-miradasprofundasy

absorbentes,ansiosasde embriaguecescromáticas-paralos caprichos

de la luz desposadacon el color.(...) En la ExposiciónNacional de

1906, no habíanadatandepurado,tan sublimizadode ensueñoy de

343 Los primerospasosde su obrasonmuy similaresa los deNonelí. También estudió con el pintor
Luis Granen,en la Escuelade la Llotja, y en la Colla del Safrá.Mantuvoasimismoamistadconel
grupode artistasde Es QuatreGats.Hasta1899 suvida transcurreen Barcelona,pintapaisajesy
suburbiosdelos alrededoresdela ciudad,y posiblementehubounaestanciaenOlot hacia1893 que
debió serimportanteen cuantoa suatracciónpor el paisaje,dadala tradiciónque en estesentido
teníael lugar. Sinembargo,lo verdaderamentedefinitivo encuantoa su trayectoriaposteriorfueel
viaje quehizo con Rusiflol en 1899 a la isla de Mallorca. Recorrieronjuntos la isla duranteun
tiempopara luego separarse.Mir escogióla zonanortede la isla,y allí un accidentelo devolvió a
Cataluña.Al parecerse desencadenóun procesodepresivopor lo que hubode seringresado,en .?. 11905,enel InstitutoPereMata,deReus.Se inicia asíunanuevaetapaensu pintura,cadavezmás
personal,centradaen laprovinciadeTarragona,enconcretoAleixary Maspujois,en quevivió desde 11906,al salir del hospital,hasta1914,Seránestosañosy los siguientescuandose trasladecercade
Barcelonaa Mollel del Valles,dondepermanecehasta1922,fechaenquecontraematrimonioy su
vida depronto se ordena,En estosañospasadossupinturaevoluclonahacia la investigaciónde lo
puramentepictórico, lo que le llevaa alejarse,nuncadel todo, de la realidad y acercarsea lo
abstracto.Un nuevocambioderesidencia,Vilanova 1 la Geltrú,dedondeerasumujer,desdedonde
realiza“compaliaspictóricas,quepreparansusexposicionesenBarcelona,conpreferenciaen la sala
Parés.Es la etapade mayoresreconocimientosoficiales, si bienyahabíapresentadocuadrosen las
Nacionalesde 1899 y 1901,con la obtenciónde segundasmedallas. En 1917 y 1929,primera
medalla,y en 1930,Medalla de Honor, Fue, asimismo,primeramedallaen la Internacionalde
Bruselasen 1912,y en la BienaldeVeneciade 1934presentósusobrasenunasalaespecial.Fuede
los pocosartistascatalanesquenoviajo aParis y cuyatrayectoriaes,ciertamente,personal.

SobreJoaquínMm ver: Plá, Josep:El pintorJoaquínMir. Ed.Destino. Barcelona,1944,; Jardí, 4
Enric: JoaquímMir. Ed. Polígrafa.Barcelona, 1989(1975);VV.AA.: Catálogode la exposición f
AntológicaJoaquínMir (1873-1940).ComisaríaGeneralde Exposiciones.DirecciónGeneralde 4 .9Bellas Artes. Ministeriode Educacióny Ciencia- Ayuntamientode Barcelona.Madrid, 1971,;VV.AA.: JoaquimMir. Cincuentaañosdespués.Catálogodela exposiciónorganizadapor el Banco
BilbaoVizcaya,Ed. BancoBilbaoVizcaya.Madrid, 1990,

~ Vid., supra,nota208.
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verdad como los doce paisajes de Joaquín Mir (...)Nombres de

ensueñotenían estoscuadros:Rincón del encanto> El torrente del

suspiro, Cueva fúnebre, Cueva de la leyenda, Caía

domda..(...)Cuatroañosdespués,en la ExposiciónNacional de 1910,

aún sebabiasutilizadomás, todavíaestabamás limpio de realidadel

arte del gran paisajista catalán. Sus cuatro lienzos, La ermita,

Crepúsculo,Primavera y Maspujols,ya no eransino quintaesenciasde

paisaje,estilizacionesdel color”.345

Despuésy> tal comodiceFrancés>apetición del Comitéorganizador,JoaquínMir

enviócuatrolienzos:El cochedeAnean,Las viejasdelacrmit4 La encina yla v~cay El

gorjeo, consideradospor el crítico como “la suma y compendiode las pretéritas

facultadesvisuales,sensorialesy sentimentalesde JoaquínMir (...) La técnicadel gran

impresionistano ha perdidoningunade susaudaciasy, en cambio, ha ganadocieno

reposo,deriamelancolíadepinceladaquenieblael colormuydelicadamente”.346

Es asíque JoséFrancéstraíaa las críticasde La Esferalas obrasde JoaquínMit

Primerounabrevereferenciaa la etapadeMallorca,o lo quesehadadoen llamarel Mir

“simbolista”347(a estaestanciacorrespondíanlas obrasllevadasala Nacionalde 1906),

y luego su estanciaen el Camp de Tarragona,cuandoél “ supocrearun lenguajetan

~ Lago, Silvio: “Los paisajesde Mir>’. La Esfera,Año 11, num. 86. Madrid, 21, agosto,1915.

346 lbidem.

Frente a la calificación de “gran impresionista” que le da Francés a Mir encontramos la inclusión
,por partede JuanAntonio Gaya Nuño, en el grupo de pintores adscritosal “impresionismo-
modernismo catalán”, junto con Rusiflol, Casas, Raurich y Pidelaserra. Con respectoal
impresionismo del pintor dice: “En cuanto a su quehacet impresionista, (...)creo que se ha exagerado
un poco(.,.); los paisajes de Mir son rebatos interferidos por una arbitrariedad de antemano irisada.
Un impresionista,en fin decuentas,totalmenterelativoy dedifícil filiación puntual”

Gaya Nuño, Juan Antonio: La pintura española dei siglo XX. Ibérico europea de Ediciones. A
.Madrid, 1970, p. 70.

~47 Canips Miró, Teresa: Itinerario humano y artístico del pintor Joaquim Mir, comentarios a un
recorrido y notas para otra lectura de su obra”, en Joaquim Mir. Cincuenta años después. CatáJogo
de la exposición organizada por el Banco Bilbao Vizcaya, Ed. Banco Bilbao Vizcaya. Madrid, 1990,
p, 30.; “Bases para una tipificación de la obra de Joaquín Mir”. Estudios Pro Arte, ¡mm. 3, VII-IX. 4Barcelona, p. 6-29, y Fontbona, Fran9esc.: Reflets, 50 Axis de Peinture espagnole 188-1930.FundaciónBancoHispanoamericano.Barcelona1991,p. 120,

4 J
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modernocomoel dc los más avanzados artistas europeos de su tiempo”. 348 Estolo captó

Francésa la perfección,queaunqueno hablasede cercaníaa la abstracción,comoseha

señaladoconposterioridad,silo sugeríacon claridad:

“El color esparaJoaquínMir unaembriaguez.Fue tambiénuna

locuraqueeleempujóal manicomio,(.,.) El pintor llegaaMallorca,ve

las maravillas de las aguas,las cuevasmarinas,los jardines, los

ásperosacantilados,quierepintar todo esto;no puedey enloquece.

Sólo entoncespuedepintar la luz hechavibracionesde coloresde

Mallorca. Ante los cuadrosetéreosde Mir lo de menoses lo que

representan.Lo principal eslo quesugieren(..,) dondelascosasy los

coloresde las cosassedeshacensin perdersu luz y su forma”.349

Francésconcluyeal decirque“estoslienzosson> de lo másadmirableenla historia

del paisajeespañol”,350y en 1917, cuandoaMir sele otorgaenla ExposiciónNacional
la medallade oro no dudaen hablarde “tardíarecompensa”para“el primerpaisajista

español”.351Y, otro críticode artede entonces,MargaritaNelken,dijo tambiénen este

año de 1917 que> “ante un paisaje,antesu paisaje(.,.) se postergay se anula, se

confundeen él conel panteísmomásgrandiosoy sinceroquehayaconocidoel arte>’,352

Estudios posteriores353han corroboradoestas apreciacionesy

contribucionesen sutiempoal conocimientodel arte deJoaquínMir, comose

puedever en el siguiente texto: “La obra de Mir ha de situarseen lugar

preeminenteal ladode la de los mejorespostimpresionistasoccidentales.En su

mejor época,la (.,.) del segundolustro de siglo> llegó a descomponerla

348 Fontbona,Fran9esc.:Reflets, 50 Ans de Peinture espagnole188-1930. Fundación Banco
Hispanoamericano.Barcelona1991, p. 118.

349 Lago, Silvio: “Exposición nacionalde Bellas Artes. El Paisaje”.La Esfera,num. 75. Madrid, 5,
junio, 1915.

350Lago,Silvio: “Los paisajesde Mir”. La Esfera>Año II, num. 86. Madrid, 21,agosto,1915

351 Francés,José:La Exposición Nacional.JoaquínMir”. El Año Artístico 1917.Madrid, 1918, Pp.
234 y 235.

352 Nelken,Margarita:Glosario.Imprentade FemandoFe, Madrid, 1917, p. 87.

3~3 Vid. Fontbona,Frangesc:La crisis del Modemismeartistic ,Ed. Curial. Barcelona,1975, y El
paisatgismea Catalunya.Ed. Destino.Barcelona,1979.
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realidad-a la que su pinturatomasiemprecomobaseen manchasde colorque

no son ya impresionistas>sino que conllevan un concepto plástico

rigurosamentenuevo-.Estasmanchas,que forman conjuntosde paroxística

bellezacromática,llegan a menudoaunaabstracción-en el sentidoliteral de la

palabra-que roza la no figuración antesde que Kandinskyla inaugurase

declaradamente”,354

JoaquímMir presentóobrasen todaslas ExposicionesNacionalesque

siguierona la de 1917. Francésle dedicabaalgunaslineasen suscomentarios.

Yano erantan extensas,en algún momentoinclusodetectaun ciertoabandono

del pintor o rezaganilento,que estáseguroquepasará.355Despuéssiguenlos

elogiossobresu exaltadocromatismo,suímpetuque hacemantenerjoven su

pinturafrentea la de Rusiñolqueseva apagando.356Porúltimo, señalarque

en los certámenesde 1929 y 1930 en queMir obtuvola Medallade oro y la

Medalla de honor,respectivamente.JoséFrancéseramiembrodel Juradode

Recompensasen la primera y del Juradode admisión y colocaciónen la

segunda.~ Era la primeray segundavez queactuabacomojurado de las

Nacionales.

354Fontbona,Fran9esc.:Reflets. 50 Ans de Peintureespagnole 188-1930. Fundación Banco
Hispanoamericano. Barcelona 1991, p. 120,.

~ Vid. Francés, José: “La Exposición Nacional de Bellas Artes. Otros paisajistas”. El Año Artístico
1920. Madrid, l92l’p. 213.

356 Vid. Francés, José: “La Exposición Nacional de Bellas Artes. IV, El Palsaje”. El Año Artístico
1921. Madrid, 1922,p. 91., y “La ExposiciónNacionalde Bellas Artes, El Paisaje”.La Esfera
num.647.Madrid, 29, mayo,1926,p, 23.

~ En la votaciónde JaMedallade Honorparticiparon200 artistas,la mitad de loscensados.De ellos,
132votanteslo hicierona favor deJoaquínMir. No era laprimeravezque sehablabadeMir como
posiblemedallade honor. El mismo,comoseñalaPantorba,habíapuestosuempeñoen estopor
medio decartasy contactos.Deello tenemosun ejemploen unacartaque envióaJoséFrancésen
1926 en la queseexpresabaen los siguientestérminos:

“Mi queridoy distinguido amigo: Sontantaslasnoticiasquehe recibidoenrededorde lasobrasque
he enviadoa la Nacionaly de los indicios a la medallade honorque me han decididoa pedir su
ayuda.“EL que ahora,másquenunca”y debidoa los consejosde los interinosa que medefienday
activehacequeyo adviertael buen interésquehacetiempoquierenconcedermemis admiradoresy
amistades,hecontadomuchocon la suyaeficacísimapor lo tantoesperodesusinceraamistadtener
en Ud. un formidablepaladínen ini causay quesalgatriunfante. (..,) Esperandorecibir noticias
sobreel motivo y saludándolecariñosamentequedadeUd. SS.y amigo Mir.”

1

(La cartafueenviadadesdeVillanueva,el 29 de abril de 1926,Perteneceal Archivo de la Familia
Francés,)
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En abril de 1940 moñaJoaquínMir, y JoséFrancés,desdesu sillón de

Académicopedíala palabraparaevocarsu figura y su amorpor el paisaje,y

aludíaal trastornomentalque le produjo la laborexaltaday agotadoraen los

tiemposen que pintabalas calasy las cuevasmallorquinas.EIqueentoncesya

eraSecretariode la Academia“elogia en él no sólo al creadorde paisajes

fuertementerepresentativosde la naturalezacatalana,sino al coleccionistade

obrasdesutierranatalquehabíalogradohacerdesuresidenciaenVillanuevay

Geltrá un verdaderomuseolocal decerámicaantiguay depinturay escultura

modernas” 358

La celebración de una exposición nostálgica en Barcelona en 1915 en la SalaPayés
le hace a Francés volver a la figura de Ramón Casas (1866- 1932) que> comoyasevio
más arriba359 fue el primerpintor quebrevementerecibió la atencióndeFrancés.Pues

bien,la exposiciónpresentabaobrasde Rusiíiol> Casasy Clarasó,que veinticincoaños

antes(1890)habíanexpuestoalli susobrasprovocandounareacciónde rechazoporparte

de la crítica360y delaburguesíaquehastaquenocomprendieronsu éxito enFranciano

sedieroncuentadela valíadesu arte.Aprovechabaasíparaexplicarlaevoluciónartística

del pintor36’ Francésexplicabala reacciónquesehabíaproducidoentrelos artistasmás

De todos modos,reconocePantorba,el Premioera claramentemerecido,y en el ánimo de Ja
mayoríaestabael concederun galardón,no especialpor susenvíosdeesteaño,sino portodauna
trayectoriay aportacióna la pinturadepaisajeenEspaña.

Aunquecarecemosde escritosy documentosque ratifiquenestoen cuantoa Francés,si podemos
deducirdesusescritosqueparticipabadeestaopinióny queyaen 1917 considerótardíala entregade
unaprimeramedalla.

~ Actadela sesiónordinariadel día 29 de abril de 1940.Dcc. 3/1 16. Archivo de la RealAcademiade
Bellas Artesde SanFemando.Madrid.

~ Vid. supra.,nota 93.

360 FranqescFontbonahaestudiadolareacciónde la críticaantelaobrade RamónCasasy señalacomo
los críticosconservadoresJoséLázaroGaldiano,en La Vanguardia,y Miquel i BadEaen Diario de
Barcelonano estabande acuerdocon la técnicadel pintor, que no dudaronen calificar de
impresionistadeunamaneraprecipitada,

Vid. Pontbona,Fran~esc:Gent nostra.Casas,Ed.Tbor. Barcelona,1979.

361 RamónCasasy Carbónació en Barcelonael año 1866. Marchó a Paris en 1881 siguiendo la
atracciónqueejercíaestaciudadsobrelos artistascatalanes.Ingresóen el estudiodeCarolusDurand.
Presentóun autorretratoen el Salón de Artistas Francesesdc 1883> antesde exponeren las
Exposicionesespañolas,En 1884regresóa Españay residióuna largatemporadaenGranada,donde
seaficionóa los temasandaluces.En 1890 regresóa París,seinstalácon SantiagoRusiñol. Los
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jóvenes al ver la muestra:“Los jóvenesartistascatalanessonríenun poco burlonamenteal
ver los cuadrosactualesde Rusifiol y de Casas;seencogendehombrosdesdeñosamente

al ver las esculturasdeClarasó.Ellos van másallá. Son los “ingenuos”, los “cubistas”,

los “futuristas”, los “simplicistas, los “órficos”. Creenser los maestrosfuturos, y estos

tresartistas,queahoravuelvena exponeren el SalónParés,a] cabodeveinticincoalios,

no merecensino el calificativo un poco absurdode pompicrs.Rusiíiol,Casay Clarasó

sonreíanpiadososanteesaactitud de la juventud,Cuandoexpusieronpor primera vez

eran-sobretodo los dos pintores- los arbitrados,los rebeldes,los “modernistas’>,C..)

No puedeservir estode consueloalos iconoclastasde hoy. Paraellosmientraspersistan

deseranricos y triunfaronpronto. En 1891 expusoen la SociedadNacionaldeBellas Artes un
retratode suhermanaquelevalió el titulo de asociado.DeestaépocasonsusobrasAl aire libre, el
retratodeErik Sane,interiordel Moulin de laCialette,Baile detardey Garrotevil. Primeramedalla
por sucuadroBarcelona1902,en laExposiciónNacionalde 1904,peroel triunfo enel extranjero
ya estabaconsolidado.Sobreesto reflexionaFrancésy dice “¡Siempre la consagraciónoficial
retrasaday tardia!...”El artede RamónCasasse divide en variosg¿nerost..)Pintorde retratos,
pintor de muchedumbresy cartelista>dibujantede mujeres(...) Losretratasse caracterizanpor [a
sobriedaddel colorido,la firmezadel dibujo. ParaFrancésdosson los logrosde RamónCasas:el
retratoy la ilustración,En cuantoa los primerosdice: “estánen cambiomásflexibilIzados, más
sensibi]izadosde cosmopolitismoy modernidad.Ademásdentrodel artedel retratoy tal vez más
interesantesque los pintados al óleo, hay una especialidad que contribuyó de modo eficaz a la
gloriosapopularidadde RamónCasas:los retratosal carboncillo,levementecoloreados,Cercade
mil ha dibujado de este género el artista catalán. Lo que pudiéramos llamar la “Espalia
novecentista”,todoslos escritores,políticos ,artistas,actores,músicosquepor los años1896 a
1904 teníanya nombreIlustre,posaronanteRamón CasasC..),Comopintorde muchedumbres,
RamónCasasda unainsuperablesensaciónrealista.<...)Seleha reprochadoal ilustreartistala falta
de tonoscálidos,en suscuadros,lo que pudiéramosllamar “timidez luminlsta”<....) RamónCasas
no ha necesitadoestridenciascoloristas,ni agriasdesarmoníasen tintasplanasparatriunfar como
cartelista.Sus cartelesde PcI y Ploina y de Fonna, sus portadasde Hispania,sus carteles
anunciadoresdecisarrillosy dechampán,y sobretodoeladmirabley popuiarísimoAnísdel Mono,
bien poco le pidierona los gritos de color. Al contrario,bastóunasiluetade mujerbonita,..
Porqueen estosdibujos y retratosfemeninoses donde encontramostodas las excepcionales
cualidadesdedibujantey el exquisitobuengustode RamónCasas”.

Lago, Silvio: “El arte catalán contemporáneo.Ramón Casas”.La Esfera.Año 11, num. 102,
Madrid, 11, diciembre,1915.

Asimismo JoséFrancésescribióotros textossobreeste pintar: “El artede RamónCasas”.El Alio
Artístico 1916.Madrid, 1917,Pp. 81-86. (Repiteel contenidodel anterior);(SllvioLago) “Bellas
Artes. Otrasexposiciones”.La Esfera.APio 111,num.123,Madrid, 6, mayo, 1916.(Serefiere,en
cuantoa Casasa unaexposiciónen la SalaParés,fundamentalmentefiguras de mujer dondese
muestralapersonalidadafirmativade] pintor); (Silvio Lago):“Arte catalán.LosretratosdeCasas”.
La Esfera,Año IV, irnm. 190. Madrid, 1S,agosto,1911,(lncidesobrela Importanciadelos retratos
y dibujos. sedetieneenlaseriecatalanay haceun comentariosobrealgunosdeellos)

SobreRamónCasasver: Abril, Manuel:RamónCasas,dibujantebiográfico.Madrid, 1919.;De la
naturalezaal espíritu,Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1935, Pp. 80-82.;Jordá,JoséMaria: Ramón
Casas,pintor. Catalonya.Barcelona,1932.; RAfols, J.F.: RamónCasaspintor y Ramón Casas
dibujante.Ed. Omega.Barcelona,1949.;Ainaud deLasarte,3: RamónCasas.ExposiciónNacional
deBellasArtes. Madrid, 1968.
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en los desequilibrios cubistas, simplicistas y paseistas, no llegará nunca el triunfo sólido

y permanente,A ellos les estará negada esaverdaderagloria de renovare imponeruna

evoluciónestéticaal artede su siglo”.362

No concretanombres,no sabemosexactamentea quiense refiere> y observamos

una contradicciónesteestaafirmacióntan rotunday la reiterativapesadumbrefrenteal

tardíoreconocimientooficial en Españaa artistascomo,porejemplo,Miro Casas.De

cualquiermanera,Francésno seva a caracterizarpordar facilidadesa la vanguardia,y

estees uno de los primerosejemplosque tenemosde ello, sin embargosu actitudserá

másabiertaal tratarsede individualidades,Con posterioridadvolveremossobreeste

tema.

Cabedestacaren estosañosalgunosescritosquecorroboranel interésde Francés

porel artecatalán.Así, Manuel IHumbert (1890-1974),363al queconsideracongran

capacidadpara los esbozos,y es “uno de los artistascatalanesde más talento.

Obsesionadocomo todoslos jóvenespor las modernastendenciasdel otro ladode los

Pirineos, Ha presentadouna serie de dibujos de figura y de bodegonesun poco

cezannistas.(...) Persiguela simplicidad>(...) “estilizaciónde la espontaneidad”.Siente

el color de un modoaristocráticoy reflnado,sin estridencias,sin cálidasagrupaciones

coloristas.Desdeñalos asuntosy sólotiendealaserenidadde la linea. Susdibujosdanla

impresiónde algo que serábello y exactocuandoseprecisemásaún, Susretratosson

másbienun recuerdoqueuna visión real y efectiva.Todala exposición,ajuzgarpor las

obrasanterioresque conocemosde ManuelHumbert, causaría,en el espectadorno

aquejado de los mismos prejuicios estéticos que el artista> esaemociónde presentimiento

362 Francés,José: “Rusifiol, Casas,Clarasó”.El AñoArtístico 1915.Madrid, 1986,pp. 34-35.

363 Pintory dibujantecatalán,formadoen la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y en la Academia Cali,
del círculo de amistades de Nonelí, Nogués, Apa, Gargallo, Fue ilustrador de Papitu, Revista Nova
y Picarol ,SuvidatranscurreentreBarcelona,Madrid y París,PTontoviajó a París(1909),dondeanos
mástardese instalaríaendoslargastemporadas(1917-1918y 1920-1927>.En Parísentablóamistad
con Picassoy Modigliani, en Barcelonafue uno delos másfirmescolaboradoresen la fundacióny
puestaen marchade “Les arta i elaartistes”.En estosañosuno de susmejoresamigosfue Manolo
Hugué,conquienparticipabaen las tertuliasde “FaianQ’. En Madrid, dondevive algún tiempo
durantela PrimeraGuerraMundial, entablaamistadcon pintoresvascos,como Baroja y los
Zubiaurre.Supinturaaunquenacey participadelos ambientesvanguardistasy noucentistas,nunca
llegó a serlo absolutamente.Sus ilustracionesy caricaturasfueron sobretodo decorativas,Fue
“PremioNonelí” en 1934, y Granpremiode pinturaal Agua en la Bienal Hispanoamericanade
1953.

Vid: Enciclopedia del Arte Español del Siglo XX. Dirigida por Francisco Calvo Serraller. Ed.
Mondadori.Madrid> 1991>pp.411-412.
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que sentimos hojeando en un estudio los álbumes de ensayos y bocetos demasiado

fragmentarios,364

Algunos miembrosdel llamadoCerclede SantLluc365 fuero tambiénobjeto de

atenciónparael crítico. Los hermanosJuany JoséLlimona expusieronsusobrasen

Madrid en 1915366,Juan Llimona Bruguera (l860~l926),367del que Francés

escogeen su crítica el temade la mujer y el paisaje,los preferidosen estasaños. Con

anterioridadhabíareflejadoensuobrala vidadel campesinocatalánidealizado,muy en la

linea de lo predicadopor el obispoTonasy Bages,368pero como señalaFrancés,

compruebaen su estudio,que desdehacequince o veinte años ya pintabadibujos al

carbón. de tema femenino. De tal modo que, “el nombre de Juan Llimona evoca,

inmediatamente, figuras de mujer. Es un pintor de mujeres y de mujeres catalanas Como

364 Francés,José:“Exposicionesen Barcelona”.El Alio Artístico 1915.Madrid, 1916,p. 297.

365 El Cercle de Sant Lluch surgía en 1893 como una escisión del Círculo Artistico fundado en 1891,
por motivosmorales,religiososy disidenciasprofesionales.A la cabezade estaseparaciónestaba
JoanLliniona queactuécomoprimer presidentedesde1893 a 1898. La primerajunta directiva
estabaformadapor EnriqueSagnier,DionisioBaixeras,AlejandrodeRiquery Antonio Utrilio, y el
teóricodel grupoera el obispoJoséTorrasy Bages.En laprimera¿pocapertenecieronal Circulo
Gaudí,JoanMiró, Apa, D’Ors, Sert,PabloGargallo, Mir, Sunyer o Ivo Pascual,entreotros. Su
actividadse interrumpiócon motivo de la guerraCivil del 36,y se reanudóen 1951. La ideología
del Círculo teníaun talantemarcadamentecatólicoy moralizantede raícesmedievalesque se
manifiestaen el arteen un simbolismointimista muy ortodoxoy encontra,por tanto,del talante
másabiertoy tolerantede muchosde sus contemporáneosdeambientesmás bohemios.Pero,por
otraparte,sepuededecirquees tambiénun movimientoinnovadorencuantoque seproponeacabar
con el anecdotismodel naturalismo,si bien su marcadocatolicismoaportaesematiz conservador,
frentea otros simbolismosmásestéticos,

366 La exposiciónse celebróenel SalónVilchesen diciembrede 1915.Juntocon ellos, se presentaban
obrasdel pintor Felix MestresBorrelí.

367 Su evoluciónesla siguiente:empezóla carreradearquitectura,queabandonóparair consu hermano,
quehabíaobtenidola pensiónFortuny,a Roma. Al volver a Españaexpusoen las Nacionalesy
obtuvo tercera(1887) y segundamedalla(1892),y en 1888 segundaen laUniversal de Barcelona.
Tambiénen Barcelonaconsiguió la primeramedallaen 1891. con todo, no le preocupabanlos
éxitosoficiales.Hapintadolascúpulasdel monasteriodeMontserrat(1896-1898),y lasernicúpula
del templodelas carmelitasde laCaridaddeVich <1904). Asimismo,la Visión de SanFelipeNeri
(1901-1902)enel OratoriodeBarcelona.pintor tambiéndefiguras femeninasydepaisajes,siempre
dominadopor laideologíadel Círculo.

SobreJuanLlimona ver: Francés,José:“El artecataláncontemporaneo.JuanLlimona”. La Esfera,
Año Ii, num. 101. Madrid, 4, diciembre, 1915.; “Tres artistascatalanesen Madrid”, El Año
Artístico 1915. Madrid, 1916,p. 279-291.(enéste repite el contenidodel anterior> ;Pantorba,
Bernardinode: Op. Cit., p. 430.; Bozal, Valeriano:Pinturay esculturaespañolasdel siglo XX
<1900-1939).Ed, EspasaCalpe.Madrid, 1992,Pp. 34-35.

368Vid, Bozal>Valeriano:Op. Cit, Pp. 34.35.
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las glosas de Xenius referentes a La bien plantada llegaronaformarun breviario de la

raza, los cuadrosy dibujosde JuanLLimona hanllegadoa formarun poemadondese

exaltaa la mujer catalana”.369PeroFrancésno sequedaen estaconexión,sino que

añadela de estapintura con la poesíade Maragall(1860-1911)370 y con la deJacinto

Verdaguer(l845~l9O2).37lLa conexiónconestastres figurasparecealgo arbitrariasi

sólo pensamos,siguiendo las palabrasde Francés,en la temáticadel pintor, pero

realmenteson tres figuras que constituyenfactoresdeterminantesen el trasfondo

clasicista que conforma el Novecentismoy que a su vez tiene sus raíces en el

Romanticismo.372Sin embargo,Francésmatizalo siguiente:“por encimadela intima

analogíade la obrade JuanLlimona con la de escritorescontemporáneossuyos, la

identificación temperamentalmásclara e indudablees conJacintoVerdaguer.Porque

JuanLlimonaesun católicoconvencidoy reflexivamenteexaltado,Esunsacerdotelaico

(que)asciendede las femeninascreacionesa las imágenesde santasy vírgenes.Entonces

su misma técnicase transfigura.Estepintor cuyapaletaesun poco “sorda”, levemente

sombría,enamoradade las notasfrías, al llegara los cuadrosmísticosadquierecalideces

y bríos coloristas inesperados,surgentonosenteroscon la gracia angélicade los

prerrafaélicositalianos: los oros, los cadmios,los carmineslos azules,son brillantes,

jugosos,cantarines”.373

En efecto,ValerianoBozalhavistocomoprecedentedelapinturadeJuanLlimona

a los prerrafaelistas:“El Cercie de SantLluch, con su medievalismo,su rechazodel

artistamoderno,hundesusraícesenlos nazarenos,quetambiénestánen los orígenesdel

prerrafaelismo.Peroa diferenciade nazarenosy prerrafaelistas,Llimona y el Cerclehan

supeditadolo artísticoa la religión: lo medievalno esun modelo transformadopor el

369Francés,José:“El artecataláncontemporáneo.Juan Llimona”. La Esfera,Año II, num. 101. Madrid,
4, diciembre,1915,

370 Poetaque escribió preferentementeen catalán.Representantedel Modernismo.autor de Cant
espiritual..

371 Poetay sacerdote,figura destacadadela Renaixenqa.Autor de U Atíantida(poesíaépica)eIdillis
cantsmistics(lírica)

372 Vid. Vlsi Plaja,Guillermo: Estructuray sentidodel novecentismoespañol.Ed. Alianza. Madrid,
1975,pp. 116-122y 126 128

373Francés,José:“El artecataláncontemporáneo.JuanLlimona”, La Esfera,Año 11, num. 101.Madrid,
4, diciembre,1915.
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esteticismo,es un modelo que sedesearepetir tal cual> revivir”.374 Ello conlíevael

entenderque“el medievalismonostálgico,evocadorde una¿pocaen queCataluñaeraun

estadolibre y soberano,es la clave del catalanismopolítico, correlato exactode la

Renaixengaliteraria”,375 motivo pore] quelo regionaly local sonla basede la ideología

del Círculode SantLluch incidiendoestoen la Lliga y los neucentistas,“ya queabreun

caminolocalistaal modernismo>si es que tal cosaesposible>un caminono cosmopolita

peroqueseafirma,comoel cosmopolita,catalán”,376

JoséLlimona (1864-1964),377hermanodel anterior,queaFrancésle ofreceun

aspectodeascetaque relaciona,porun lado,con el quietismodesu taller y, porotro con

el Cerclede SantLluch (pag286) Segúnel crítico “es el escultorcatalána quienmásha

sonreído el triunfo. Poseetodos los premios que puede conseguir un artista

contemporáneo,y ademáslos hamerecido,Estecasono es corriente.Como tampocolo

esque hablende él con idénticos respetosy admiraciónlos artistasde su épocay los

jóvenesarbitrarios rebeldesde hoy”.378 Valora con muchola importanciaque da

~4 Bozal, Valeriano:Op. Cit, p. 35.

375DíazPlaja,Guillermo:Estructuray sentidodel novecentismoespañol.Ed. Alianza.Madrid, 1975,p.

120.

376Bozal,Valeriano:Op. Cit, p. 35.

377Aprendiódesdeniño apintary modelar.Sefornió en laEscuelade la Llotja conVallmitjanay en el
estudiodel escultorNovas(1849-1891). fue pensionadoaRomaporel Ayuntamientode Barcelona
en 1880, entoncesladenominacióndeéstaeraPensiónFortuny,queteníalamismaduraciónde tres
añosquela concedidapor el Estado.Seleprorrogó duranteun año.El último año de pensionado
envíala estatuaecuestrede Ramón Berenguery obteníala primeramedallaen la Exposición
Internacionalde Barcelonael año 1888,apropuestadeartistascomoBouguerauy Bormat.Fundador
juntocon suhermanodel Circulo de SantLluch y segundopresidentede la institución (1898-1902).
Viaja Parísy distintospaiseseuropeos.,yenlaExposiciónInternacionalde Barcelonade 1907, se
le concedela medallade honor a propuestade losjuradosde Bélgica, Italia e Inglaterra,por el
proyectode monumentoal doctorRobert(1904-1910).SegúnFrancéspudo haberconseguidootra
primeramedallaen la Nacional de 1902,peropresentóla obra La Comuniónfuerade concurso,
quizá,decepcionadoporel sistemade juradosmadrileñoquehabíaconocidoin situ en la de 1892.
Fueunafigura importanteen la renovaciónartísticadeCataluña.En 1931 fue elegidoPresidentede
laJuntadeMuseosdeBarcelona.

SobreJoséLlimona ver: Francés,José:“Tres pintorescatalanesenMadrid” El Año Artístico 1915.
Madrid, 1916, Pp. 284-287.;Silvio Lago: “El arte cataláncontemporáneo.JoséLlimona”. La
Esfera,Año III, num.158.Madrid, 22, enero,1916.; GayaNuño, JuanAntonio: Esculturaespañola
contemporánea..Ed, Guadarrama.Madrid, 1957, pp. 35-37.; EscalasLlimona, M., Infiesta
Monteverde,J. M. y MonederoPuig,M: JosepLUmona y JoanLlimona. Vida 1 obra.Barcelona,
1977.

378Francés,José”IrespintorescatalanesenMadrid” El Año Artístico 1915.Madrid, 1916,p. 286.
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Llimona en su esculturaal desnudofemenino,379apanela esculturareligiosa y la

monumental Es, en este sentido, dice “el primerescultorcatalánqueprescindede los

ángelescomo elementodecorativoen los cementerios,y colocó,en cambia,figurastan

bellas (...) comoDesconsuelo“,380 Esaimportanciale hacedecir, asimismo, “¿Que

dirán a estolos tartufos, enlodadasde concupiscenciasus mines almas> queprotestan

cuandolos semanariosespañolesreproducencuadrosy esculturasde desnudo?No se

avergonzaránde suobscenidadmental,cuandoveanesteadmirableejemplodeuno delos

másaltosescultoresde la Españacontemporánea>quesiendoun católico ferviente, un

artistaa quienacudencongregaciones,comunidadesy particulares,siemprequehayande

encargarasuntosreligiosos,se acercatemblorosode emocióna lo máspuro, a lo más

fundamentaldel arte: al desnudofemenino”.381

En su evoluciónel escultorhabíaido transformandosu arte. DesdeLa Primera

Comunión,querespondíaa lamentalidadya la normativadel Cerclea lo quesedeben

obras todavía decimonónicas, como dice Gaya Nuño, “en una evolución propia y

personalse fue liberandode aquel (..,) dictado”.382De tal modo que el escultorse

introduceen un “simbolismomodernistaquesitiia la bellezaentreel hermetismoespiritual

y la sensualidad”,383de lo queesejemploclarola obracitadapor Francés:Desconsuelo

(1903, Museode Arte Moderno.Barcelona)y obrasmástardíascomo Juventud(1913,

Museode Arte Moderno.Barcelona).384Denuevo,comoenel casode suhermano,las

interferenciasconel Nouccntismeson evidentes,no sólo por la coetaneidad,sino porel

trasunto clasicista en el tratamientodel desnudo,o, en el casodel Monumentoal Dr.

Robert, figura de alcaldecatalanista,aunqueel lenguaje tiene todavía mucho de

tradicional, supone“una exaltaciónde alegóricadel trabajo, las artesy las letras del

3~9JoséFrancésfue siempredefensoraultranzadel desnudofemenino.A ello hacereferenciaendistintos
escritos,y pronuncióunaconferenciasobre“El desnudo,eternotemade Arte”er¡elCirculo Artístico
deBarcelonaen junio de 1933.

380¡bidem,

381 Jbidem,

382 GayaNuño,JuanAntonio: Esculturaespañolacontemporánea..Ecl. Guadarrama.Madrid, 1957,p.
36.

383 Bozal, Valeriano: Pinturay esculturaespañolasdel siglo XX (1900-1939),Ed. Espasa Calpe.
Madrid, 199l,p.38

384 Lasdos aparecenreproducidasen el artículode Francésde La Esfera,junto con, Purísima,Figura
Místicay La Comunión
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pueblocatalán>rasgostodospropiosdel noucentism4aspectosen los quemodernismoy

noucentis¡ncconfluyenyseprolongan.385

Otroescultor,JuanBorrel! Nicolan (l888~195l)386seincluíaen esaórbita de

clasicismoque imperabaen Cataluñaperoque se manifestabaenmuy diversasformas.

Susobrastienen como precedentela estéticade la esculturaromana>son obrasque

“seducenel ánimo consu bellezararade otro tiempo.C..)Arte reposado,sereno,ungido

de todoel sentimientode amora su razay asus tradiciones>quetriunfa en los jóvenes

artistascatalanesporencimadelas ultramodemidadesfrancesas”.387JuanAntonio Gaya

Nuño seexpresade manerasimilar, y piensaqueno sedebeatribuir estavisión del arte

sólo a “ambicionesrealistas,sinoal mismovagodeseodecomuniónclasicistainmersoen

todala región”.388

Hay otro ámbitocatalánquele interesamuchísimoaJoséFrancésqueesel artede

la ilustración 1 la caricatura,el grabado,etc. Y en estesentidola personalidadde Feliú

Elias reúneunaseriede cualidadesy quehaceresenclaraempatíaconnuestrocrítico.389

~ Bozal, Valeriano:Op. Cit., p. 38

386 Borrel Nicolau se inició en la esculturaconEnriqueClarasó(1857-1941),tambiénmiembro de
Cercie Artistic de SantLluch. Sin embargosusobrasno lo manifiestan,pero Francésseflala el
buenrecuerdoquetiene de su maestro.Es, másquenada,un hombreque se ha se ha hechoa sí
mismo.Viajó aParísdondetrabóamistadcon Picassoy los cubistas;perose Interesómáspor las
teoríasclásicas.En 1912 fue premiadopor el Monumentoa JacintoVerdaguer,frente a otros
escultorescatalanes.En 1929 obtuvosegundamedallaen la ExposiciónNacional.

SobreBorrelí Nicolau ver: Lago, Silvio: “El arte cataláncontemporáneo.El escultorBorrel
Nicolau”. La Esfera,Alio 11, num,95.Madrid, 23,octubre, 1915.; “Un monumentocatalán.Mosén
Cinto” La Esfera,Año U, num. 148. Madrid, 28, octubre, 1916.; Pujol, Fran9esc:“Joan Borrelí
Nicolau”. Velí i nou, 1920,p, 217.;GayaNuño, JuanAntonio:Esculturaespañolacontemporánea,,
Ed.Guadarrania.Madrid, 1957, pp. 50-51.

387 Lago, Silvio: “El arte cataláncontemporáneo.El escultorBorrel Nicolau”. La Esfera,Año II,
num.95.Madrid, 23, octubre,1915.

Aparecenaquíreproducidasvariasdesusobras:La Cortesana,TestaImperium,La Esfinge,Retrato,

LaPoesíaMística (detalledel MonumentoaJacintoVerdaguer)

388GayaNuño,JuanAntonio:Esculturaespañolacontemporánea.Ed. Guadarrania.Madrid, 1957,p. 51,

389 JoséFrancésy Apa mantuvieronun correspondenciano excesivamenteprofusa,perolo suficiente
parapoderañadiralgunasnotassobrelapersonalidaddeApa y sobreel apoyoque le prestóFrancés
(Véase. supra,notas 645, 646 y 647).Por otra parteson aportacionesmuy críticasfrente a la
realidadartísticaespañola..Porejemplo, con fecha 11 de febrerode 1915 se dirigía así a José
Erances:
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“Reitero mi agradecimiento por los estímulos que de Ud. tengo recibidos. “Revista Nova” no se
publica. Los problemasmaravillososdel artemodernono preocupanni a los profesionalesde la
pintura; a si no es de extrañar la languidez o la agonía del arte que se manifiesta en nuestras
exposicionesy museos,la pinturaliteraria o mejordicho, la literaturesca,y la pintura de apariencia
sonlas únicasquecuadranconla estulticiay el arrivismode nuestropueblo.Estamosenun retraso
de 75 añosrespectoa Francia,y lopeores quenosólo el públicoy los pintores se sienten tibios y
blandos en este retraso sinoquerepugnanfuriosamentea todo renacimiento, renuncian idióticamente
a prestaruna simple miradade curiosidada esos 75 años francesesque valen más que los
cuatrocientosprecedentes.

Yo espero,no obstante,que lareacciónvengay quepor lo tanto prontoseremosmayoríalos que
reconozcamos sinceros, la vacuidad de tantos kilómetros de pintura como produce la terrible
laboriosidaddenuestroslaureadosaficionados,de nuestrospseudorevolucionarios.Nuestrarazano
puedeir másallá del nastiche,de lahabilidosidadtécnica,dela caligrafíadelicuescente.¿Nolo cree
Ud. así?(...) Feliú Elias (Apa)

En cartaposterioral 26 defebrero, pero sin fecha,Apa hablade gestionesquelleva acaboJosé
Francésen Madrid paracelebrarunaexposicióndesuobra. Le pide algomuyencarecidamente:la
necesidadde quela salacuentecon luz natural.Enotra cartase habladel Salón de Arte Moderno.
Apa deseabafervientementeacudiraMadridy asíselo hacesaberaJoséFrancés:

“El aplazamientode mi viaje aMadrid ha sido unacontrariedadcrudelisimaparamí. Teníaun
hambrevorazde Greco, parecíaquenadapodría detenerme,ahoraestoyabatidísimo,hechoun
pingajo: no hayconsueloparamí. estoy todos lo días soñandomi itinerario:Madrid, Escorial,
Illescas,Toledo, etc., Quienme darácontentamientoparaestossietehorribleseternosmesesde
espera,y dondesehallaráestaprimaveratanseductorade engaño,parami por lo menos.

Adoptosuproposicióndeexponerjuntoconlaspinturasalgunascaricaturasy algodeilustraciónde
libros,(,,,) Amigo Francés,se lo repito,no hayconsueloparamí; estoyhechoun viudo. Barcelona
mepareceunacércel” Apa.

Respectoa laExposiciónenla GaleríasLayetanas,Apasemuestraagradecidoporla felicitaci6n que
le ha cursadoFrancésy leexponesuopinióndel siguientemodo:

“La exposición fue un éxito entre los artistas especialmente,La crítica habló de ella
displicentementeo no hablóen absoluto,la mayoríade los periódicosno hablaronde mis pinturas
y aúnsedio el casodealgunode esosescribanosde artequeanalizólas obrasde mis co-expositores
en lasgaleríasLayetanasy seolvidó delas mías.

Es queenrevistaNovales dije yo unavez a todos los críticos de Barcelonaque eranunos asnos.
son unosingratos,no mehanagradecidomi discreción,ellossabenquehubierapodidodecirmucho
máscontraellosy no hanqueridodesarmarmecon su benevolencia.Hizo excepciónal boycott el
crítico deLa Van2uardiaqueesun pedazodepan,hombreevangélicoquesabedevolverbienpor
mal. sus elogios me ruborizaron pero no me convencieron,naturalmente”.(Esta carta lleva
membretedel AteneoBarcelonés,pero carecede fecha,)

En cuantoa la Exposiciónde Madrid desconocemosquéocurrió. En el Archivo de Francésse
conservauna postalen laque Apa lepreguntapor la exposición:“Voy a cerrarla exposicióny
todavíano tengoningunainstrucciónreferentea la instalaciónde lamisma enMadrid, ni tampoco
tengorecibidacontestacióna mi carta.Su silencio me tiene intranquilo. ¿QuiereU. significarme
quedebodesistiro tienealgúnmotivode olvidarmeasí. Sírvase,pordios,aclararmeestaasfixiante
situación.Suyo Apa. (Con fechadía II)

En 1917,Francésdedicódosescritosmuy elogiososaFeliú ElíasApa. (Véasemfra.,nota964)
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Así seexpresabacon respectoaFeliú Elías”Apa”390queademásde ser“uno de los

primeroshumoristasespañolesy deposeerfecundosentidodela pinturadecorativaesun

espíritucultísimoy un crítico de arteque tienemuybieneducadalasensibilidad”.39’

Fn 1916 le dedicapartede un texto en el que da un repasoa una serie de

exposicionesen Barcelona.Feliú Elias presentabasus obrasen las Layetanas,siete

lienzosen los que sepercibíaun dominio del dibujo y del color, perono sólo eso,sino

queademásél mismohaciala introduccióndel catálogo.Y aquípercibimoslaadmiración

deFrancéshaciala obrade Apa en todassus facetasal reproducirpartedeestetexto:

“Apa”, quees un espíritumuy sutil y algo desencantado,no se

limitó a la profesiónde fe de sus cuadros,sino quepusoun admirable

prefacioal catálogo.De él es estaconfesiónpara evitar erróneas

filiacionesa los críticos:

“La divisióndecolorrealizaestapoderosasíntesis,haciendomás

profundoso transparenteslos obscuros,más radianteslos claros y

unosy otros, -si esposible,sin fantasía-enriquecenel colorcomono

lo habíanhechonunca.Paraalcanzarlo másaproximadamenteposible

esteresultado,verás,curiosoespectador,la telacubiertaa pinceladas

largasa la manerade tapicería,cuyafacturano te sorprenderácomo

cosanueva,porqueyala hasvistoen las telasde otrospintoresde gran

renombre:De¡acroix,Van Gogh, Cezanney nuestroNoneIl, de los

cualesyo no mecansodeaprender..,“392

Prometíaen estetexto dedicarun estudiomásdetenidoa su obray así lo hacede

nuevoen 1917, desdesu propósitode dara conocer,de unaparteel artecatalán,deotra,

Es curioso percibir a travésde estascartas,que la Barcelonaque Francésadmirabapor el
movimientoy la inquietudartísticaque allí serespiraba,eratratadatan irónicamentepor Apa,para
el queliteralmenteerauna“cárcel”

VéaseApéndiceDocumentai.fl.

390 Vid, supra.,nota 58.

391Francés,José:“EL arteen Cataluña”.El Año Artístico 1915.Madrid, 1916,p. 213.

392Francés,José:”Otrasexposiciones”.El Año Artístico 1916.Madrid, 1917,Pp. 91-92
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la importanciade los dibujantes,caricaturistas,en definitiva, el arte editorial. En este

sentido,insisteen la valoracióndeFeliú Elías comocrítico dearte,desdesusartículosen

La Publicidadcon e! seudónimoJoanSacsy da noticiade la publicaciónde La pintura

francesafins elcubisme(1917), de Apa,editadopor La Revistaen Barcelona.393A

pesarde seruno de los grandescaricaturistasespañoles,escasidesconocidoen España.

En él serepite la historia de muchosartistasespañoles,su reconocimientoesmucho

mayorfuera de España.Recuerdasu éxito en Francia,dondehabíasido invitado porel

Subsecretariode BellasArtes, y su participaciónenuna exposiciónde las caricaturas

francófilas publicadaspor Iberia, Su obra sevendióa preciosaltos y la crítica no

escatimóelogios.Lo consideramuchomásartistaque Luis Raemaekers(1869-1956),~~~

y dice quesi fueraun hombreprácticoy ambicioso,quedaríaconsagradodefinitivamente

en todaEuropa..Peroesun hombretímido y austero,395De todosmodos,Franciale

ratificó en susconviccionesíntimasy estéticas,y desdeahínosólo sededicaala pintura,

sino queampliasuculturaliteraria y crítica.Fueél quien“marcó, además,las nuevas

orientacionesde la caricaturacatalanaactual. Todoslos admirableshumoristascatalanes

de hoy sehan formadoen el estilo simplificativo, la estilizaciónsabiay en ingenio agudo

deApa.. Antesde él los caricaturistaserantoscos,aburguesados,incorrectos,ignorantes

393 Francés,José:“Berrugueteysuobra”,El Alio Artístico 1917 .Madrid, 1918,pp. 400-402, <serefiere
a aquía distintasnovedadeseditoriales)

394 Louís Raema&kersesun dibujanteholandésmuycrítico con lasposturasy actitudesalemanasdurante
la PrimeraGuerra Mundial. Publicó susdibujosenprimer lugaren Het Handeisbiad en 1904,pero
suobrano era grata a los alenianesAsídejó esta publicacióny pasóa DerTelegraaf,de Amsterdam
y luego al Daily Mail y LeJournal, deParis.SonobrasimpartantessuyasHistoriade la guerrapor
la caricaturay Ante la Historia.JoséFrancéslo incluyeentreloscaricaturistasafinesa los franceses
quehicieron frentea los abusosde la guerraa travésde suarte:“Los dibujos satiricossonarmas
tambiéncontrael enemigo”,Por estemotivo fue condecoradopor Forain en 1915 en París con la
Legiónde Honor. ParaFrancés,suobraestáen la lineade Miseries,de CalIot,y de losDesastresde
la guerra,de Goya, Su obrafue bien acogidao por los críticosdedicadosa estetemaen Francia:
GrandCarterety ArsenioAlexandre.

Véase:Francés,José: “De norte asur, La cruz de Raemaekers”.La Esfera.Año III, num,117.
Madrid, 25, mano,1916.; “Actualidadartísticadelosdibujos de R,aemaekers”LaEsfera. Año III,
num,152.Madrid, 25,noviembre, 1916.; “Las dibujosde Raemaekers”.El Alio Artístico ¡916,
Madrid 1917,Pp. 310-312(ésteescritorepiteel contenidodel anterior>; El artequesonríey que
castiga,<Humoristascontemporáneos).Ed. Internacional.Berlin, Madrid, BuenasAires, 1924,Pp.
145-147,

~ Vid. Francés,José:“UngrandibujanteespañolenParís”EIMioArtístico 1917.Madrid, 1918,Pp.
87-91, y Lago, Silvio.: “Artistas contemporáneos.El caricaturistaApa”. La Esfera,Año IV, num.
172. Madrid, 14,abril, 1917(Acompañana esteescritocuatrofotografíasde ilustraciones,unade
unapintura al ¿leoy el pintoren su estudio).
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de la significacióndecorativaque debetenerel dibujo humorísticoy la ilustración

editorial”,396

El ilustradory grabadorXavier Nogués(l874-l94l)~~7semovíaenel mismo

terrenodeApa. Francésexplicabasu trayectoriadesdelos primerosdibujossatíricosque

firmaba con el seudónimoBabel donde se percibía a Goya, pintaba entonces

deformacionesfisicas, lacrassociales,monstruosidades.Pocoa pocosedesligade las

influenciasiniciales y aunquepuedenserescenasno gratas,perode granpotencialidad

cómicay sentidodel humor. Le recuerdaya a las caricaturasde Puvis de Chavannes,

“que conocenmuy pocosy quesorprendenporel contrastequesuponencon supintura

idealista,reposaday armoniosa398.El mismocontrasteseproducíaen Nogués,muy

pocosconocíansus grabadosen los primerosañosde colaboraciónen publicaciones

satíricas,Cuandodibuja conservadesu obrasatíricalas dotesde observadory los logros

costumbristas.Francéslo comparaconNonelí:

“Porque despuésde Nonelí,si nadieha buceadotan hondoen la

psicologíade los degeneradoscomo Xavier Nogués,nadietampoco

tiene comoél derechoaconsiderarsesu legítimosucesorenlaprimacía

del valor representativode la modernapinturacatalana.Sinembargo,

entreNonelí y Noguéshay bien clarasdiferencias.Los dibujos de

396 Lago, Silvio: “Artistas contemporáneos.El caricaturistaApa”. La Esfera, Año IV, nuni. 172.
Madrid, 14, abril, 1917.

~7 Pintor, caricaturistay grabador.Formadoen las Academiasde Martínez Altes y de Borrel, se
introduceen el mundoartísticocatalánprimerocomodibujanteen la revistaPapituconel nombre
de “Babel”. PreviamentehabíaviajadoaParís,y al volverrealizadistintasactividades:ladecoración
deLa Pedrera,deGaudí,seinicia comograbadorenel tallerde losFurnó;en 1913 dirige la revista
Picaroly colaboraen 1914enRevistaNova. Asimismo,fue el decoradordelasbodegasde Faianq
Catalá,dela casadel coleccionistaLuis Plandiura,quienle encargóseocupasede su atcbivoy de
asesorarsu coleccióndesde1916.Conmotivo de la ExposiciónInternacionaldel 29,intervinoen el
PuebloEspañolde Montjuicb.. Susconocimientoscomograbadorlos trasmitió en la Escuelade
Artes y Oficios de Olot -fue laúnicacátedradegrabadoquesubsistióen estosañosjunto con la de
Madrid- apartir de 1934 y hastafinalesde la guerracivil. El se encargabadel aguafuertey Pedro
Creixanisde la litografía.

SobreXavier Noguésver: Francés,José: “Un grabadorcatalán:Xavier Nogués”. El Año Artístico
1917.Madrid,1918,PP. 117-121.;Benet, R: Xavier Nogués,caricaturistay pintor. Barcelona,
1949,; Plá,Josep:Els gravatsde Xavier NoguésEcl. de La RosaVera. Barcelona,1960.; Gallego,
Antonio: Historia del Grabadoen España.Ecl. Cátedra,Madrid, 1979, PP. 432-433.; Bozal,
Valeriano: Pinturay esculturaespañolasdel siglo XX (1900-1939),Ecl. EspasaCalpe.Madrid,
1991,Pp. 113-117.;Enciclopediadel Arte Españoldel Siglo XX. Dirigida por FranciscoCalvo
Serraller.Ecl. Mondadori.Madrid, 1991,Pp.579-580.

398Francés,José:“Un grabadorcatalán:XavierNogués”.El Alio Artístico 1917,Madrid,1918,p. 118.
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Nonelí jamáshacenreír; los dibujos de Babelsiemprecosquilleancl

espíritu. Nonelí espantay nos avergúenzade ser hombres;Babel

conviertea sus tipos en redomadísimosbufonesquesevengandesu

abyecciónsocialy fisica con piruetasy donaires,

Así comoenNonelí fueronlos dibujosanecdóticosel prólogode

su verdaderaobra, los dibujos satíricosde Babel prolongansus

aguatintasdondeel alma, el paisajey las figurasde Cataluñasevan

desenvolviendocual figurasde un friso decorativo”,399

ValerianoBozal observaque,aunperteneciendolos dos al mismosectorsocial de

los comerciantesbarceloneses,la actitudesdiferente:“Frentea la crudezadespiadadade

Nonelí, el humorde Nogués,un humor que es muchasvecesamableaun cuandola

realidadqueambosrepresentanofrecemuchospuntosdecontacto”.400

Desdeel puntode vista técnicosusaguafuertesseapartandela tradiciónencuanto

queno hayviolentoscontrastesde luz o de sombra,atenuadospor lasmediastintas; los

temasserefierena momentosde la vida cotidianaidealizada.Son figuras de actitudes

elegantesy tranquilascolocadascon gransentidode la composición,comoseveíamás

arriba, figuras de un friso decorativo,40’ figuras en ambienteslocalesy costumbristas

dotadasde cierta graciay armonía,de serenidad,equilibrio y reposo,que Francés

atribuye a “los antiguos mediterráneos”,en cuantoque sus figuras femeninasse

envuelvenen ropajesy actitudesque, dice, recuerdana las tanagras,así como los

entomosy la inclusión en arquitecturas,arcosdetradiciónlatina.Ellos eslo quele lleva a

preguntarse,y a afirmardespués,lo siguiente:

~ Ibidem

400Bozal,Valeriano:Pinturay esculturaespajiolasdel sigloXX (1900-1939).Ecl. EsposaCalpe.Madrid,
l99l,p. 113.

401 TambiénValerianoBozal ratifica estoensu estudiosobreXavierNoguéscuandodiceconrespectoa
los aguafuertesy aguatintasdel autor:”Por sentidocompositivoentiendoaquí la organización
rítmica de las figuras, al modo de un mural,con un nítido destacaren el espacio,el juego de
primerospíanosy espaciosprofundos,el movimientode cadauno de los personajesy la formación
degrupos”

Bozal, Valeriano: “Grabadoy obra gráficaen el siglo XX”, en Carrete,J.,Vega,J.,Bozal,V. y
Fontbona,F.: El grabadoen España(Siglos XIX y XX), Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1988,p. 643.
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“¿Acasono es estolo quepersiguenlos artistascatalanesde hoy?

¿No se orientan todos sus impulsosal logro de una interpretación

armoniosa,en momentosy tipos contemporáneos,de las eternas

armoníaspaganasquela luz azul, los mármolesblancosy el ritmo azul

y blancodel marimpusoa los griegos?

Xavier Noguésen sus dibujos, Enrique Casanovasen sus

esculturas,son, tal vez, los que más afinnanesta tendencia,tan

manifiestaen losjóvenesartistascatalanesqueno acatanel francesismo

de vanguardia.

Y desdeluego,Xavier Noguésmásexpresivamentecatalánque

ninguno”.402

¿ParticipabaNoguésde esemediterraneismo?Entendidoestecomo“:unaexpresión

concretadel clasicismonoucentista”,403en el quela figura femeninaeraelementocentral

y en el que,apartedel apegoa las formasclásicas,habíaun rasgoquelo distinguíade

aquéllas,y erala ruptura“del equilibrio de la normaenexcesosanatómicos,en excesos

de volúmenesy desproporciónen las partesdel cuerpo”>lo cualsuponíaun apartamiento

de lo estrictamenteclásico,y dabaentradaa figuras másreales,en estesentidomás

humanas,másvitales; perocon un clarosentidocompositivoclásico.404Quizá,de esta

maneraseplanteabaFrancésla relacióndel grabadorNoguéscon el escultorCasanovas,

cuandopensabaen obrascomoEl viento(1911)0Domingo(1916),yen las mujeresque

pintabaNogués,caracterizadaspor la estilizacióny laplasticidad.De cualquiermanera,

erauna aportaciónmásenel conjuntode actitudesquealbergabaenesta¿pocael mundo

artísticocatalán,es decir, un “naucentismepersonal”405quesemostrabaclásicoen

cuantoa la manerade componery el tratamientode la figurade la mujer,y sealejabade

los planteamientosdel clasicismomediterráneode EugenioDOrsen la integraciónde lo

cotidianoycostumbrista.

402 Francés,José:,loc cit, p. 120.

403 Bozal, Valeriano:Op. Cit., p. ‘78.

404Estascaracterísticaslas atribuyeValerianoBozal a la obradeEnric Casanovas(1882-1948)y observa
estadiferenciaentrela Cabezade mujer (1912-13.Museode Arte Moderno. Barcelona.)y Eva
<1915.MuseodeArte Moderno,Barcelona)

405 Bozal, Valeriano: “Grabadoy obragráficaen el siglo XX”, en Carrete,J., Vega,J.,Bozal, V. y
Fontbona,F.: El grabadoen España(Siglos XIX y XX). Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1988,p. 644.
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Ahorabien,comohacever Fran9escFontbona,“con todo, la líneadel Noucentisme

másgenuinopasaba,apartede las iniciativasorsianas,por lasempresascapitaneadaspor

Apa o Nogués”,406yenellasparticipabanartistasa los queFrancésno dejódeatender,

Así, la revista Ficaro$07aglutinóa Ismael Smith (1886-1972),408 figura versátil y

cosmopolita,figura atractivaprecisamenteporello, quele hacepreguntarseaFrancéslo

siguiente:

Es un artistamultiforme que parecerectificarsesucesivamente:

hace esculturas,dibuja ilustracioneseditoriales, satiriza gentes y

costumbres,graba ex-libris. Escultor, ilustrador, caricaturista,

grabador.¿Cuál de estos aspectoses el más expresivo de su

personalidad?Yo creoqueel escultórico.Smith esfundamentalmente

escultor,Ve las masasy las formascon una claridad armoniosay

palpitante,Da a los volúmenesvalor exacto.(...) Desdeluego es,con

lanaturalcoetaneidadde sujuventud-nació enBarcelonael 18 dejulio

de 1886-, un simultáneoiniciador de estearcaizantelatinismo que

irradia de las obrasde sus compafierosde arte y demarcación

geográfica:Claré,Casanovas,Borrelí Nicolau”.409

En susobrasescultóricasdetectala influencia de la esculturafrancesa:“Si como

escultorIsmael Smith tiene reminiscenciafrancesas-realmentela esculturamoderna

406 Fontbona,Eran9esc:“La ilustración gráfica. LÉ técnicasfotomecánicas”,en Carrete,.1., Vega,
J,,Bozal,V. y Fontbona,E.: El grabadoenEspaña(SiglosXIX y XX). Ecl. EspasaCalpe.Madrid,
1988,p. 515.

407 EditadaenBarcelonade febrero amayo de 1912,con el fin de suplir la vulgaridaden la quecaía
Papitu.Dirigida, como sevio másarriba,por Nogués,aparecíaconunadefensade la caricatura
comounamásdelas bellasartes,Jocual compartíaFrancéssin lugar adudas.

408 Escultor,dibujantey grabador,así rezabansusex-libris, géneroen el que semanifestócomo un
artistaoriginal, y al que se dedicó toda su vida. Su vida transcurrióen Barcelona,París(1910y
1913-1914>y NuevaYork, Comodibujantecolaboróen Cu-cut,Or 1 grana,La CampanaCatalana
y Picarol.Francéslodefinecoma“Hombre cosmopolita,denombrehebreo,apellidosajón,aspecto
afrancesado,acentocatalán,aunquetambiénhablacastellano.Productoindudablede la civilización
ultradecadente,y con un inconfundibleinstinto artístico,educadoen los viajesy en los libros”
(“Artistas contemporáneos.IsmaelSmith”. la Esfera.Año IV, numn. 262. Madrid,4, enero,1918)

Sobre Ismael Smith ver: García Herraiz, Enrique y Borbonet i Sant, Carmina: Ismael
Smith,grabador.Biblioteca de Catalunya.Barcelona, 1989.; Carrete,1., Vega, J.,Bozal,V. y
Fontbona,E.: El grabadoenEspaña<SiglosXIX y XX). Ecl. EspasaCalpe.Madrid, 1988,p. 509.

409 Francés,José:”Artistascontemporáneos.IsmaelSmith”. la Esfera.Año IV, num, 262.MadrId, 4,
enero,1918
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catalanaes tributariade la modernaesculturafrancesa”,yasí lo percibeen los retratosde

Milá y Fontanais,de JosepMaría Junoy, Pratde la Riba o Granados-Y, sin embargo,

como dibujante, como grabador,como ex-llbrista aparececlaramentedefinida su

educacióninglesa:“Incluso el orientalismoque a vecesasomaen susdibujos y en sus

delicadasacuarelasestá“como traducidodel inglés”.Y en los ex-libris daa psicologías

espai’xolasla imaginacióncorrecta,con motivos medievalesde los dibujantesingleses

derivadosdel prerrafaelismo”.410

Amigo personalde IsmaelSmith era Mariano Andreu (1888.1976)411.Ambos

constituyeronun grupo, junto con Néstor Martín Fernándezde la Torre, del que

hablaremosmásadelante,y LauraAlbéniz.Expusieronjuntos enFaian~Catatéen 1911.

Después,vuelve a Londres con Néstor,éstese perfeccionabacomo pintor ,y Andreu

como esmaltista.Francésdestacaen él la inquietudartísticaqueentoncesle llevabaa

realizarretratosde mujeren esculturasde cobrerepujadoy esmaltado,412

Y otros muchosa los quehizo referenciasin detenersetanto en ellos, pero que

formabanpartede estatramadel artecatalán,comopodíanserTorneEsquius,ilustrador

410 lbidem

411 A losdieciochoañosmarchóa Londres,dondesededic¿acopiara VanEyck, a aprenderInglesen los

poemasde Keats,Shelley,Swinburne.Se interesapor la obrade Beardsley.En estaprimeraépoca
hacesusprimerosintentoscomo esmaltistaen la “School of Arts and Crafts”. Allí se dedicacon
preferenciaal esmaltecon un estilo decadentey refinado.Al volver a Barcelonacolaboracomo
ilustradoren Picarol .En 1913,exponecincuentay seis obrasen SalónNeueKunstdeMunich.jo
quelepermitehacerdecoradosparael Runster-Tbeater.

En unacartaenviadaa JoséFrancésdondele relatasu vida dice: “Soy deMataró,pero bevivido
siempreen Barcelona,no hetenido maestro,heamadola libertad locamente,no hepisadoninguna
escueladeBellas Artes,ni meheceñidoa ningunaregladeestética(7>. He pintado,he repujadolo
quemehainteresadoy lo hehechovivir con todoel colorquehepodido. (.,3M1 solituden Londres
fuemi verdaderamaestra.(...) VanEyck dosdíaspor semana<...)El restoentremediodelas vitrinas
de todaslas coleccionesinglesasy fui acérrimoadmiradordeAubrey Bea.rdsley,cuyainfluencia
cuestamuchosacarsede encimadespués.(...) Volví a EspañasinconocerParis todavía,le digo
todavíaporquesiemprehe sentidono conocerantesParís,quees el centrodel mundoy sobretodo
en arte(...)‘

VéaseCartas(correspondenciacruzada).

Ver: Lago, Silvio: “El artecataláncontemporáneo.MarianoAndreu”. La Esfera.Año III, num,112.
Madrid, 19, febrero, 1916.Carrete,J., Vega,J.,Bozal,y. y Fontbona,F.: El grabadoen España
(Siglos XIX y XX). Ecl. EspasaCalpe.Madrid, 1988,p. 509.

412Vid. Lago, Silvio: “El artecataláncontemporáneo.MarianoAndreu”. La Esfera.Año III, num.í12.

Madrid, 19, febrero,1916.
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y decorador;413Josep Aragay (l889~l973),4l4que firmaba susdibujos con el

seudónimoJacob,colaboradorde J’apitu y defensora ultranzadelo italiano, sobreel he

de volver; Torres García,que “es uno de los apóstolesde la llamada “Escuela

Mediterránca”,415dice de él en 1915,y en 1919 añade: “incesanterenovadorde sí

propio, desdeaquellosjardinesy aquellasdamasultragalantesde los comienzosa las

esquematizacionesde ahora,en estaserenidadaugustade susgrandescomposiciones

decorativas”;416Alejandrode Riquer“admirable crítico y dibujante”,417o Javier

Gosé(1876-1915),418 dibujantefallecidoa comienzosdel añoy del que secelebrauna

exposiciónretrospectivaen diciembrede 1915 en el Círculo Artístico. Fue dibujante

internacional,ilustrabalas mejoresrevistasde Francia(L’assiettean Marre, La Vie

Parisien,Le Frou -Frou, LeRire) y Alemania,en las quehabíaalcanzadola famaporla

sutilezacon quedibujabala eleganciay la frivolidad femeninas,si bien con anterioridad

habíasido crítico con otros temascomo el de la guerra419.JoséFrancésdestacala

influenciay la fuerzade susobrassobresus contemporáneosy hablade goseismo,lo

quedesaprueba,aunquesin decirnombres.

Los textoscríticossobreel ambienteartísticoqueserespiraenCataluñacontinúan

en los añossiguientes,tantosi sonde artistaslocalescomosi sonexposicionesdeartistas

de otrasregioneso queprovienendel centro,420peroen 1917 tiene lugaren Barcelonala

413 Serefierea él en:”Variasexposiciones”.El Año Artístico 1916.Madrid, 1917,Pp. 343-344.

414 Pintore ilustradordel quehablaFrancésconmotivo deunaexposiciónen las GaleríasLayetanas,en

“La vida artística,las exposicionescatalanas”,La Esfera,Año III, nuni. 116, Madrid, 18, marzo,
1916.

415 Francés,José:“El arteenCataluña”.El Año Artístico 1915.Madrid, l9l6,p. 213.

416 Francés,José:“La ExposicióndeBarcelona.Algunospintorescatalanesmodernos”.El Alio Artístico

¡919.Madrid, 1920,p. 209.

417 Ibidem

418 Sobreesteartistaver: Fontbona,Fran~esc:“La ilustraci6ngráfica. Lastécnicasfotomecánicas”,en

Carrete,J,, Vega, J.,Bozal,y. y Eontbona,F.: El grabadoen España(Siglos XIX y XX). Ed.
EspasaCalpe.Madrid, 1988,Pp. 528-529.

419 Vid, LagoSilvio:” De Norte a Sur. JavierGosé”. La Esfera,Año II, num. 66. Madrid, 3, abril,

1915.; “La guerraylos artistas”. La Esfera,Año II, ¡mm. 67. Madrid,10, abril, 1915.

Asimismover: VV.AA.: Catalógodela ExposiciónJavierGosé(1876-1915).Barcelona,1984.

420 En enerosesucedeno tienenlugarsimultáneamentemuestrasde la obradeRusifiol <Parés),Aragay

(GaleríasLayetanas),Barrau<CasaDalmau),Triadó(cartelista,ilustrador,dibujantequeexpusoen

II

1
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ExposicióndeArte francés,celebradaapeticiónde los artistascatalanesparademostrarla

importanciadel artefrancésen el arte contemporáneo,algo en lo que ya sehabían

empeñadoalgunosa travésno sólo de su arte, sino de proyectoseditoriales,como

RevistaNova El proyectofue secundadopor el Ayuntamientode Barcelonacon un

importantecrédito,y Franciarespondiócon entusiasmo.Concurríana ellaartistasde las

tresgrandesentidadesartísticasde Francia:SalónNacional,Salónde ArtistasFranceses

y Salón de Otoño, con obrasde pintura, escultura,grabado,arquitecturay artes

decorativas.De estaexposicióncomentóextensamenteJoséFrancés.De ello destacar

algunasde sus afirmacionespara intentar explicar el porqué de algunasde las

apreciacionesrecogidashastaahorasobreel arteespañoly su momento.Destacaasí la

importanciade Salónde la ReinaRegenteen el que seencontrabanlas obrasde los

pintoreso escultoresclaveparael nacimientodelartecontemporáneo:

“Una seccióndeartequeno nosatrevemosa llamarretrospectiva,

porquesi bien la constituyenen su mayoríalas obrasdepintoresya

fallecidos,seexponenobrasde Forain, Rodin, Degasy Monet, que

aunvivenparabiendel arte.Es, tal vez,estasala,lamásimportantede

todaslas de la Exposición (...) Como deunaplazoletaideal surgende

allí todoslos senderospordondeel artefrancés-y conel artefrancésel

de todaEuropa-seha desglosadoy diversificado.Estánaquítodos los

precedentesde las modernas tendencias,En estos retrocesos

ideológicosquela críticadebehacerparaencontrarlos orígenesde las

nuevasnormasestéticas,aquídebedetenerse,porqueestáncasitodos

los profetasqueprecedieronalos apóstolesestéticosy aunmuchosque

las Layetanas),Exposición Anual de la SociedadArtística y Literaria, con obrasdé Anglada,
Baixeras,CasasAbarca, Tamburini, lJrgell, JoséCardona,entre otros (Sala Parés),“Pintura
Española”en las GaleríasLayetanas,con obrasde Rosales,Pradilla,Muñoz Degrain,Agrasot,
Romerode Torres,GonzaloBilbao, AnselmoMiguel Nieto, Néstor,EugenioHermoso,Ignacio
Pinazo,MorenoCarboneroy algunosmás

Vid. Francés,José: “Exposicionescatalanas”.El Año Artístico 1916.Madrid, 1917,Pp. 16-20.
Partede estearticulo aparecepublicadocon el seudónimoSilvio LagoLa Esfera,Año III, num.
116.Madrid, 18, marzo,1916.

Otrasexposicionesde importanciafueronla quesecelebróenmarzode1916en las Layetanassobre
la pintura de Regoyos,otra sobrelos hermanosArrue, a la vez que en otra salade las mismas
galeríasexponíasusobrasFeliú Elías,etc.

Vid. Francés,José: “Otras exposiciones”.El Año Artístico 1916. Madrid, 1917,Pp. 86-93 y
“Varias exposiciones”El Alio Artístico 1916.Madrid, 1917, Pp. 331-334,



contexto Artístico 570

puedeny debenserconsideradoscomo apóstolesmismos, ya que,

despuésde ellos, las doctrinasse han falseado,empobrecidoy

desorientado”.421

Estaafirmaciónjuntocon otraquehemosido viendoanteriormentesobre

algunosartistascatalanesqueno aceptabanel “francesismodevanguardia”nos

hacenpensaren un Francésimbuido en estemomentode cultura y ámbito

artísticocatalán,en el sentidosiguiente:“en Cataluñaseponíaen tela dejuicio

poralgunosla validezabsolutadel modelo francés,quelo habíasido durante

muchosaños,frenteal modelo mediterráneoitalianizante.De estaactitudlo

novedosoerael enfrentamientoentreambos,porquela importanciadel arte

francésparaCataluñaesobvia, y el clasicismodefendidopor los noucentistas

también,La Exposicióntrajo comoconsecuenciaalgunasmanifestacionesmuy

concretasen estesentido. En 1917 se publicabael libro de Feliú Elías,La

pintura francesafins el cubismo,422 en el queel autorexplicaríadc unmodo

científicosupensamientosobreel artemodernoy el liderazgode Franciay el

cubismoen el arteeuropeo,asícomose proponíaunaexplicaciónde aquellas

salasde la Exposiciónque habíadesermásextrañaso dificilesal público: el

Salónde Otoño y el Salón de la ReinaRegente.Asimismo, surgieronotras

vocesque, en arasde principios nacionalistas,reivindicabanel modelo

mediterráneoitaliano: “Ha llegado el momentodemarcaríadiferenciarespecto

del modelo francés, del “paganismo” cezannianoy de reconducir el

mediterraneismoen la linea italianizante”.423JosepAragay424eraquiense

expresabade estemodo y quiendefendióla ideade que el planteamiento

excesivamenteprofanoy deshumanizadodel artefrancésle poníaen segundo

421 Francés,José:la exposicióndeArte FrancésenBarcelona”.El Año Artístico 1917.Madrid, 1918,p.

134.

422JoanSacs:La pinturafrancesafins el Cubisme.Publicacionesde La Revista.Barcelona,1917.

423Traduzcodirectamentedel catalán:Aragay,Josep:“L’esposició de lArt Francés”.La Revista,num.

43, Barcelona,1917,p. 255. La cita estárecogidaen Molins Nubiola,Miquel: Feliú Elías, Una
contribucióa lahistóriade lacríticad’art a Catalunya.Publicacionsde la liniversitat Autónomade
Barcelona.Barcelona,1987,p. 289.

424 En la trayectoriade Aragay es decisivoun viaje a Italia que realizó en 1917 y que supusoel

plantearseet modelo italiano,y especialmenteflorentino,desdeunaactitud de militancia,A ello se
debensusescritosItalia. Publicacionsde La Revista.Barcelona,1918,y El Nacionalismode l’art.
Publicacionsde La Revista.Barcelona,1920.
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plano respecto al arte italiano. JosepMaría Junoy425 pronunciabauna

conferenciaen el Ateneo de Barcelonaen 19 19,426en la que también con

planteamientosnacionalistasrenunciabaa admitircualquiernovedadqueviniera

deFrancia..Porotro ladoestabael planteamientodeApa, queno erade índole

nacionalista,sino queponíaen cuestiónla evolucióndela pinturafrancesa,con

la aceptaciónplenadelapinturade Cezanne,en cuantoquesuponíaun proceso

intelectivo del hombreal captarsensaciones,parade nuevocrearlasen el

cuadro,portanto no setratabade unapinturaestrictamenteracional,sinoque

aunabala emocióne impresióncon el intelectoy la razón.De tal maneraque,

“La pintura francesamodernaibas al cubisme”esun alegatoen favor dc la

culturamodernay de los caminosmáspurosen la tradición francesa.Por eso

Feliú Elíashade condenarlas infiltracionesquela desvirtuabany la alejaban

del camino recto.Poresoha de condenarel cubismoy la orientacióndebuena

partede las obrasdel postimpresionismofrancéssin despreciar,sin embargo,

las intencionesy finesy todos los resultadosparciales.Se tratabade eliminar

los erroresy seguir,pero el rectocamino de la tradición francesaponíade

relievesu superioridadfrentea la italiana”.427

Todo ello hablade un momentoinquietantey de desorientaciónen la cultura

artísticacatalana,que en lo que conciernea JoséFrancés,no podemosdecir que se

decanteporuno u otro, ya queen realidad,no era suproblema.Perosí, decir que en

Madrid él tambiénse hallabainmersoenun entornoen queestabaen augelo clásico,del

que puedesersignificativa, simplemente,cierta terminología,y ciertasempresas

editoriales,en las queél erapartícipe.Me refieroa la Editorial Mundo Latino, editorade

EIA>qoArtístico; la BibliotecaRenacimiento,fundadaporMartínezSierraen 1907,uno

de susbuenosamigos,en la que sehabíaneditadomuchasde susobras.; la Biblioteca

Estrella, tambiéniniciativa de Martínez Sierra,que contó con él paravaríasde sus

monografiasde artistas,y queteníaplanteamientoseditorialessimilaresa los del mundo

425 La obrade JosepMaríaJunoyha sido estudiadapor JaumeValicorba Plana:”Sobrel’evolució
ideológicade JosepMaríaJunoy(1906-1939>”ElsMarges,num. 13, Barcelona,1978, y Josep
MaríaJuno>’. Obrapoética.QuademsCrema,1984

426 Junoy,JosepMaría: “Del presenti l’esdevenidordel’espirit catalá,especialmentaplicata las lletres1

les arts” Conferenciapronunciadaenel Ateneode Barcelonael 12 dejunio de 1919.Publicadaen
ConferénciesdeCombat.Editorial Catalana.Barcelona,1923,Pp. 9-27.

427 Traduzcodirectamentede Molins Nubiola,Miquel: Feliú Elias. Unacontribucióa la hist¿riade la
críticad’arta Catalunya.Publicacionsde la UniversitatAutónomade Barcelona.Barcelona,1987,
p. 264.
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editorialcatalándesdeel punto de vista de la ilustración.Y,porotra parte,sí estabamás

de acuerdocon los principios del arteclásico,queno con planteamientosnacionalistas,

frente a planteamientosvanguardistasy así unade susafirmacionescon relacióna la

exposiciónde Barcelonade 1917,

“Atrás, en su magnaSalade la ReinaRegente,quedabanlos

precursoresde las modernastendencias.Son ya los consagrados,los

afirmadosen su prestigio seculary definitivo. Son otros ahoralos

lapidados,los escarnecidos,los que desafíanel juicio de sus

contemporáneos,casi siempreadverso e incapazde comprender

aquello que obliga a renovarlos conceptospreestablecidosy los

criterioscómodamenteencontradosal llegar el instantede opinar-al

menosen apariencia-porcuentapropia.

El salónde Otoño poneal público español,quesepreocupade

las cosasde Arte, en presenciade todos los “ismos” estéticosde

penúltimahora.

Y digo de penúltimahora, porquees tal la inquietudqueagitaa

losjóvenesartistasdel otro ladode los Pirineos, queya muchosde los

que figuran en la Exposición de Barcelona son “retrasados”,

“bomberos”o maquinistas”,segúnel argotdelos talleresparisienses.

Incluso el cubismosólo asomatímidamenteen La Fresnaye,y

Henri Matisseya parececlásicosi sepiensa que Picassoacabade

fundarunanuevaescuelapictórica:el panoplism4queya no consiste

en pintar,sino en adherira un lienzo fragmentosde tela, papelmadera,

cristal, hojade lata...

Se ofrecen,sin embargo,elocuentesejemplos de todas las

tendenciaspostimpresionistas.Hay intimistas, órficos, sincromistas,

simbolistas,mimotivistas, sintetistas.Estamosen el reino de los

fauves,de los quepretendenalcanzarla plusgrandeintensitéavecle

moindreeffort .Porqueestosmodernísimospintores francesesque
quisieranal modo de Cezanne“pintar como el pájarocanta”; que

considerancomoGauguin que “un cuadroesuna superficie plana

cubiertadecoloresreunidoscon cierto“arden”, padecenla obsesiónde
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las definicionesy complicansu pinturacon unaideologíaenrevesaday

pseudocientífica.

No debenestarmuy convencidosde haberhallado la “síntesis

amorosade la linea” cuandoconsiderannecesario> como una

justificación de las falsas ingenuidades,hablamosde volúmenes,

profundidad, planos y emocionesdinámicas,para llegar a la

consecuenciade queesprecisopintarcomolos salvajes...

Uno dicencon los futuristasitalianos: noiporremolo spettatorc

nel Centro del quadra;otros aceptancomo expresivade su arte la

afirmaciónde Lucien Laforgue: unelignepeutexprimerun objetsans

avoiraucuneressernblancegraplilqueavecJaL

Y de este maremagnode genialidadesy de impotencias,de

positivos temperamentosde pintor y supercheríasindignas de

arri vistas, surgirá indudablementeel artedel porvenir, cuandose
eliminen las charlataneríasy los morbosismospara dar todo su

merecidorelievea laspocasverdadesestéticasquetodavíaestánenun

períodode evolucióny tránsito.

He aquí el comúnerror de los apologistasy de los detractores:

considerarcomo definitivo lo que todavíano pasóde balbuceos,

tentativasy de desorientaciones.

Ni la cólerao la befa del burguésprofano o del fracasado
profesional;ni la pedantescasuficienciade ciertoscríticos a quienes

todo lo nuevo y arbitrarioparecebuenoy a quienespuedeaplicarsela

desdeñosaopinión de Degas: Les Iettrésexpliquentles axis sans les

comprendre”.428

Y añademásadelante:

Y si sepiensa,comodigo antes,quetodoslos artistasobstinados

en buscarla verdadporcaminosde un paralelismoaparentey de una

428 Francés,José: La Exposición deArte francésen Barcelona”.El Año Artístico 1917. Madrid, 1918,
Pp. 146.148
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convergenciaefectivasólo pretendenla expresióninocente,sencilla,

clara, de una ingenuidadinfantil, y la máximaimportanciaa los dos

principios fundamentalesde la pintura,quesonel colory la linea, sus

esfuerzosdebenparecemosinteresantes,sino respetables.

Porquerespondena sus ansiasde liberación,de renovación

espiritual,al instinto fecundode lasjuvenilesrebeldíasy porqueen la

historiade las bellasartescadainnovadorha sido siemprerecibido de

idénticamanera.

Claro es que el eclecticismoartísticotiene un límite, porquelo

contrario equivaldríaa una inconsciencialamentabilísima.Hay

extravíosy supercheríasque ni podemosni debemosadmitir, y nada

importaqueseanhijos de labuenafe o de la impotenciadisfrazadade

genialidad.Así, pues,el cubismoesalgoabsurdoy grotescoquejamás

podríamosdiscutir enserio”.429

Independientementede lo desafortunadodel tonoy la cerrazónrespectoa algunas

actitudesvanguardistas,convieneseñalarquela confrontaciónen Francésno seproducía

entretradición y vanguardiacomo realidadesexcluyentesentresí, sino que,de forma

simílara lo queocurría en al ámbito catalán,seenfrentabanen el fondo dosformasde

modernidadcon planteamientosdistintos.

Unade ellasreivindicabala pintura en sí misma,su autenticidady sucapacidadde

expresión, rechazabael lenguajepues considerabaque ésteera simplementeun

intermediarioquemodificabala auténticavisión de la cosaen sí o de la naturaleza.Así,

identificabamodernidadconprimitivo o salvajey su derivación en el cubismo.En el

fondode estamanerade pensarestabala pinturade Cezanne,si bien,entendemosque

Cezanneplanteó que la pintura de los impresionistaspodríadeveniren un nuevo

clasicismo,y en el procesopictóricopor él planteadosolicitabasiemprela comparecencia

de los objetos,lo queerainherenteal clasicismo.Así lo entendióFeliú Elíasque,ya enel

título de suobraLa pintura francesamodernalibas al cubism~dirá claramente“hastael

429 Ibidem,p. 149.
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cubismo”, al comprenderque este movimiento se separarápidamentede los

planteamientosde Cezanne.430

La otraproclamabala distinciónentreel lenguajey los contenidos,y la capacidad

del primero para revelar los segundos.Era también una manera de entenderla

modernidad,y en el fondode ella seencontrabael Simbolismo.Lo cual no quieredecir

que éstafueseen puridadclásicaen el lenguaje,y tampocoque estuvieseexentade

primitivismo. Si no, seríadificil entenderla influenciade un primitivo comoGauguinen

el grupo de los pintoresnabis, puescomohacever ValerianoBozal, “la preguntasele

ocurreacualquiera¿cómoexplicarsino queun “salvaje” influyera de forma tandecidida

sobreel grupo másliterario delos artistasfranceses,los nabis proclivesen suspinturas

y declaracionesprogramáticasa un “nuevoclasicismo”.Salvajismoy clasicismo,heahí

una extrañaarticulaciónque, si precisamoscon algún detenimientodel primerode los

conceptos,estabaya (...) presenteen la obrade Cezanne”.Y añademás adelante:“1-as

últimaspinturasdeGauguinreúnenlos rasgosy motivosquecentranbuenapartede la

reflexiónplásticade los primerosdiezaños:el clasicismoy el primitivismo entendidos

como esabúsquedaesencialde las cosasquepasaatravésdel lenguaje,la relacióndel

hombreconla naturaleza(...)“.43 1

Así las cosas,¿comoencajara Francésen estemaremagnum?.Es evidenteque su

posturaera declarorechazoal cubismo,comotambiénlo erala deFeliú Elías. Sesentía

mása gustoenla maneradeentenderla modernidadqueenlazabaconel simbolismo,Así

lo explicansusartículosen La EsferadedicadosaGustaveMoreau(l826~1898>432y a

430 Pasoa reproducirel texto: “Conimunmentes creu que la ideacubistaes unaperilongaciódel

cézannisme,del voluminismeden Cezanne,el que es un error, i errónieshande serper tant les
conseqilénciesquesdesprenguind’una tanprecipitadamanerad’apreciar.El Cubismeencaraque
llindantperun momentcurtissimambel cézannlsrnes’en separainmediatanientperaencaminar-se
a un puntdel tot oposat.La ideacezannianaeracom unaintensifiucaciódel Realisme,mentreque
els cubistesenreneguen”(JoanSacs:Lapinturamodernafrancesfms al Cubisme.Publicacionesde
La Revista.Barcelona,1917,Pp. 120-121.)

ReproducidoenMolins Nubiola,Miquel Op Cit,, p. 280-281.

~ Bozal,Valeriano:Les primerosdiez años.190-1910,losorigenesdel artecontemporáneo.Ed, Visor.
Madrid, 199],pp. l24y 133.

432 Lago, Silvio: “Los iniciadoresdel artecontemporáneo.GustavoMoreauY La Esfera,Alio II, num.

69. Madrid,24, abril, 1915.

José Francésescribe sobreMoreau y sus Museo parisino y destacade suobra su actitud de
independencia,sucapacidadsugeridora:”artesuntuoso,espléndidoy, al mismotiempo,de enfermiza
languidezy casi femeninanostalgia (..,). Vivía ensu siglo, perosu siglo no le interesaba.Su ideal
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Aubrey Beardsley(l872-l898),~33como maestrosdel artecontemporáneo.Por otra

partedoscosas,él en el debatedela modernidadqueseproducíaen Cataluña,esevidente

que su sensibilidaderamáscercanaa aquellosquedefendíanel mediterraneisnioporlo

que implicabade clasicismo,de ahí su defensade CIará, queveremos,de Sunyer,No

pascual,etc. Ello no quieredecir que susplanteamientosfueran los mismosde los

nacionalistascatalanesque blandíanla ideade queel modelo delartemodernohabíade

serItalia, estoen ningúncaso.Clasicismoque,comosevio másarriba,comounaforma

de modernidad,aunquecon el tiempoestopuedederivarenunadefensade un clasicismo

era másamplio,mássedientode eternidad”.Y encuantoa la técnicale parecelo másadecuado
recogerlas palabrasdel mismo Moreau:“Sólo un principioinatacableregulami prácticadepintar:
el principio dela riquezanecesaria.La pinturadebeserun arteno sólo rico, sinoinclusosuntuoso
por el brillo del colory la magnificenciadecorativa.Mis telasdaránsiemprela sensaciónde las
vestidurasmás lujosas y armónicas,de las más ricasjoyas y los másadmirablespalacios.
Consultadlos maestrosde otrasépocasy veréiscómo nuncaos aconsejaránun arte pobre. Al
contrario.Hanintroducidoen suscuadrostodo lo que conocieronde másrico, de másbrillante, de
másraro,de másextrañoa veces,todolo que en tomo suyosignificadepreciosoy magnífico”. Y
añadíaFrancés:Ni unasolavezseapartéde estecredoestético.No encontrareisen todasuobra-tan
vastay admirabilisima-una abdicación,un desfallecimiento,una concesIóna la vulgaridad
ambiente”, Destacaen la trayectoriadel pintor su formacióncon Picot y Delacroix,del que se
percibepocashuellasen supintura. Sin embargo,quien realmentefuedecisivoen su pintura fue
Chassériau,en quien el pintorreconocíaa su maestro.Trassu muerte,marchóa Italia dondese
entusiasniacon los pintoresitalianosdel siglo XV, sobretodo, Gozzoli, Carpaccio,Lippi y
Mantegna.Francésdestacala poderosaInfluenciadel pintor en las sucesivasgeneraciones:“Su
verdaderopoderíoradicaprecisamenteenla luz quedejaríadetrásdesíparaalumbrary deslumbrarlas
generacionesfuturas”, y sudefensadel artede lapinturapor su capacidaddesugerencia,paralo que,
de nuevo,escogeun texto del pintor que ayala estaidea: “Seria muy lamentableque estearte
admirablede la pintura quepuedeexpresary tantascosas,tantospensamientosnoble, ingeniosos,
profundos,sublimes,que este arte, cuyaelocuenciaes tan poderosase redujeraa traducciones
fotográficaso aparáfrasisdehechosvulgares”.

GustaveMoreauinfluyó y atrajopor supersonalidady suobraa lospoetassimbolistas,a escritores
comoMaurice Barréso Karl Huysmansy atodoslosquede¿1 percibieronla exaltacióndel ideal,su
gran sensibilidady una obrapropiay caracteristicade la estéticade fin de siglo, como a José
Francés.

433 Lago, Silvio: “Los inspiradoresdel artecontemporáneo.AubreyBeardsley”.La Esfera,Año], num.
34. Madrid, 22, agosto,1914

Dibujanteinglésque amabala pintura,lamúsicay la literatura,deextraordinariasensibilidadcuya
“influencia en el artecontemporáneoha sidoy sigue siendoenorme,innegable.No sólo sobrelos
dibujantesy pintoresde suépoca,sino tambiénsobrelos jóvenesdehoy (...). En la obrade todo
dibujanteinquietadotanto por la perfecciónde las líneascomopor las exquisitecesdel espíritu,
encontraremosla huellasde AubreyBeardsley”Francés,apartede hablarde suinfluencia,répasa,
asimismo,su conexióncon artistasanterioreso contemporáneos:el decorativismosimbólicode
WalterCrane, el esteticismoy el ideal de armoníade los prerrafaelistasWilliam Morris y Burne
Iones;la estilizaciónpropiade la pinturagalantefrancesadel XVIII y delasestampasjaponesas.
Todo ello, señala,hadadolugara unartedeextraordinariaoriginalidady sensibilidad,imaginativoy
de grancapacidadtécnica.Por último, su participaciónen el ámbitodecadentede fin de siglo, su
facetade ilustradory de escritor,contribuyerona laadmiracióny atracciónquesintió Francésporsu
obra.
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de estilo de signoacadémico,pero todavíano ha llegadoesemomento.Y por otro lado,

su eclecticismosiempredefendido,que del mismomodo le llevaráa dara conocera

pintoreso dibujantesmuy cercanosa la vanguardia,o a actitudesvanguardistas,como

podíanserBarradas,CelsoLagaro TorresGarcía,lo cualno quieredecir que estuviera

en contra del arte francés,al que en distintos momentossitúa a la cabezadel arte

contemporáneo.

Quizáseaahoraclarificadorasu posturafrentea laExposiciónde Arte Francésde

Barcelonacuandolacomparacon la ExposiciónNacional deMadrid de 1917, alaque

encontraba“en general, falta de inquietud, falta de luminosidad y excesivamente

obsesionadade españolismo.Carecede inquietudla Exposición,porqueestátodaella

comoresignada,comoaletargadaen los hallazgosdemasiadoexiguos o demasiado

clásicos.Demasiadomodernos,desgraciadamente,no”,434 Crítica la falta de inquietud

de los artistasespañolesquetemenapartarsede lo cotidiano:

“Las audaciassontímidasy con cimientosacademicistas;las

escapadasal ideal no existen; el esfuerzo técnico y el impulso

ideológicoseñalaríanmenosquela presióndeun dedodeun niño en

un dinamómetro.Hemosvisto estosdías otra Exposición, harto

representativade un espíritu nacional,La de artistasfranceses,de

Barcelona.Comola gráfica linea de un sismógrafo acusa las

oscilacionesy sacudimientosde la tierra, estaExposiciónseñalalos

altibajosde la evolucióndel artefrancésdesdela segundamitad del

siglo XIX hastanuestrosdías. Asciende en los impresionistas;

desciendedespués,y realizaotro ascensoahora.Salíamosde las salas

de los consagrados,de los medallados,de los quetienenya páginade

Museoy condecoracionesqueparecenflorecer, como las plantasde

cementerio,sobreespíritusmuertos,y entrábamosa lassalasde los

artistasmodernos,disconformes,arbitrados,generosos,inquietos,en

fin. Y esuna alegría contagiosala que nos invade; alegría de los

colores,de los desequilibriosde las agresivassorpresas,de los altos

funambulescos...Todavíaesto no se ha depurado, no se ha

434 Lago, Silvio: La Exposición Nacionalde BellasArtes. Les cuadrosde género”.La Esfera.Año IV,
num. 184. Madrid, 7,julio, 1917.
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seleccionado;peroya esalgoquelate con sangrenuevay con nuevos

propósitos”.435

Frentea ello, la situacióndel arteen Madrid, en el centroartísticomásoficial, la

Exposición Nacional, dondepredominala monotonía,dondeel único bosquejode

luminismo es el sorollismo, con el que también se muestracrítico; demasiado

españolismode capaparday, porúltimo, semuestracritico con la escasezde desnudos

en lasNacionales,y, en conjunto,en el arteespañol.436

De tal maneraque suvisión del certamenmadrileñovienea matizarlo quehabía

expresadocon respectoa la Exposiciónde Barcelonay hacepensaren un Francésmás

abierto, capazde captarlas innovaciones,y con unaideaconstanteen cuantoquelo que

seestáviviendo esun momentode cambio,de depuracióny deselección.437Recuerdan

suspalabrasa lo que Feliú Elías anunciabatambién en 1917: “Cuandopase,pues,el

tiempoo la voluntadde los hombreshayaconseguidounificar los diversospensamientos

estéticosquehoy luchanpor la primacía,un nuevo ordenclásicomásintensoy extenso

quelos hastaahoraconocidoslevantarálas artesplásticasaun esplendorjamásvisto. Por

esorecibiremosnosotroslas másextremastendenciasactuales,a pesarde las inepcias,

~ ibidem.

436 JoséFrancésseexpresabaen los siguientetérminosrespectoa la ExposiciónNacionalde 1917:

“Pero aquí todo es gris, recto,paraleloy monótono, Es la sensaciónde que caminamospor un
desfiladerode paredesigualesy lisas(.,.) Es la otrafalta de luminosidad.Cuandoel año anteriorla
ExposiciónBeltrán,losbailesrusosy laExposiciónAngladaentrarona torrentesla luz y la alegría
sensual,imaginamosuna futura y próxima renovaciónen el arte de nuestrospintores. (...)
Unicamenteasomandecuandoencuandoboquetesde valencianismo,desorollismo,mejordichoS
tal vezno está lejano el momentode comprenderque esta alegría del sorollismo no es la que
convieneala vida modernay supercivilizadadenuestrosdías.Se detieneenlos límitesdel instinto:
deslumbray no emociona.Falta de inquietud,falta de luminosidad,estaexposiciónpersigue,con
una tozudeztorpey ficticia el españolismopictórico.Y si estoes ahoraen quevoluntariamentese
pintancampesinosconcaradebmto,cachanosdeTalavera,llanurasy capaspardas,¿quéseráde la
próxima Exposición,cuandovuelvan estospensionadosde la actual, obligadosa pintar más
cacharrosy máspaletosy máscapaspardasy más llanurasdesoladas?Estafalta de inquietudy
luminosidad,esteexcesodeespañolismo,limitado al españolismoáspero,duroy un pocogrosero
de los pueblosy los tipos castellanos,tiene,además,comoconsecuencia,la falta de desnudos,El
español,queentresusmuchosdefectostiene el de la hipocresíareligiosa,odiaeldesnudo.Cadavez
hallamosmenoscuadrosdedesnudoennuestrasexposiciones”

Ibidem.

43” Vid., supra,nota423.
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las petulancias,los arrivismosy las concupiscenciasque inevitablementese puedan

mezcla?’,438

Desdela Exposiciónde Arte Francésde Barcelonade 1917, y tomándolacomo

referencia,la críticade FrancéssigueprestandoatenciónaCataluña,bienconmotivo de

certámenesoficialeso bienadistintasindividualidades.Así, en 1918 las exposicionesde

Arte de Primaverade Barcelonadespuésde la de 1917 sereanudandemodomásestable

hasta1923.De nuevo,enfrentalasdiferenciasentreMadrid y Barcelona,entreel sistema

deorganizaciónde lasmuestras,en el primercasoel Estadoy en un pabellóncalificado

de ridículo por Francés,frenteal Palaciode Bellas ArtesdeBarcelona;destacalabuena

organización,la ausenciade medallas,frenteal sistemamadrileñoqueha acordadoen el

Congresocelebradoen 1918 aumentarel númerode medallas,439la diversidadde

tendenciastanto en las seccionesde pintura , esculturay artesdecorativas,dependientes

de un Comité organizadorpresididoporJoséLlimona. El críticolo veíade estamanera:

“En BarcelonaestasExposicionesrepresentaníntegramenteel

momentoactualde las artesplásticas,puestoquesonadmitidastodas

las tendenciasporavanzadaso retrógadasquesean.¿Puededecirselo

mismo de nuestrospompososcertámenes?Desdela Exposición

barcelonesaquedanabolidaslas medallas.Como consecuenciadel

fracasadoCongreso,sesolicitanparalos certámenesnacionalesmayor

númerodemedallastodavía.

438 JoanSacs:Op. cit., p. 20. Textoreproducidoen Molins Nubiola,Miquel: Op. Cit., p. 267,del que
traduzcodirectamente.

439 Se tratadel Primer CongresodeBellasArtes organizadopor laAsociacióndePintoresy Escultores,
enMadrid, del 14 al 21 demayode 1918.En laMemorandadeagostode 1918deEl Año Artístico,
Francésrecogela convocatoria<El AñoArtistico 1917.Madrid, 1918,p. 338,)

JoséFrancésno participécomo congresista.En la Memoriade dicho congresosepuedeleer lo
siguiente:

“Ha sidounánimeen el Congresola opiniónacercade lanecesidadde intensificarla vida artísticaen
España,entodassusmanifestaciones;la creenciade queestanecesidaddebetenersufundamento
esencialen la enseñanzaen primertérmino,la proteccióndel Estadodespués,y, por último, en la
sanciónpública, quees,al fin de todo, paraquien setrabaja y quiencon su aplausoo censura
estimulay paga”

Memoriaredactadapor el SecretarioGeneralD. JuanEspinay Capo.PrinierCongresode Bellas
Artesorganizadopor la AsociacióndePlntoresyEscultores.14-21 demayode 1918.Madrid, 1918,
pp, 6-7.



Contexto Artístico de José Francés 579

Claro es que en Madrid no existen las diversasentidades

artísticasqueenBarcelona,perfectamentedelimitadasunasdeotrasy a

las cualesel Ayuntamientoconcedeamplia autonomíay libertadde

acción.

Así ha podidoorganizarseestaprimeraExposiciónsi no muy

importantecomo resultado,de positiva importanciacomo esfuerzo

lleno de promesasparalo futuro.

El Comité organizadorde la Exposición estáformado por

representantesde los siguientes organismosartísticos, Bajo el

Patronatodel Ayuntamiento:RealCírculoArtístico, CírculoArtístico
de SanLucas,SociedadArtísticay Litemria de Cataluña,LasArtesy

losArtistas e Independientes.

Cadauna deestasentidadesha invitadoo admitidoe instaladolas

obras con entera independenciade las demás,lo cual indica de

antemanola garantíade queson respetadostodoslos criteriosestéticos

y todaslasorientacionestécnicas”.440

Con respectoa la exposición,441Francésdestacabadelo presentadoporel Círculo

Artístico los dosretratosfemeninosy el deMiguel Utrillo, realizadosporRamónCasas,

~ Francés,José:“La Exposiciónde Barcelona””El AñoArtístico1918 Madrid, 1919,pp.229-236.,y

Lago,Silvio: La ExposicióndeBarcelona,Esculturay ArtesDecorativas”,La Esfera,Alio V, num.
237. Madrid, 13, julio, 1918.

441 En las salasdel Real Circulo Artístico exponíanobrasAlcalá Galiano,Bilbao, Caprotly,Cardona,

Casas,Castellanos,Cidón, Florensa,Galwey,Gui Roig, GrauMiró, GutiérrezSolana,Llorens,
Masriera(L,y Fi Mir, Moisés, Moreno Carbonero,Navarro, Peña,Pinazo Caniarlench,Pinazo
Martínez,Pía,Raurich,Rusiflol, Sigiienza,Sindlerova,Villegasy Zaragoza,entreotros pintores;en
esculturaobrasdeMiguel Blay, JoséCapuz,FedericoMarés,VicenteBeltrány Dionisio Renart.En
la seccióndel Círculo Artístico de SanLucas,los pintoresAntonio Badrinas,Antonio Gimeno,
JuanLlaverias,JuanLlimona, Olivet Legares,PérezBarradas,Rafael Salasy TorresGarcía;los
escultores,JoséLlimonay JuanBautistaPorcar,Porotraparte,La SociedadArtísticay Literaria,
con obrasdeAlvarezde Sotomayor,Benedito,Cabailés,CasasAbarca(A. y P.), HernándezNájera,
Laroche,LópezMezquita,Martí Garcés,Mongrelí,RodríguezAcosta, Simonet,Sorolla, Urgelí,
Vázquez,Vergery Xiró, y esculturasdeMarianoBeníliurey JoséCardona.

Asimismo,LesArts i cís Artistas,dedicabauna salaa Isidro Nonelí, con veintiochoobras,y en
otras salasAragay, Canals,Caríes, Col6m,Apa, Iturrino, Junyer, Celso Lagar, ¡~‘o Pascual,
JoaquínSunyery FranciscoVayreda,Iturrino, y el pintorfrancésDelaunay.Laasociaciónmostraba
obrasdeClaré,ManoloHugué,Gargallo,Borrelí Nicolau y Casanovas.Otrasecciónlaocupabanlos
independientes,con pinturasde LelaAnglada,Segismundode Nagy,Paul Solímany JuanVila.
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las obras de PinazoMartínez, Julio Moisés, y en cuanto a paisajes,muestrasus

preferenciaspor JoaquínMit, Raurich, SantiagoRusiliol y FranciscoLlorens.Esta

organización,junto con La SociedadArtística y Literaria, son las máseclécticas,y la

última másorientadaa la tradición, “a lo quepudiéramosllamarDerechasartísticas”,
442

En relación al Cerclede SantLluch dice: “Las obrasmás interesantesson los

retratosdeMarianoAndreu;el “Plafón decorativo”,deTorresGarcía,C..)y los paisajes

cubistas“Plazade la Universidad”y “Puertode Barcelona”,de Barradas”.443Y junto a

estos,esLesartsi císArtistes la quepresentala “másgenuinay admirablerepresentación

de la pinturacatalanamoderna.(. . . >Dondehallamosel gruposelectoy valioso.Así como

en lasecciónde pintura,esaquídondeestánlos lienzosdeNonelí,de Sunyer,de Canais,

de Caríes,deAragay, de Colom,deApa, de Vayreda;esaquídondehallamosa CIará,

Casanovas,Borreil Nicolau, Gargalloy Mugué”.444No dejade notar la maestría

habitual de CIará,de Casanovasquepresentabavariascabezasen broncey piedra,“cl

dualismosentimentaly técnico,dondepalpitael almamodernadentrode las normas

clásicas”,445en Borrelí Nicolau, un”criterio helénicomás academicistaque el de

Casanovas.No menosadmirable,sin embargo”,446de PabloGargallo,“el orfebreque

daa los metalesformasde unabellezaapasionaday cálida, (...) un “Desnudodejoven”

en piedra,muyaudazy muyexpresivo”,447y, por último, respectoa ManoloMugué, “el

Manolo compañerode los cubistasen el Céretfrancés,representala tendenciamás

avanzada,másacuciadaporlas regresionesprimitivistas.Así lo demuestrael “Desnudo”

y los dosdibujos,un pocoarbitrarios”.448De todosmodosconsideramásimportantelo

expuestoen lassalasde pinturade estaasociación,y apanede los pintoresseñaladosmás

Vid. Ibídem.,pp. 229-236.

442 Ibídem,p~ 232

«~ Ibídem.

444 Jibidern,p. 234.

«~ ibídem,

446 Ibídem.

Ibídem.

«8lbidem.
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arriba,merecensuatenciónIturrino, Ivo Pascual,CelsoLagar,comocuriosidadalgún

dibujo simultaneistade Delaunayy la calificaciónde Sunyer,“hoy díauno de los más

grandespintoresespañoles”.449

Sobrelos pintorescatalanescomobloque vuelve Francésen 1919 cuandose

celebró la Exposicié d’Art de dichoaño,en un escritomuy clarificadorrespectoa su

modo de pensarsobreel artedela épocaya quesemuestraabsolutamentepartidariode la

descentralizaciónartística,y sefelicita porquehasufridouncambioel panoramaartístico

españoldesdela llegada,porcausasde la guerra,deartistasextranjerosque traían a

Españalas nuevastendencias,o por la venidaa Españade conjuntosimportantesde

pinturafrancesadesdela Exposiciónde Arte FrancésdeBarcelonade 1917, o las más

recientesde Zaragozay Bilbao.450 Y respectoa esecambio, ha sido decisiva la

contribuciónde los artistas catalanes.Todo ello quedabaexpresadoen los siguientes

términos:

“A Zaragoza, a Barcelona,a Bilbao, a Santander,a Valencia,a

Badajoz,a Coruña,a Huelva,etc.,lospintores,los escultoresespañoles

envíansusobrascon un entusiasmoquelasExposicionesoficialescon

Juradosy medallas,habíanentibiadoo casiagotadopor completo.

Nuncanos cansaremosdealabar,de alentarestaexposicionesfuerade

Madrid. Deestemodo los artistasregionales, los muchachosque

comienzanahorasu carrera,tendránmediosdeorienlarsemejorquelos

de anterioresgeneracionescuandopor todaenseñanzaartísticaseles

ofrecía,en la mayoríade los casos,el mediocreejemplode un pintor

refugiadoen la enseñanzaoficial y siemprelasdañinasinfluenciasde

ciertos cuadros desechadospor arcaicos o por demasiado

comprometedoresdel Museode Arte Moderno”,

“Ahora no, Ahora todaEspañapuedeestaral tanto de las más

avanzadastendencias,Los artistas extranjeros, que la guerra

desperdigópornuestrapatriaal conjurode los ambientespintorescos,

esparcenprácticamentelas nuevasdoctrinas,y , por último, las ya

frecuentes,venidasde conjuntoscomolos de Barcelonaen 1917 y

4’~ Ibidem,p. 232.

450 Serefiereala ExposiciónHispanoFrancesadeZaragozade 1919y ala ExposiciónInternacionalde
Bilbaodel mismo año.A ambasles dedicaFrancésbastanteatención,como severámásadelante.



ContextoArtistico de José Francés 582

Zaragozay Bilbao en 1919, de la pintura francesa,tan ligada

tradicionalmentea nuestrapintura,completanesalabordesaneamiento

estético.

Es justo reconocera los catalanesla primacíaenel esfuerzo.(...)

Los catalanesno podíancarecerparael arte de eseinstinto de

investigaciónque tienenparaotrosaspectosdela vida, impuestapore]
nacionalismoigualitario.Ese instinto les obliga, lesacuciaa rebelarse

con lápices,pincelesy chatosmartillos contrael resto de España,

aparentementesimbolizadapor un centralismoacadémico.(...) Este

deseoes legítimo, justo. No anarquiza,reconstruye.No demembra,

liga. Cambiael anquilosamiento,el atroflamientoldiosincrásicode la

vegetativaexistenciaespañolasen un dinamismofecundo.Conforme

descentraliza(...) exponesuactividaddiversa;unavisión de fortaleza

prósperaofrecesu porvenir.

Las regiones realizan con su cohesión dentro de las

demarcacionesgeográficasunalabornacionaldirecta,un esfuerzoque

habráde repercutir favorable en la significación universal de

España”.45’

Es el cúmulode actividadeslo que llamalaatencióna Francésy el hechode que

desdeal arteseaunenlas tradicionescatalanasy mediterráneas,el campoy la ciudad,la

influenciade los antiguos,todo ello es “lo que los pintorescatalaneshan empezadoa

buscardesdehaceapenascuatro lustros”,452y de lo quesonexponente,y vuelvea

incidir Francés,en “las eglógicasescenasy los bucólicosmomentosdeJoaquínSunyer,

451 Francés,José: “La ExposicióndeBarcelona.Algunospintorescatalanesmodernos”.ElAñoArtístico
1919.Madrid, 1920,Pp. 206-208.

Asimismo, e! contenido de este escrito fue publicado más adelantesin hacermenei6n a la
exposiciónde Barcelonaen “Arte catalán.Algunos pintores modernos”. La Esfcra,AñoVI,
num.291.Madrid, 26, julio, 1919, <Apareceuna seriede fotografíasde obrasque ilustran el
artículo: “El almuerzo”,aguafuertede PabloPicasso;“El paseo”y “El adolescente”,grabadosen
maderadeXavier Nogués;“El licor”, grabadoenmaderade RicardoCanals;”EIpastor”,pintura a]
frescodeTorresGarcía;“Retratode seijora”deJoaquínSunyer,“La costurera”,de CristóbalRicart,
“Verano”, grabadoenmaderadeJuanColóm,“El jinete”, dibujodeJoséAragay,“Paisaje”,deJosé
deTogores,“Cristo en la Cruz”, deFeliú Eliasy “Retratode señorita”,de RicardoCanais.

1
1

452 jbidein, p. 209.
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(...) los dibujos, los grabadosde Nogués,con esasesbeltasmujeresquese destacan

recortadasy ondulantesen los cielos puros,conesosgrotescoshombrecillos(..j, la

densacalidadde las cerámicaso de los óleossuntuososde JoséAragay; los paisajes

ampliosdeColom (..,), los cuadrosdeCanals,tanimpregnadosdela feminidad catalana,

de esematronismopomposode las mujeresmedlterráneasG.j,TorresGarcía,incesante

renovadorde sí propio, desdeaquellosjardinesy aquellasdamasultragalantesde los

comienzosa lasesquematizacionesde ahora,en estaserenidadaugustade susgrandes

composicionesdecorativas.Y tambiénlos másnuevos,los queya puedencaminarpor

los senderosqueencuentranabiertos,y logran recogerlas cosechassembradaspor los

otros: Caríes,Vayreda,Togores,Ricart, Vilá, Espinal,Sala,Miró, etc.Al lado (...) los

exégetas,los críticos queglosan la renovaciónestética:los RomanJan,los Junoy,los

JoanSacs,quepuedenagitarcomobanderasde combatelas revistasjóvenes(...) Revista

Nova, 1/dl i Nou, Trogos, La Revista,Por último los auxiliares los que supieron

adivinarlagloriay el feliz resultadoeconómico:Segura,Dalmauy algúnotro”.453

3.4.- Cercade la vanguardia.

¿Cercade la vanguardia?En efecto,el epígrafepudieraresultaral menoschocante

si tenemosen cuentaalgunasde las afirmacioneshastaahoraleídasen los textosde

Francés.pero esque fueprecisamenteel conocimientodel artecatalánnovecentistalo

que amplió la perspectivacrítica de JoséFrancés,Así, prestóatencióna artistasque

adoptaronposicionesvanguardistas,comoCelsoLagary RafaelBarradas,quelucharon

por introducirenEspañalos lenguajesartísticosavanzados.454

Puesbien, CelsoLagar(189I-l966)~5~ exponeenMadrid en el Ateneoen una

épocaen quetodavíale marcanlas influenciascubistas.456Francésya conocíasupintura

4~3 ¡bidem.

‘54 Vid., supra,nota70, y Brihuega,J:Las vanguardiasartísticasen España 1900-1936.Ed. Istmo.
Madrid, 1981, p. 202.

4~ Pintor nacidoen Ciudad Rodrigo y formadoen la Escuelade la Lonja de Barcelona,aunque
previamentehabíatrabajadoen el tallerde tanade su padre.Su primeraexposicióntuvo lugar en
Barcelonaen la SalaParésen 1914, y al alio siguienteexpusoen lasDalmanjunto a su esposa,la
escultoraHortensiaBegué.En el mismoalio 1914 setrasladaa Paris,dondepermanecerádurante
unosaños. Allí se relacionarácon Modigliani, Max Jacob,Derain, Cendran,Leger, y los
marchantesPaulGuillaumey Zborowski, ésteúltimo unode los míainteresadosen la pinturade
Modigliani y Sontine.En Madrid exponeen el Ateneo en 1918, y en 1921 pinta en Cérety
Marsella.Vuelve a Parísen 1922 y exponeen la GaleríaBertbeWeiL En 1924 en la SalaPerder,
dondetambiénexpondránotros pintoresde la Escuelade Paris másadelante<Pruna,Viñes y
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de las exposicionesanterioresde Barcelona(Parés,1914 y Dalmau,1915)y supinturale

interesa.En primerlugarrecogela críticahechaporD’0rs457y porJunoy,458después

nosda unasnotaso bosquejossobreun pintorquehablaconrotundidad,congravedady

que reconoce“un helenismosonrienteen e] entrecruzamientode variasrectasy curvas;

(y) con un aire de sinceridad conmovedoraaseguraque “Velázquez le interesa

mucho”.459A continuaciónexponesuvaloraciónsobresu obra,y seaprecia,frentea un

pintor de actitud vanguardistaun claro cambio de tono, como se puedeapreciara

continuación:

Fenosa).Durantetodosestosañosesbastanteclarala influenciade los cubistas.En 1930 pintaen
Honfleur,Dieppey El Havre,y duranteal segundaguerraeuropeaen Rouen.Desdesu marchade
París su pinturasealeja delos cubistasy tiendea sermáscálida. La temáticade su obragira en
tomo al mundodel circo, los paisajes,las naturalezasmuertas,e! mundotaurino,.,Tras la muerte
de su mujer en 1955,se inicia en él un procesode tristezay enfermedadpersona!que le hace
abandonarlapinturaen 1957.

SobreCelso Lagar ver: Francés,Jose: “Celso Lagary susplanismos”. El Año Artístico 1918.
Madrid, 1919, pp. 352-355,y Lago Silvio: “Artistas nuevos.CelsoLagary susplanismos”. La
Esfera,Año VI, num. 273. Madrid, 22, marzo,1919.;Jacob,M. y D’Ors, E: Catálogoexposición
GaleríaZborowski. París, 1928.; Jacob,M: CatálogoexposiciónGaleríaDruet. París, 1935;
Xuriguera,O: Pintoresespañoles de la Escuela de Paris. Ibérico europeade Ediciones.Madrid,
1974, pp. 5 1-57.; Enciclopedia del arte español del siglo XX Dirigida por FranciscoCalvo
Serraller,Ed. Mondadori.Madrid, 1991,p. 440.

456 SecelebraunaexposicióndesusobrasydeesculturasdeHortensiaBeguéen noviembrede 1918.

457 “Celso Lagar, reciocastellanode Salamanca,hombredel nombrecastizoy agrario,te distea las
durezasde laesculturay luegoa lasdeuna pinturaqueesa maneradeesculturatambién.¿Quémás
español,despuésde todo, queestequererquedeformalascosasmejorque saberlasmiraren sosiego
y dulceobediencia?Y que las deforma,no segúnCanon,sino por ímpetu de pasión,y, lo que
sigue,enningúnpintorpodríanencontrarmejor Ci ollo queenun CelsoLagar. Hayen estapintura
unasensaciónde granprecioservidapor organismosqueyaseadivinanpoderosos.Hayimafirme y
modernavoluntaddeconstrucción”

Reproducidoen Francés,José: “Celso Lagary susplanismos”. El AñoArtístico19)8.Madrid,
1919,pp. 352-355

458 En estecasoFrancésrecogelaspalabrascon que Junoydescribea Lagary le dedicaun elogioso
comentarioal crítico: “Y JoséMaría Junoy,el crítico de las vanguardiasartísticas,el avanzado
exégetade las avanzadastendencias,que significaen Españaalgoparecidoa la simpáticalabordel
malogradoGuillermo Apollinaire en Francia,fija con la siguientebiografía -quepublicócon una
arbitrariedadtipográfica imposibledereproduciraquí-la personalidadlagariana:“Salamanca.-
Montparnasseexposici6n.-Omnibus.-CELSO LAGAR, pintor genuino”

Serefiereprobablementea un caligraniade los muchosrealizadosporJunoyen la revistaTro9os,
editadaen Barcelona(1916-1918)y dirigida por él mismo, donde se publicaron dibujos
vanguardistasdeLagar,Miró, E.C. Ricart,y extranjeroscomoAlbert Gleizes,

4~9 Francés,José: “Celso Lagary susplanismos”.El AñoArtístico 1918.Madrid, 1919, p. 353.
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Delantede susdibujos,de unaepilepsialinealmuygraciosa,o de

sus cuadros, de un acrobatismo cromático simpáticamente

agresivo,CelsoLagar habla con gravebrusquedadC,.),detrásde su

falsaingenuidadadivinamossu periciade colorista.

CelsoLagaresun casode extravaganciavoluntaria,de lo que

pudiéramosllamarepatanciapintoresca,(...)En el fondoCelsoLagar

esun buenpintorqueve las cosasnormalmentey quetieneun sentido

muy justo del color. Hay cuadrossuyos-estos cuadrosque llevan
títulos indignantespara los hombresingenuosy de buenafe - que
tienenpositivascondicionesdecorativistas,armoníasdeliciosas,gamas

degratacontemplación.Su “Angulo del puertodeBarcelona”,incluso

tieneun valorde realismoy de emoción,

Pero Celso Lagar disimula sus buenascualidadescon la

arroganciafauvista,un poco demodóen el propioParís.Y no decimos

en el propioMunich, porquedentrode pocolos cubismos,orfismos,

sincromismos,planismosque realizanlos bolkcheviquesy espartacos

con lascosas,los edificios, los hombresy lasideas,dejaránmuy atras

aquellosinofensivosatrevimientosdelos cubistasy futuristasde avant

guerra

En EspañaCelso Lagartodavíaexaltaa muchosen pro o en

contra.Fuerade EspañaLagarno esunanovedad.Como ya no lo son

aquellosdondehasurgido su planismo.

El ha creído necesarioresolverlos seres,y las cosas,y la
atmósferapor planos. Unaplanitud de masas,de coloresy hastaun
plano, paraque no se extravíendentrode sus cuadroslos buenos

burgueses,a quieneslos artistasseempeñan¡¡todavía!! en epatar.

A mí meinteresaLagarporencimade su pinturareminiscentey
oquedosa,por encima de la adjetivaciónque da a la cándida
sustantivizaciónde su arte,porencimade esostítulos, traducidosde
un catálogode Los Independientes”.460

460 Ib¡dem, pp. 353-354.
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ParaFrancés,la conclusiónesqueestáanteun pintor de gran sensibilidadautorde

paisajes,naturalezasmuertas,y personajesdecircodealegrecolorido. Y, parafraseando

a Junoydicedel pintor: “Es un temperamentode pintor y un simpáticomuchacho,que

desdeSalamancatomóun omnibuspnrisiénparacaerenlasGaleríasDa!mau,primero,y

ahoraen el Ateneode Madrid”.46’ Perollegaamássuconclusión,queafirmaenespera

de no provocarlasiras de aquellosa los queles parecetardíaestapintura,de tal manera

que “CelsoLagarescasiun académico.Un académicodelas BellasExtravagancias,que

ha ocupadosu sillón demasiadotarde”,462Ciertamente,no faltabanen la pinturade

Lagarel dominio del dibujo, del color, de lacomposiciónyunatemáticade índolerealista

queno perdiónuncala conexióncon la realidad.Es decir, teníatodos los ingredientes

para serdel agradode JoséFrancés,Su evoluciónposterior,por otra parte, esmuy

acordecon estosrequisitos.463Por ello no estamosdeacuerdocon la afirmaciónde

JaimeBrihuegaen el sentidode que“tampocoacogiómuybienFrancésotraimportante

exposicióncelebradaen el AteneoporCelsoLagar”,464cuandoademás,paracorroborar

esto, recogeel texto de Francéscitadomásarriba465demodofragmentario,incluyendo

la reproducciónde los textosde D’Ors y Junoy,paraterminarloen “Celso Lagaresun

casode extravaganciavoluntaria,de lo quepudiéramosllamarepatanciapintoresca”,lo

queda unainformaciónsesgada,a nuestroparecer,y muy incompletarespectoa lavisión

de Francéssobre Lagar.Insistesobre estaidea más adelanteal dar cuenta de una

exposicióndeBarradasen Madrid todavíadeun modomásterminante:“Contrariamentea

la repulsaexpresadapor Celso Lagar, Francésprotegía esta vez la obra de

461 Ibídem,p. 354.

462 Ibidcm,p. 355.

463 Así, comoseñalaGerardXuriguera: “los mismostemasvuelvenuna y otra vez.El conjunto, sin
embargo,resultamuy personal,ya que Lagarno esdeudorde ningunamoda; su obra sepresenta
comoconsecuenciade una profundameditaciónsobreel hombre,Pintura reajista,perobañadaen
unaatmósferatamizadadondeno esposibleencontrarla menorexageración.El dibujodelimitacada
composicióny hacerevivir el instanteplasmadocon el acuerdocromáticocorrespondiente.Utiliza
la vivezade unagamavibrantederojos,de verdes,deblancos,negros,azules,muy discretos”.

Xuriguera,Gerar:Pintoresespañolesdela EscueladeParis. ibéricoEuropeadeEdiciones.Madrid,

1974, pp. 56-57.

464 Brihuega,Jaime:Las vanguardiasartísticasenEspaña1900-1936Ed. Istmo. Madrid, 1981,p. 210.

465 Vid, nota460,
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Barradas”.466Parececlaro que el tono no es de repulsa, sino más bien en sentido

contrario,lo quenos llevaa pensarqueestámuy relacionadasuopiniónsobrela pintura

de Lagarcon su apoyoa Barradas,

Rafael Barradas467debíasu formación a su estanciaenItalia en el ámbitodel

futurismodondehabíaconocidoa Marinetti y enParís,dondesehabíafamiliarizadocon

los corolariosdel cubismo.Despuésde suscolaboracionescomoIlustradorenCataluña,

a su llegadaen 1914, seráuno de los artistasque másaporteen cuantoaal renovación

vanguardistaen España.En 1916 exponeenBarcelona,enlas Dalmau,junto conTorres

García.Ambos formanun tandemsignificativo en el sentidode renovación,puestoque

Barradas, aunqueafincado en Barcelona,nuncahabíasido partícipedel clasicismo

mediterraneista,y apartir de estaexposiciónla decisióndeTorresGarcíaesdeabandonar

lo referenteal Noucentismey adentrarsepocoa pocoen la vanguardia.468El mismolo

contababastantesañosmás tarde: el apoyode Dalmau,las criticasadversas,cómosu

pinturadesentonabacon la de los Mir, Rusiñol,Sunyer,etc.,y cómoseempeñoen ir en

contrade lo establecido,con el apoyode algunosy en concretode Barradas,que fue

quien difundió el libro de TorresEJ descubrimientodcsímismo,“que fue escritocon el

fin de abrir los ojos a todos a la realidad,y de emanciparsede la rutina; de despenarla

confianzaen si mismo,de descubrirlo inédito quetodosllevamos,y tambiénde tender

haciaun sanoequilibrio humano.Exceptoparaunospocos(entreestosBarradas)el libro

466 Brihuega,Jaime: Las vanguardias artísticasen España1900-1936Ed. Istmo. Madrid, 1981, p 210.

467 Vid, supra,,nota72.

468 TorresGarcía,en palabras deJuanFío,era inevitablequeaterrizaseen la vanguardia,dadosunaserie
deprincipios en su arte:“La resistenciaque opusoel naturalismoes la constanteprincipal. Además
característicascomo sudefensadela estructura(yapresenteensulibro del año 1913),juntocon la
austeridadde su lenguajey la exclusión de mediosextrapictóricos,notorios desdela época
mediterránea,son indicesde la progresivatransformación.De estapropuestaclásica,(...)Si bien
todos estosrasgosasí interpretadosparecenconvergeren unadirección aun a la nuevapintura
europea,creoqueesainterpretaciónomiteun aspectoesencial.El motivoesencialpor el cualTorres
conservaesafidelidad, desdeel año 1907, a unasimplificación de mediosexpresivos(figuración
plana,color apagado,dibujo anguloso)se debea la luchacon una tentacióna la quese resiste:
aquellade la sensualidadde la tradiciónpictóricarenacentista,cuyacondenaesyaexplícitahacia
1913 y reiteradaenlos textosde 1917a 1919”

(Se refierea las siguientesobrasde JoaquínTorresGarcía: Notessobreart. Ed.Masó. Gerona,
1913,pp, 41, 28-29 y 49-50.; L’art en rejacASsmb ¡‘Borne etern que passa. AmI9s de Sitges.
Sitges,19l9,p. 6.; Eldescubrinileetodesímismo. Ed. MasiS.Gerona,1917,p. 16)

Fío,Juan: ‘Torre GarcíadesdeMontevideo”, en La Escueladel SurTorresGarcía ysu legado.
Sep~ta.MuseoNacionalCentrode Arte ReinaSofía,Ministerio deCultura. Madrid, 1991,p. 7.
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cayóen el vacío: no cmuna obra literaria. De eselibrito sehizodefensorBarradas,y lo

iba prestandoa todos”.469

Amboscolaboraronen la ilustracióneditorial,juntos,porejemploen la revista Un

cncmicdel poble(1917-1919),dondetambiénparticiparonCelso Lagar, Sisquellay

PabloGargallo,470Asimismo,trabajóenla ilustracióndc libros, enMadrid conMartínez

Sierray lasmonografíasde la BibliotecaEstrella, lacolecciónLasgrandesnovelasdc

amor iniciadaen 1919, y la Editorial La Esfinge,nuevadenominaciónque duranteun

tiempo sedio a la BibliotecaEstrella,47l cuya puestaen marchafue en 1925,~72 De

nuevo en un mundoaun y cercanoa JoséFrancés.Se propusollevara la ilustración

editorial las mismasideasde su arte,quesegúnrecogíaJoséFrancésen 1918 tratabade

“trasladaral lienzo la proporcióngeométricadel color en las cosas”.473Estoes lo que

poníaa la vistadel público en su “ExposiciónVibracionista” (Layetanas,1918)que al

año siguientevendríaa Madrid (Sala Mateu, 1919) y que recibió una crítica muy

favorablede JoséFrancés:

469TorresGarcía,Joaquín:Universalismoconstructivo.Ed. Poseidón.BuenosAires, 1944,p. 556.

470 Además,en Barcelonailustra libros infantilespara la editorial Muntañola,segúnlo recogeJ.F.
RAfols enel Diccionario biográficode artistasde Cataluña,vol II. Ed. Millá. Barcelona,1953,p,
325. En Madrid, lo haceen revistasauinesal Ultraismo: Ultra, Tableros, Greciay Alfar. <Vid.
Diccionario BiográficoespañoleHispanoamericanaPalmadeMallorca, 1950,p. 202.>

471 Vid. Gaya Nuño, JuanAntonio: Historia de la Crftic~a de Arte en España.Ibérico Europeade

Ediciones.Madrid, 1975,p. 309.

472Vid. ReyeroHermosilla,Carlos:“Las empresaseditorialesdeGregorioMartínezSierra”. Goy4num.

78.Madrid, 1984,Pp.211-219.

47~RecogeFrancésestafraseentrecomilladaen la Memorandadel mesdemano,a lavez quedanoticia
de la celebracióndeunaexposicióndel pintorenlas GaleríasLayetanas.( El AñoArtístico l9l&
Madrid, 1919, p. 111). Más adelante,encontramosunaexplicación más pormenorizaday que
profundizaenestaidea:

“El vibracionismoes,pues,ciertoMOVII’.4IENTO que sedeterminafatalmentepor elpasodel de
una sensaciónde colore una correspondiente,siendo,cadauno deestosacordes,diversasnotasde
armoni4distintas,fundidasentresí por acordesmássordos,en gradacióncadavezmásopact

Otro aspecto:consideramosla forma GEOMETRIZA.DA. Tal circulo estáformadoporunaseriede
ángulos,tal forma Irregularnos la da un rectángulo,tal objeto estarásólo iniciado: esque cada
formade esasbuscarácomplementarseo rectificarseen EL ESPECTADOR,y así lograel artista
otro modode vibración,algo viviente,QUE NO DARJAN LOS OBJETOSREPRESENTADOS
NORMALMENTE OCOMPLETOS”.

TorresGarcía,Joaquín:Op. Cit,, pp. 556-557,



contexto Artlstlco de JoséFrancés 589

“En el Salón Mateuha expuestoun artista original y sincero:

Rafael P. Barradas.La mayorparte de la crítica cotidiana le ha

saludadocon burdasy groserascuchufletas,o con improcedentes

consejos.

Barradasno mereceesos torpes chistes de la impotencia

incomprensiva,ni necesitaque se le señalenretornos a rutas

abandonadasvoluntariamente.

La diversidadpolifacéticade susobrasseñalapor de prontouna

ansiedad,una inquietud visualesy sensorialesque le redimede la

vulgaridadajenay le hacegravementerespetablea los hombresde

buenavoluntad.

Desdeluegolo másimportantede su exposicióneranlas notas

vibracionistas.Llegan en la evolucióntécnicay estéticade Barradas,

despuésde los realismosnaturales, los temas literarios y las

adaptacionesa la ilustración.Es decir,Barradasconstruye,si le place,

comoel másacadémicode los dibujantes;componecon la másperfecta

y clara expresiónrítmica de un gran decorador,y ve el color con la

amplitudcromáticade un gran luminista,.

Dentro de esto que llamaremos“normalidad facultativa”,

Barradassorprendetípicos aspectosy figuras de la vida cotidianatal

comoalos ojos de todoel mundose ofrecen,aunquelo reflejea través

deunavisión esquematizadora.Señalatambiénunaparticularcualidad

de ilustradory comentadorgráficode asuntosinfantiles.(...)

Peroes en suspáginasvibracionistasdondeencontramos,por

ahora,íntegroal artista.Lo de menosesla adjetivación.Estaspalabras

diferentesde una mismadisconformidadmodernacon las viejas

preceptivas,sonun restode concesiónala incredulidad,a lasorpresao

a las rutinasajenas.

En el fondo estaspinturasde Barrradas,que a los unos les

parecencubistas,a los otros futuristasy queél nombravibracionistas,

cumplenla tareasencillade concederal color y a la linea toda su

importancia,colocándolereal y simbólicamentea primer término y
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otorgandoun valor secundarioa los valores anecdóticosy

sentimentales”,474

Esapermanenciaentreel futurismo y el cubismo,debidasin dudaa su pasopor

Italia y Paris,eslo máscaracterísticodesu pintura,y sobreello hanllamadola atención

añosmástardeJoséMaríaMorenoGalván, quellama la atenciónsobresu aportación

respectoal vanguardismoal basarseen esasdostendencias;475JoséMaría Sucre,que

incide en la ausenciade lo ornamentaly descriptivo, sin perdernunca el sentido

compositivo,el conceptoplanodel color y la importanciadel dibujo -principios ya

apreciadosen el texto anteriorpor Francés-,con los queconsigueun tipo de pinturamuy

sugerente.476

Tresañosdespuésde la exposiciónen la SalaMateu de Madrid, en 1919, y dos

mástardede las de 1920 en Dalmauy en el Ateneode Madrid,477Barradasvuelvea

Madrid paraexponersus obrasjunto con otros tres pintores:GarcíaMaroto, Cristóbal

Ruiz y JavierWinthuyssen,“por la aspiracióncolectivade respondera renovaciones

474 Francés,José: “Exposicionesen Madrid. II. Barradas,el vibracionista” El Año Artístico 1919.
Madrid, 1920,Pp. 118-119.

De estaexposicióndestacabaFrancéslos cafés barceloneses,Viaje en diligenciay Barraca de
juguetes.

~ MorenoGalván,JoséMaría: “Entre Orozcoy TorresGarcía”. Goya, num. 8. Madrid, 1955,p. 65.

476 Vid. Sucre,J. M.: “Rafael Barradas,pintorvibraclonista:.La novarevista Barcelona,junio, 1927,

p. 180.

477 Recogidopor Francésen la “Memoranda”de ElAño Artístico 1920.Madrid, 1921,p. 103. Se
tratabadenuevodeunaexposicióndecuadrosvibracionistas.

Juande la Encina dedicóun escritoa estaexposiciónenel queno terminabadeatreverseacalificar
de simultanistaaBarradas,perosupintura le parecíayaancladaenel pasado:“No encontramosmás
que un defectoa esapintura y es quenosparecevieja deunoscuantosaños.Y en estegénerode
pintura,enestefrenesíde lo inédito, hayquecaminarcon rapidezvertiginosa,puessi no le pasana
uno y se va al trastela graciadela novedad-únicavirtud del género.Decimosmal, noes la única,
pues lo que nos lo hacesimpáticoes su afición a escandalizary arrojarel descréditosobretanto
fantasmaprestigioso.Al fin y al cabosonformasdinámicasy lo que tienende extravagantey no
viables (...) se compensagenerosamentecon su buenay saludablemisión desarticuladora.Estas
extremasizquierdasdel artesontan convenientesy necesariascomo lasde lapolítica,puesgraciasa
su acciónenérgicay contundentese barrela carroñadel pasadomuertoqueobstn¡yeel camino e
infectael ambienteen quehayqueedificar las cosasdotadasdecapacidaddeporvenir”

JuandelaEncina: “ExposiciónBarradas”.E~naña.Madrid, 20,mano,1920.

Es obvioquenadateníaquever el comentariode Juande la Encinacon el deFrancés.
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picturalesqueconsiderannecesarias”,478y vuelvea defenderlapinturadeBarradaspor

su integridadcomo artista,por su constanteinquietud, quizátambiénpor su austeridad

personaly por sutenacidady firmezaen el trabajo,quele hacíasituarserespectoal arte

en constanteevolucióny que, si bien las obrasexpuestasno eran tan del agradode

Francéscomolas anteriores,no obstabanparaapostarporél comogranpintor. Porello

es significativo,aunquealgoextenso,el texto reproducidoacontinuación:

“Barradasinquieta siempre,sugieresiempre, desconcierta

siempre. Peroes porqueél mismo está consumidode inquietud,

sugestióny desconcierto.SesuelereíranteBarradas.Se sueletambién

compadecerleo recriminarle.Sinver quellevaunaexistenciaausteray

que le seríabienfácil colocarseeh el rangodelos asequiblesal favor

del público, sele acusade “bromista”y sele confundecon los ineptos

plagiariosde los arrivismosexóticos.

No. Rafael Barradasestá por encimade las suposiciones

malévolas o desdeñosas,Es un artista sincero, que se engaña

honradamentey cuyo únicopecadoconsisteenplacearsustentativasa

los ojos infantileso burlonesde la multitud.

¿Seexplica,si no, por quéahoraexhibeestoscuadrossordosde

color, insegurosde arabesco,desposeidosde cuantoeslaudableen el

artey en el espíritudeBarradas?

El artistano ha sabidoreservarseestacrisis,estetránsitoquese

cumpleparaél másqueparalos quele contemplan.Adivinamosquetal

vez hay en los cinco cuadrosexpuestosen el Ateneoesa línea que

señalaya a flor de tierra el comienzode la obra futura sobre los

cimientosbiensólidos.

Peroaunadivinándolo,aunhabiéndolesvistoconagradoy fe en

su estudio,en el lugar donde todo es sagradopor su carácterde

gestación,no podríamosconsiderarlesentrelos aciertosdeBarradas.

478 Lago, Silvio: “Vida artística,Cuatro pintoresmodernos”.La Esfera,num. 473. Madrid, 27, enero,

1923.
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Artistascomo él no necesitanconsejos;pero tienenderechoa la

verdadde los que sabea su lado. Y desdehacemucho tiempo quise

estarjunto a Barradascon unacordialidadseriay unaatenciónefusiva,

la que inspira siempretodo artistadigno deserconsideradocomotal.

Deayer,de hoy, demañana;peroartistasin adulacionesal pasado,ni

al futuro, comoen realidadesRafaelBarradas”.479

TambiénGuillermo de Torre480destacabaen Barradasla inquietud, y lo hacía

desdeel reconocimientodel abusode estetérmino,tantoquelo habíallegadoa convenir

enun lugarcomún.HabíaconocidoaBarradascon motivo desullegadaa Madrid, de la

mismamaneraqueFrancéscuandoaquélhabíapresentadosu ExposiciónVibracionista

en la SalaMateuy coincidíanen suopiniónsobreelpintor uruguayo.Con motivo desu

muerte, recuerdasutalanteartísticode estamanera:“Puesbien; en el casodeBarradas

estesigno de inquietudpierdetodavaguedadaproximativay adquieresu justo valor.

Barradaseraun espírituinquietísimo,desmesuradamenteávido, nuncasatisfechode sus

logros.Mtes dealcanzarplenamenteunamctadeterminada,suavidezyale señalabaotra

másdistante.Vivía en perpetuaebullición proyectista.(...>Barradasesla tipificación dela

Inquietud,con mayúscula-escribíayo hacetiempo en una páginade mis “Literaturas

europeasde vanguardia”-.Le interesabamásel caminoque la posada.Preferíala ruta

arduaa la mctasegura.paraél cristalizardebíasignificar tanto comoperecer.Deahí la

constantefluencia de sus maneras,la extraordinariaversatilidadde su arte. de ahí el

repertoriode “ismos” a travésde cuyasestacionesdeambuló,Unasvecesa la secuencia

de fórmulasya catalogadas.Otrasextrayendode ellaspersonalísimasramificaciones:

vibracionismo,clownismo, fakirismo,TodoeIo realizadode un modo caprichoso,pero

nuncavacíamentearbitrario, Quiero decir que talesmutacionesproducíanseen él

obedeciendoa reales necesidadesInteriores. A causasde estricta motivación

plástica”.481

479 Francés,José: “Cuatro pintoresmodernos”.El Año Artístico 1922. Ed. Mundo Latino. Madrid,
1923,p. 248., y Silvio Lago: “Vida artística.Cuatro pintoresmodernos”. La Esfera,num. 473.
Madrid, 27, enero,1923.

480Un ejemplarde la obra Literaturas europeasde vanguardia(Caro Raggio. MadrId, 1925) que
pertenecióaJoséFrancés,guardaladedicatoriadel escritordondesepuedeleer: “A JoséFrancés,a
cuyo espíritudeboalgunaincitaciónestimulantede estelibro fervoroso,Con la simpatíaespiritual
de Guillermo deTorre. 20-V-25.

481 De Torre Guillermo: “Adiós a Barradas”,en La Gaceta Literaria . Madrid, 15, mayo, 1929.

Reproducidoen Brihuega,Jaime:Manifiestos,proclamas,panfletosy textosdoctrinales,Las
vanguardiasartísticasenEspaña1910-1931?Ed. Cátedra.Madrid, 1979, pp. 378-379.
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RafaelBarradaspennanecióen Españahasta 1928, alio en que volvió a Uruguay.

Presentósu obra en la salaDalmauen añossucesivosdesde1926a 1929, y aunque

Francésno dedicaatencióna estasexposiciones,no olvida a Barradas,principalmenteen

su facetade cartelista,ilustradory escenógrafoque,porotraparte,habíadesarrolladoen

el entornode GregorioMartínezSierra,De tal maneraque, conmotivo de la publicación

de Un teatro de arte en España,¡917.1925(1926),482compendioy recuerdode su

trabajoen el Eslava,483en el que Barradasparticipóen la escenografiay diseñode

482 Francésdedicaun texto a la publicacióndeestaobraenla Editorial Esfinge.enel queensalzala labor

editorialde MartínezSierra (Renacimiento,Biblioteca Estrella, Esfinge)y su actividad literaria
como poetanovelistay hombrede teatro,a vecescreadory otrascomodirector,capazde darjuego
tanto a los clásicos,como a suspropiasobras,como a las de nuevoscreadores,siemprecon una
concepciónestéticadel espectáculo,quesepusode manifiestode 1917 a 1925 enel TeatroEslava:

“En aquelescenarioaplebeyadopor el génerochicoy destinadoluegoacaeren la platitudvulgarde
lo mediocre,fulgura duranteochoañosel máslimpio resplandordeartequeconocehastaahorael
teatromodernoen España.DesdeShakespeare,Ibsen, Shaw,Moli~re, Goldoni, Moreto,hastalos
caprichosbrevesy burlescosdondeel espíritudeBarradashacíabrincarseresy fondos;desdelas
estampasmísticasde Navidada las viñetaspicarescasde El corregidory la molinera; desdela
pompapolícrornade Don Juan deEspaña,El Pavo¡ralo Una nocheen Venecia,al intimismo del
buenayer,significadopor La felicidad deAntonieta,de Augier, o El grillo delhogar de Dickens;
desdela eternaejemplaridadde La fierecilla domadao de Elmédicoa palos;al realismoviolentode
Losgorrionesdel Prado,de Vidal Planas;desdela elevaciónbíblicade EJhijo pródigoa la gracia
desenfadaday chulescade los saineterosmadrileños.

Y aun la intervenciónde la danzay de la música, las pantomimas,las cancionesclásicas,los
conciertos”.

Francés,José: “Los belloslibros. Un teatrodearteen España”.La Esfera,num. 680.Madrid, 15,
enero, l927,p. II.

En el archivo de la familia Francés,seconservandos breves cartasde la CompañíaCómico
DramáticadeGregorioMartínezSierraaJ

05¿Francés,unacon fecha14 de noviembrede 1916con
la que adjunta el envíade un ejemplardel libro, y otra con fecha27 de enerode 1927 donde
confirmael envíode otra obrade Martínez Sierra, Tú ereslapaz’ y añadela siguientepregunta:
“¿Tieneustedinconvenienteque un prospectoque estamoshaciendode UN TEATRO DE ARTE
EN ESPAÑA copiemosun párrafode sucariñosacríticaen LA ESFERA?”

El artículoincluíatres fotografíasdelos decoradosde Fontanais,unacaricaturade MartínezSiena
realizadapor Bagaría,doscartelesde Barradaspara“Los gorrionesdel Prado”y ‘Teatro paralos

un dibujode RafaelSanchísYago <1891-1974),dibujantee ilustradordede la colección
“Novelas paramujeres”debidatambiéna la iniciativa deMartínezSierra.Todoello se incluíaen el
libro, por cierto deesmeradaimpresión,cuyoscapítulostienencomopresentaciónilustracionesde
Fontanalsde figurasfemeninasen escenariosteatrales,así como bocetosde las escenografíasy
ornamentacionesdelos librosdelaBibliotecaEstrella,

483 A laactividadteatraliniciaday realizadaporGregorioMartínezSierradediquéun apartado<‘Teatrode

vanguardiaen España)enla Memoriade Licenciatura:“Ls Barraca” y el Arte de Vanguardiaen
España(inédita>,UniversidadComplutense.Madrid, 1979.
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carteles,junto con ManuelFontanais(l893~1972)484y Sigfrido Burmann,el verdadero

especialistadel Eslava,485cuyaobramereciósercomentadadesdela ópticade lasBellas

Artes, lo que le llevaríaa decirbastantesañosdespuésa Gaya Nuño: “En efecto, la

decoraciónteatral,por responsabilidadde Burmanny otros escenógrafos,pasabade ser

un artemenory secundarioa laplenaconsideraciónplástica”.486

Puesbien, Francésvolvía sobre el pintor Barradas, sin olvidar a sus dos

compañeros,al comentarla obrade MartínezSierra,a la vez querecordabaesenúcleo

Con motivo de estainvestigacióntuvelaoportunidaddeconocera Sigfrido Burmannqueentonces
me facilitó una relaciónde obrasparalas quehabíarealizadodistintasescenografías:Losintereses
creados,deD. JacintoBenavente(1915.1920),Don Juan,deMartínezSierra(1927),Jesús,deJosé
MaríaPemén(1932),Elhombredeshabitado,deAlberti, paraMargaritaXirgu; Bodasde Sangre,de
GarcíaLorca,tambiénparala Xirgu, así comonumerosasobrasclásicas.

La conversacióntuvo lugarenla casadel pintor enabril de 1979.

484 Ilustrador,decoradory escenógrafoque sehabíaformadoen la academiade Fran9escd>A. Cali por
tanto en ámbitos modernistas.Dibujante con Puig y Cadafalcby proyectistade una casade
muebles.Fue dibujantee ilustrador de portadaspara la Biblioteca Estrella, y consiguióformas
estilizadasbien geométricas,de lineassinuosasen blancoy negrocon toquesde verdey ocre,bien
humanaso animales,Enlazaen él la tradición modernistacon el espiritu noucentistaun tanto
elitista y muy hermoso.

SobreFontanaisver: Martínez Sierra,Gregorio: Un teatro dearte en España,1917-1925,Ed. La
Esfinge.Madrid, 1926.; ReyeroHermosilla,Carlos:“LasempresaseditorialesdeGregorioMartinez
Sierra”. Goya, num. 78. Madrid, 1984,Pp. 211-219.;Carrete,J.,Vega,3., Bozal,V. y Fontbona,
F.: El Grabadoen España(SiglosXIXyXX) Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1988,PP. 523-524.

485 Deél ManuelAbril dijo: “Ha obtenidodeterminadosefectosde escenaqueno hubieraimaginado

jamásla fantasíacreadorade un pintorqueno fueseal mismotiempoun técnicode la escenografía.
Dueñode los recursosdel oficio, ha sabidolograrefectoinsospechados,ya conel manejode la luz,
yacon el manejosorprendentede lasperspectivasInsospechadasdiscípulodeReinhardt,hasido el
primero en aplicar en España,graciasa escalerasy reductospracticables,esa imaginación
reinhardtianade tantatrascendenciaparala amenidady lavaloracióndeljuegoescénico:la dequelos
actoresno tenganquerepresentarconstantementeen el planodel tablado, sinoquepuedansubir,
bajar,cambiarde planta,mantenerel diálogodesdealturasdiferentes,recursoqueenriquececomo
nada,ya la variedad,ya la Intensidadde los efectos,lo mismo para los jugueteosmóvilesde lo
cómico,comoparala ordenaciónsolemnede las composicionespatéticas”

Abril, Manuel, en Martínez Sierra,Gregorio:Un teatro dearte en España,1917-1925.Ed. La
Esfinge.Madrid, 1926.p.

Asimismo,sobreSigfrido Burmannvéase:Díez Canedo,Enrique: “Panoramadel Teatroespañol
desde1914 a 1936”. Hora deEspaña,XVI,pp,41-42.,yEstévezOrtega,Enrique: NuevoEscenario
Ed, Lux. Barcelona,1928.

486 GayaNuño,JuanAntonio: Lapintura españoladel sigloXX. Ibérico EuropeadeEdiciones.Madrid,

19170,p. 221.
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artístico,de nuevo,tan atrayenteparaesavisión integradorade lasartesquepercibimos

en el talantedel critico, quele hacíaexpresarseen lossiguientestérminos:

“Y todoello exaltadoconel policromoy poliformeesplendorde

los decoradosaudacesy sensibles,con las indumentariasrutilantesy

de artísticaextravagancia,sorteandoel tránsito difícil para otros

escenógrafosy otros comediantesmenosaptosa la emocióndisfraterna

y a las opuestassugestionesespiritualesque estoscolaboradorestan

inteligentesdeMartínezSierm.

Bien hacepuesMartínezSierraen unirla ahoraque resumela

tarearealizadaduranteesosañosdeteatrodearte,en un libro dondelos

retratosde CatalinaBárcenay los carteles,decorados,figurines y

dibujos de Fontanais,Barradasy Burmannson, tambiénaquí,el alma

y el ornatoque fueronenEslava”.
487

Y en cuantoal libro, contabaporunaparteconla colaboraciónliterariade Manuel

Abril, CansinosAssens,EduardoMarquinay TomásBorrás,en palabrasde Francés,

“escritores tan responsables,tan conscientes,tan enterados”,488y por otra, con la

aportaciónde los mismoartistasquehabíantrabajadoparalasescenificacionesteatrales:

“Hallamos los carteles,los dibujos de los tres maestrosque

mejorsupieroninterpretarla estéticadeMartínezSierra,y quesiendo,

como CatalinaBárcena, excelentespor sí mismos, originales y

personalesen su arte, debenno poco a la asimilaciónespiritual del

Animador.

He aquí, en la bellaedición de Un teatro dc arte en España,

ciento diecisietegrabadosa todo colory cuarentay nueveheliotipias,

querecuerdanal espontáneotributadodeaquellatemporadainolvidáble

las sugestionesplásticasde Barradas,de Fontanals,de Burmann,

comolos treintay seisgrabadosennegroevocanrostrosy actitudesde

actoresy actricesde la generosamentedispuestaCompañíaque ha

487 Francés,José: “Los bellos libros. Un teatro de arteen Espafia”.La Esfera,num. 680. Madrid, 15,
enero,1927,p. II.

488 ¡bidein.



Contexto Ardstico de JoséFrancés 596

pasadodel poemaescénico en versoal sainete,del sainetea la

pantomima,del TenorioaPinocho;quehacantado,mimado,bailado,

recitadoenversoy en prosa;queha hachode clown o decancionistao

de autómataa los diezminutosde encamarlos héroesde Ibsen”.489

Barradashabíaaportadoal mundoeditorial y al mundodel teatroalgunosaspectos

del vanguardismodesdesusplanteamientosgeométricos,racionalesy esquemáticosde la

realidad.Seuníanasí en estaempresadeMartínez Sierrap]anteamientosdecorativos,

derivacionesdel modernismoy Noucentismee innovacionesvanguardistasdeuno delos

pintoresmáscomprometidoscon lavanguardia.Y esestetipo de iniciativas, muy afines

al Art Déco por su caráctersintético y paradójicoen tanto que aúnay armoniza

concepcionesartísticasy literariasaparentementecontrarias,comoporejemplo,conceder

la misma importanciaa la representaciónde una obra dramáticadel Teatro Nacional

español,al teatropopularinclusoparaniños, o a unaobradramáticacontemporánea,o

bienla mezclade el estilo másdecadentedeFontanaisy las abstraccionesgeométricasque

hacíaBarradasde tiposregionalestras lasqueseintuían figuras catalanasy castellanas

con las que el convivióen estosaños.Ciertamente,“es aquídondeel uruguayosobrepasa

en lacarrerade la vanguardiaa ManuelFontanalsy SigfridoBurmanncomocausantesde

la revoluciónestéticaen el campode la escenografíapormedio de una gran riqueza

cromáticay unos rasgoscompendiode todos los istmos del siglo en Europa como

resumende sueclecticismovibraclonista”.490

Es decir, de nuevouna actividad que rozabalos límites de la vanguardiay la

tradición, en la que Barradasno había abandonadosu manera,sino que la había

mantenidoy acrecentado,con la cercaníay laadmiraciónde Francésque, sin embargo,

omite cualquierapreciaciónsobrelasactividadesdel pintor en relacióncon el Ultraísmo,

movimientoal queseincorporéhacia1921.Aparecendibujossuyosyaen Reflector,49~~

en Ultra, Tableros y Alfar. Despuésde esto,diceGuillermo deTorre, “suactividad(...)

se ramifica hacia otros caminos más fáciles: como la ilustración editorial y la

489 Ibidem.

490Zanza,Gonzalo:“Homenajea Barradas”.ABCCultural. Madrid,23, octubre,1992,p.33.

491 Revistadela quesólo seeditó un número<Diciembrede 1920, num. 1>, Existe edición facsimil en
PeñaLabra.Pliegosde Poesía,num,l8. Invierno 1975-76.Ed. Institución Cultural de Cantabria.
DiputaciónProvincialdeSantander.
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escenografía,peromanteniendoen todaocasiónintactae insobornablesu personalidad,

sin abdicacionesni torceduras”.492

Trabajadorinfatigable,susúltimas actividadesartísticasligadasa Madrid, son la

participaciónen la Exposiciónde Artistas Ibéricos493y en la SecciónEspañolade la

Exposición Españolade Artes Decorativas de París en 1925, dondeMartínez Sierra

presentóel conjuntode obrasde Fontanals,Burmanny Barradasparael TeatroEslava.

Barradasobtuvo uno de los dieciséisgrandespremios494y diploma de honor.495De

nuevose trasladóa Barcelona,en concretoaHospitalet,y allí en su casa-tallero “el

Ateneillo”496 como la llamó, vivió susúltimos añosen España,hasta1928 en quese

trasladóa Montevideo,ya enFermo,paramorir en 1929.

492 De Torre, Guillermo: “Adiós a Barradas”,en La Gaceta Literaria . Madrid, 15, mayo, 1929.

Reproducidoen Brihuega,Jaime:Manifiestos,proclamas> panfletosy textosdoctrinales. Las
vanguardiasartísticasenEspaña1910-1931. Ed. Cátedra.Madrid, 1979, Pp. 375-380.

493 Francésrecogepositivamentesu participaciónenella comounamuestramásde la participaciónde

distintassensibilidadesque,al fin y al cabo,eslo queproporcionabael encantodela exposición.

Vid, Francés,José:“Los artistasibéricos”. ElAñoArtístico 1925. Madrid, 1926, p. 130.

494 Los retantespremiosfueronconcedidosaJoséCIará,MateoHernández,RobertoRoca,Maumejean
hermanos,FranciscoPérezDoiz, Mariano Fortuny, GregorioMartínez Siena,Hijos de Daniel
Zuloaga,Fomentode Artes Decorativasde Barcelona,Luis Bra•cons,TomásAymat, Salvador
Bartolozzi,CompañíaBelluguety Sigfrido Burmann,

Expuestosen el orden que los recoge Francésen “La secciónEspañolaen la Exposición
InternacionaldeArtes Decorativasde Paris”.El AñoArtístico 1925.Ed. Lux. Barcelona,1928,p.
133.

4% Vid. Francés,Jose’: “La secciónEspañolaen la ExposiciónInternacionalde Artes Decorativasde
París”. El Año Artístico 1925 Ed. Lux. Barcelona, 1928, Pp. 133-139., y Abril, Manuel:
“Exposiciónde ArtesDecorativasenParis.la instalacióndel TeatroEslava”.BlancoyNegro, num.
1792.Madrid, 20,septiembre,1925.

496 En la casade Barradasse fornió unatertulia dominicala la queasistíanJoséMaria de Sucre,C.
Mimo, JoséDalmau, SebastiánGasch,J. Mompou, Lluis Montanyá,Sainzde la Maza, Ismael
Smith, Ramónde Cureil, y Víctor Hurtado, los cualesfirmaron unacartaen la que solicitaban
ayudaeconómicaparaBarradaspor la precariasituacióneconómicaque teníaen España.Frutode
ello fue la repatriaciónde la familia a Montevideojuntocon las obrasdela casadeHospitalet,que
en la actualidadseencuentranenel MuseoNacionaldeArtesPlásticasdeMontevideo.Todoello lo
contabaRafael SantosTorroella, uno de los mayorescoleccionistasde la obra de Barradasen
España,con motivo de unaexposiciónque recorrióEspañapatrocinadapor el Gobiernade Aragón,
laGeneralidaddeCataluñay la ComunidaddeMadrid en 1993.Con anterioridadsehablacelebrado
otraexposiciónenMadrid enla galeríaJorgeMaraen mayode 1992.

Desdelaprensasehareivindicadola figura deBarradasporsu importantepapelcomoiniciadorde la
vanguardiaen España,a la vez queseresientenloscríticos del desconocimientode su obra, tal y
comoquedadichoen los siguientesescritos:
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La conclusiónhastaaquíseda,por tanto,quefue el contactocon el artecatalánde

estosañoslo quehizoaFrancésacercarsea posturaso, simplemente,a individualidades

comprometidasy luchadorasporla iniciación en Españadeun artedevanguardia.

Desdelas descalificacionescon que habíaregaladoa los “Pintores íntegros”en

1915 cuandoRamónGómezde la Sernaorganizóestamuestraen el Salónde Arte

Moderno, en Madrid, lo que supusouno de los primerosintentospor incorporara

Madrid a lasnuevastendencias.EntoncessereunieronobrasdeMaríaBlanchard,Diego

Riveraque,al verlas,hacíanañorara Francéssusenvíosa las Nacionalesde de 1908y

1910 en quehabíanobtenidoterceray segundamedalla,mientrasqueledesagradabanen

demasíalas obraspresentadasa la exposición,por lo que llegabaa recomendar“que

olvidaranen lo sucesivoestoscuadrosde ahora”.497Sin embargoechabademenosmas

obrasde Luis Bagaría(lS82-l94O),4~~ya queel restode la exposiciónla formaban

trespaisajesy ochocaricaturasde estehumorista,499muy elogiadopor el crítico, cuyos

Carmona,Eugenio:“El vitalismo transformador”,en Babelia. El País,16, noviembre,1991,p. 9;
Calvo Serraller,Francisco:“Rafael Barradasy la vanguardiaespañola”.EJPaís. Madrid,4, mayo,
1992.; Bonet,JuanManuel: “Barradas,revisitado”. ABCCultural Madrid, 15, mayo 1992, p~ 26.;
SantosTorroella,Rafael:“..X un cuadrodeBarradas”.ABCCulturalMadrid, 21, febrero, 1992,y
“Barradas,redescubierto”.ABCCulturaL Madrid, 5, febrero, 1993,Pp. 30-31; Juncosa,Enrique:
“La recuperaciónde RafaelBarradas”,El País. Madrid, 17, mayo, 1993, p, 45.; <
regresode Barradas”.ABC Cultural Madrid, 23, marzo,1993,; Zanza,Gonzalo: “Homenajea
Barradas”ABCCultural. Madrid,23, octubre,1992,p. 33.

497 Francés,José:“Los pintoresíntegros”.El AñoArtístico 1915 Madrid, 1916,p. 53,

498 Luis BagaríanacióenBarcelonael 29 deagostode 1882.Su formacióntranscurrióen Cataluñayen
su pintura se percibenreferenciasa Rusiflol, de quien fue amigo personal,así como de Enric
Borrás.Susprimerostriunfos fueron en revistasy exposicionescatalanas,pero a pesarde su
participaciónen La Tribunade Barcelonadondepublicó caricaturaspersonales,no tuvo excesiva
aceptaciónen el ámbitoartísticocatalán.Desvinculadode lasactividadesenpro de la cancaturaque
en Barcelonalideró ApayPapitu, muyjovenaúnsemarchóAmérica.Trabajóen Cuba,en Méjico,
en NuevaYork.PerosentíalanostalgiadeEspaliayvolvióa ellaen1911,EnMadridempiezaa
trabajaren1912,entróa formarpartedela redacciónde La Tábwiayenestediario caracterizadopor
el deseode independencia,publicóunaseriede retratos“verdaderamenteadmirables”.(Vid. Francés,
José:“Un caricaturistacatalánen Bilbao. Luis Bagaría”.EIañoArtístico 1916.Madrid, 1917, Pp.
123-128.).

Y de cuandoen cuandoestedibujante,a quien se le puedereprocharcierta monocromía,cierta
sequedadcolorista,marchaal campo,abandonala ciudady pintaunospaisajesencantadoresde
sinceridady deexpresión,dondela cualidadprincipal esprecisamenteel coloridofresco,jugoso,de
unagranriquezacromática.

49~ ParececonvenIenteaclararque el texto de Francésdice literalmentelo siguienteen cuantoa los
envíosde Bagaría:“Tres palsajesy ochocaricaturasconstituyensu envío.(,..)Lospaisajesseránuna
sorpresa,de unaemocióny sensibilidadextraordinarias(..3Encuantoa lascaricaturasdelos pintores

1
1
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protagonistasson los pintoresNéstor, Romero de Torres y Nieto, el caricaturista

“Echea”, el escritorTomásBorrás,el periodistaCánovasCervantesy unaautocaricatura.

Al tiempo,Francésaprovechabaparaelogiarla inteligenciadeRamónGómezde laSerna

que, sin embargo,en estecaso “había escritouna introducciónal catálogode “los

pintoresíntegros”llenasde bellezade frasey de equilibrioshabilidosísimosde concepto

paradefenderlo indefendible”.500

Es evidentequeel artedeBagaríade tradiciónmodernistadondepredominala linea

curva, la presenciade lo vegetal,de lo decorativoy casi escenográficodebidoa su

experienciacomo tal a comienzosdesiglo en Barcelonay a su amistadcon Enrique

Borrás,asícomo el fondode crítica quesumíaatravésdeunaseriede símbolos,eramás

acordecon los gustosdeFrancés,apartesu debilidadpor la caricatura.

Néstor,RomerodeTorresy Nieto,del caricaturista“Echea”,el escritorTomásBorrAs,el periodista
CánovasCervantesy suautocaricatura,sonsencillamentesieteprodigios”,

Aclaración,porquepareceinducir aerrorla menciónque sehacea estaexposiciónen el estudiode
JaimeBrihuegasecita cornofuenteel texto deFrancésy sehablade las obraspresentadasporMaría
Blanchard,Diego Riveray Bagaría,así como de “caricaturasde los pintores Néstor,Romerode
Torresy Nieto,el caricaturista“Echea”,el escritorTomásBorrás,el periodistaCánovasCervantesy
del mencionadoLuis Bagaria”Y añade:“en la basede estaextrañaamalgamaestála manode
Ramón,habitual hurgadoradehabilidadesy objetosencontrados”(Brihuega,Jaime: Lasvanguardias
artísticasenEspaña1900-1936Ed. Istmo~ Madrid, 1981, p. 183). En otro libro del mismoautor
también sehablade queallí exponensus caricaturas“Romero de Torres, NéstorEchea,Tomás
BorrAs y CánovasCervantes”(Brihuega, Jaime: Manifiestos, proclamas,panfletosy textos
doctrinales. Las vanguardiasartísticasen España1910-1931,Ed. Cátedra.Madrid, 1979,pp. 33.)

Si tenemosen cuentalos personajesque aquí aparecíancaricaturizados,veremosque algunos
tuvieron muchoquever conla trayectoriaprofesionalde Bagaríaquehabíaempezadoa colaborar
como caricaturistaen La Tribuna en 1912 bajo la dirección de SantiagoCánovasCervantes,en
aquelmomentodeideologíaconservadora,aunquecon los añosderivasea a la CNT. Susprimeras
colaboracionesfueronde índoleculturaldirectamenteunidasa auno de losredactoresdel periódico,
TomásBorrAs,quehacíaunasemblanzadeunafiguradel arteo de lapolítica queseacompañabapor
la caricaturade Bagaría.Desdeel inicio de 1915 empiezaacolaboraren la revistaEspaña,másafin a
susideas,dondecompartela actividadcon el tambiéncaricaturista“Echea” y otros como Sancha,
“Apa”, Penagosy Leal da Cámara.Con estatrayectoriaparecelógico y claro quelas caricaturas
fueransólodeBagaría.

Vid. Elorza,Antonio: Luis Bagaría. El humoryiapolítica. Ed. Anthropos.Madrid, 1988,pp. 59-
118.

500 Jibidem,p. 54.

El texto de este “Catálogo-invItación”para la exposiciónestárecogidoen Ramónen cuatro
entregas,coordinadopor JuanManuelBonet,MuseoMunicipal de Madrid. Madrid, 1980, t, 3, Pp.
79-84,
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Con respectoa Bagaría, Francésllamala atenciónsobrela capacidaddesíntesis,

de estilización, de simplificación de las líneas que suponeun método de trabajo

elaborado,501asícomola intencionalidadque tienentodassuscaricaturas,conseguida

muchasvecespor medio de lo que se ha llamado“el juego arcimboldesco”,502que

combinadistintoselementoscasi siemprevegetales,al entenderque “la caricaturaes

tambiénun descubridor,un apelativode laatenciónpúblicasobrelos seresy las ideasde

su época”,503de tal maneraque logra una perfectasimbiosis entre estéticae

ideología.504En 1916,Francéshacíala críticadeunaexposicióndeBagaríaenel Salón

de ArtistasVascos:

“Tal vezseaentretodoslos caricaturistasespañolesel quedemás

coetáneomodorepresentelamásdepuradaexpresión,lasimplificación

lineal,elestilizamientode lineasy masas,y lamovilidadgraciosade las

figuras en su aparentehieratismo.Todoen estos dibujos que

pudiéramosllamarretratosagresivose implacables<...) conapariencia

de trazoespontáneo,y sin embargo,cadadibujo respondea infinitos

ensayos,bocetos,apuntesprevios.

501 TambiénJuan de la Encinaincidió en este sentido,pero incidiendo en el sentidorítmico de sus
dibujos: “Su lineaabstractacasi siempre-como la de losartistasorientales-,no se someteen modo
algunoal conceptoclásicodel dibujo, sinoque,desviándosesin el menorescrúpuloni vislumbrede
vacilaciónde todocontactocon la realidad inmediata,siguelas inflexiones y movimientosque le
imponeun determinadoritmo interior, Paraexpresamoscon mayorclaridad,diríamosqueBagaría
partedeunaintuiciónderitmo, y queeseritmo -pordecirloasí-preestablecidovagenerandode una
manerabiológicalos movimientosy formasdesuslíneas”

Juande la Encina:Crítica almargenMadrid,1924,p. 175.

502 Elorza,Antonio: Op. Cit., p. 93.

503 Francés,José: “Un caricaturistacatalánen Bilbao. Luis Bagaría”. EJAñoArtístico 1916 Madrid,
1917,p. 128.

504 Estaideaera asimismoapuntadapor RamónPérezde Ayala en los siguientestérminos:“En los

esquemassobrios,castigadosde unascuantaslineas caricaturescas,cabe lo abstractode una
ideologíapermanentey lo complejode un repertoriohistórico, tomadodel pergeñofisonómicoy
corporaldeunoscuantosindividuosreales”(Reproducidoen Elorza,Antonio: Op. Ch,p. 183, de la
RevistaEspaña,1916)

TambiénAzorín expresósu visión de la obrade Bagaría,cargandolas tintas en el fondo de
pesimismosobrela visión de España:Como el Bosco,Bagaríanos da una sensaciónextranae
inquietante.Nopinta las cosassinoel extractode las cosas.Peroun extractoqueno sabemossilo
hemosvisto en sueños,o si noshapasadopor la imaginaciónen un angustiosot’trago, al tiempo
de darunaarcada,o bienen esoslimbosvagosy terriblesde un mal quese acerca”<España,6, abril,
1916.Tambiénrecogidoen Elorza,p. 195.)
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Bagaríarealiza,comotodos los grandeshumoristasextranjeros

actuales,un trabajode selección,de síntesisenquesuprime, resumey
sugierea un tiempomismo.Obligamuchasvecesal contempladorde

sus dibujos a que colabore con él, no paraadivinar esotéricosY

metafísicossecretos,no para adivinaren las lineasque dejó la pluma

las otrastrazadasy borradasdespuéspor el lápiz y por el sentido

satírico,sino paraencontrarla revelaciónperdurabledeunapersonatal

comoen realidades,no como en realidadla vemos.

Explicaré esto, Bajoel lápiz deLuis Bagariahandesfiladocasi

todaslas celebridadesmás o menosjustasde la vida actualde hoy:

artistas , escritores,políticos, hombresde ciencia, periodistas,

aristócratas,etc. Bagarialeshalla a cadauno la expresiónpeculiaro la

expresióninventada;les despojaademásdel aspectohumanoy les

prestasemejanzascon animaleso cosainertes,incluso llega hastaa

inventaríesrasgosde quecarecen,peroque, luego,al servistos en la

caricatura,vemostambiénsobreel personajecaricaturizadoe incluso

nos reprochamosno haberlessabido descubrirantesde que nos lo

revelaseel dibujante”.505

De nuevo, en un contextomadrileño, en estecasoinaudito para lo que era el

ambienteartísticodel momento,un catalánvenia a llamar la atenciónde Francés,un

catalánno noucentistapero sí coincidentecon aquel talanteen cuanto “una común

voluntad de poner el grafismoal serviciode una filosofía calificable de patriótica o

simplementehumanista”,506y por otro lado con unosplanteamientosartísticos que,

aunqueno vanguardistas,sí supusieronuna linea de renovaciónpor lo sintético y

expresivode susdibujos.

Pocosfueron los acontecimientosexistentesenMadrid enestosañosen favorde la

vanguardia.Realmente , desdeaquella exposiciónde los “íntegros”, no existen

exposicionesprogramáticashasta 1918, fechaen que tiene lugar una exposiciónde

pintorespolacos.Las manifestacionesy apoyosal artenuevotienenlugaren Catalufiay,

505 Francés,José:“Un caricaturistacatalánen Bilbao. Luis Bagaría”. EJAñoArtístico 1916 Madrid,

1917,p. 126.

506 Fonibona,Fran9esc:El gmbadoen España(SiglosXIXy XXI ), Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1988,
p. 527.
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sobretodo,en Dalmau,catalizadordel artefrancésdel momento.DesdeCataluña,como

yaseha visto, sí seapoyaniniciativasen el contextodel Nouccntisme, que tambiénteñía

éstasde actitudesmás localistas.Ahora bien, si se debe teneren cuentala llegadaa

Madrid de algunospintoresvanguardistas,los ya estudiadosLagary Barradas,los

Delaunay,los pintorespolacosPaszkiewiczy Jahí,o el pintorVázquezDíaz (al que

inmediatamentededicaráatenciónFrancés),507quecontribuyeronconsusilustracionesa

travésde revistasy libros a la divulgacióndel Ultraísmo.508Si bien en muchoscasoses

difícil y arriesgadohablarde vanguardismocomo opción decidida,como ocurre con

Daniel VázquezDíaz (1882-1969),~~~sí parececlaroquetrajo al ámbitoartístico

madrileñolas innovacionesdesdeel punto devistaestéticodebidasa suconvivenciaen el

Parísde principios de siglo con Picasso,Gris, Modigliani que le llevaron apracticarun

507 Losprimerosescritosdedicadosa VázquezDíazpor JoséFrancésdatande 1917,alio enqueel pintor

presentaen la Exposición Nacional cuatroobras,dosretratosy dos grabados,a los quededica
atenciónen dosescritos:“Artistas contemporáneos.VázquezDíaz”. La Esfera,Año IV, num. 180.
Madrid, 8, junio, 1917,y “La ExposiciónNacionalde BellasArtes.El retrato”. La Esfera,Año IV,
num. 183. Madrid, 20, junio, 1917.

508 Sobreel Ultraísmover: Videla, Gloria: El Ultraísmo, Ed. Gredos.Madrid, 1971,p. 27 y Ss.;De

Tone, Guillermo: LiteraturasEuropeasde Vanguardia.Ed. Guadarranina.Madrid, 1971,Pp. 173-
274.

509 Daniel VázquezDíezprontomostróinclinaciónpor la pintura,a loquedecidiódedicarsedespuésde
habersegraduadocomo profesormercantil.Son decisivasen suscomienzoslas visitasal Museode
Pinturade Sevilla, dondele llama la atenciónla obradeZurbarén,y las visitas al Museodel Prado.
Su formación entoncesfue autodidactaenun primermomentoal no seradmitidoen la Escuelade
BellasArtesde San Fernando,peroparticipaenel ambienteartísticomadrileñoy desdeaquídecide
marchara Parisen 1906. Antes de salir de Españaestuvounos mesesen Fuenterrabía,estancia
decisivaparasu artey suatracciónpor el PaísVasco.Desdeallí salehaciaParís,dondepermanecerá
basta1918.Duranteestosañosentablaamistadcon Modigliani, Picasso,Gris, al que ya había
conocidoen Madrid,y sobretodo, con el escultorBourdelleque se convierteen su maestro,En
Parisparticipéen el “Salón de los Independientes”de 1907, 1908y 1909; enel “Salón deOtoijo”
de 1910y 1912,entreotrasexposiciones.En Madrid,continuandounaparticipaciónya iniciadaen
1904,exponeen las Nacionalesde 1906,1908, l9lSconterceramedalla,1917y 1920con tercera
medalladegrabado,en 1924y 1929segundasmedallas,en lade 1934primeramedallayen 1954 se
le otorgólaMedallade Honor.Asimismo,concurrióa las Nacionalesde 1922,1941y 1957,a la “1
Bienal Hispanoamericanade Arte” dondesele concedióel GranPremio. A su vuelta a España
despuésde doceaños,JoséFrancésjunto con otros intelectualesdel momento,JuanRamón
Jiménez,Azorín, Solana,D’Ors., Machado,MorenoVilla y algunomás,reconocierony apoyaron
la nuevaestéticatraídapor el pintor, A partir de ahí su vida transcurrióen Españadedicadoa la
pinturay a la docencia,para¡oqueobtuvoen 1932 la cátedrade PinturaMural de la Escuelade
Bellas Artesde SanFernando.En 1949 fueelegidomiembrode la RealAcademiade BellasArtesde
San Femando.Su discursode ingresoversósobreLoshermanosBaroja. Sinembargo,en 1954
VázquezDia.z dimitida comoacadémicodebidoaquecon motivode la ExposiciónNacional,en la
que se le concedióla Medallade Honor, un grupo de académicos,artistasy personalidades
relacionadasconel mundodel arte,envióunacartaal presidentedel Juradosolicitandok Medallade
Honor paraAngladaCamarasa.Vuelvea la Academiaen 1968,moriríaun añodespués,el 17 de
marzode 1969.
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cubismode precedentescezannianos,ya suaprendizajeconel escultorBourdelle(1861-

1 929t510el únicomaestroquereconocíaVázquezDíaz.

En 1917,VázquezDíazenviabaala ExposiciónNacionalsusimpresionessobrela

guerra europea en los aguafuerles511 querepresentabanlas ciudadesen ruinas de

Verdun,Arrés y Reims,tresgrabadosquele llamanlaatenciónpor sufúerzaexpresivay

por la elocuentedesolación,donde“el dibujo es de una verticalidadrotunda;en el

claroscurohay durezasvoluntariasqueevocanrembranescoscontrastes”.512Tambiénse

referíaFrancésa los grabadosquerecogíanescenasen que los protagonistaseranlos

soldadoso las madresde la guerra y aprovechabapara llamar la atenciónsobre la

importanciaconcedidaal pintor duranteestosaños en Francia, expresadoen los

siguientestérminos:

“Daniel VázquezDíaz hablaahorade Franciaa España,antes

habló de Españaa Francia.Y siemprecon un sentidoelevadoy un

pocograve, trágico(...).Daniel VázquezDíazhacemásde diez años

quevive en París.Como Zuloagay Anglada ayer,como Federico

Beltrán hoy. Daniel VázquezDíaz esun granartistaa quiensupatria

510EmuleAntoineBourdelle,escultorfrancés. EstudióenToulousseen laAcademiade Bellas Artes.
Alternabaenun principio la esculturacon la pintura.En Parísse dedicómása la pintura quea la
escultura.Dibujabaparaperiódicosy paracasaseditoriales.Fue discipulodeJulesDa]ou(1838-
1902>.AsimismotrabajócomoayudantedeRodinentre 1893y 1898.Su obrasecaracterizapor la
monumentalidad,el conciertoy la armoníade las proporcionesFue un artistade trascendencia,
quizáalgooscurecidasu importanciaporverlesiempreala sombrade Rodin,aunquetrasmitióasus
discípulosmuchomásquelo aprendidocon sumaestro.Seformaroncon él Giacomettiy Richier.
Suobrasepuedecontemplarenel MuseoBourdelledeParís.

JoséFrancésse preocupóde dar a conocerla obra del escultorBourdelledesdesusescritosal
considerarqueeraun artistaprácticamentedesconocidofueradeFrancia.Sobreél dijo, entreotras
cosas:“Bourdelleesel centrodeestaadmirabletrinidad escultóricaqueempiezaenRodiny acabaen
Besnard.(...>Susesculturasdesafíantodoslos puntosde vista del espectadorcon superfección
múltiple,con su totalidadarmónica”(Francés,José:“La ExposicióndeArte Francésen Barcelona”.
El AñoArtístico 1917,Madrid, 1918,pp. 158y 159).Asimismo,habíapublicadoconanterioridad
Silvio Lago:”La Esculturacontemporánea.Bourdelle”. La Esfera,Año III, num. 123. Madrid, 6,
mayo, 1916,y mástarde“Los grandesescultoresmodernos,Emille Bourdelle”. La Esfera,Año II,
num. 300. Madrid, 27,septiembre,1919.

511 SobrelaactividaddeVázquezDíezcomograbador,quealternabael aguafuertey la litografía,véase
Gallego,Antonio: Historia del grabadoen España. Ed. Cátedra.Madrid, 1979, Pp. 444-446,y
Bozal, Valeriano:“Grabadoy obragráficaenel siglo XX”, enE)grabadoenEspaña(SiglosXIXy
X.’CI). Ed.EspasaCalpe,Madrid, 1988,Pp.650-652.

512Francés,José: “Artistas contemporáneos.VázquezDíaz”. La Esfera, Año IV, num. 180. Madrid, 8,
junio, 1917. El escritose acompañadevaríafotografíasde la serie“Escenasde la Guerra”: “El
héroe”,“Las madres” “El hijo” y “Haciael destierro”,así comoun dibujo, “Cabezade mujer”.
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desconocióy a quien tendráque consagrardespuésde los triunfos

exóticos.

Los hombresmásilustreshan posadoparasus retratosesas

“cabezas”al lápiz quetienen el aspectoenérgicodeuna escultura,La

crítica francesano le ha escamoteadolos elogios.En los salonessus

cuadrosocupabanlugares de honor. En las principales revistas

colaborabaaaltosprecios.

No obstante,Madrid fingía desconocerle,y cuandovino a

exponersus cuadros,un pocofríos ,peroinflamadosdevida,Madrid

seencogióde hombros”.513

En la mismaexposiciónde 1917presentabados retratos,El hombredeJa capagris

y Mirlainmede Versalles,514y Francésseñalael deseode simplificacióncromáticaen

esteúltimo porpartedel pintor.Asimismo,con motivo de una exposiciónenel Círculo

de BellasArtesdepintoresandaluces,Francéssevuelveafijar en VázquezDiaz, ensus

cualidadesde dibujante: “dos dibujosconstruidoscon esaviolenciasólida de su linea,

muy característicos”,515y unaMaternidadquedestacabasobrela restantevulgaridad.

Peroesel añodesuvueltaaEspañacuandosecelebraunaexposiciónindividual de

su obraen el SalónLacoste,de aguafuertes,litografiasy óleos,cuandoFrancéshaceun

estudiomásdetenidode su obra y haceenella una revisiónde tresperíodos,asaberun

primero de obsesiónacademicistapor la construcción,la linea y la correcciónen el

dibujo, al que sigueunaetapade transición,de lucha entrelo aprendidoy las nuevas

tendencias,dondeel color adquiereimportanciaporsí mismo.Ya enFranciasupintura

adquieresusprincipalesrasgos,el dibujo sólido, la aparienciaescultóricade lasmasasy

en los óleos la “afonía cromática”.516.Se percibenla influenciasdel realismo, de

513 Francés,José:“Artistas contemporáneos.VázquezDíez”, La Esfera,Año IV, num. 180. Madrid, 8,
junio, 1917.

514 Silvio Lago: “Exposición Nacional de Bellas Artes, El retrato”. La Esfera,Alio IV, num. 183.
Madrid, 20, junio, 1917, y Francés,José:“La Exposición Nacional.Otros retratistas.”.El Año
Artístico ¡9.17. Madrid, 1918,Pp. 249-250.

515 Silvio Lago: “La vida artística.Exposicionesen Madrid”, La Esfera,Año¾num. 223. Madrid, 15,
junio, 1918,

516 Francés,José: “La pinturaapasionadadeDanielVázquezDía?’. EJAlío Ártfstico 19)8. Madrid,
1919, p. 248.
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precedentesespañolesa travésde Manet, y del postimpresionismofrancés,así como

tambiénla nostalgiadeEspaña:“Pinta Españaatravésde Francia”,517comoporejemplo

en los temastaurinos.518Al volveraEspañase iniciael tercerperiododesuobraen que

adquiereantetodo importanciala figura humana,bienseangitanas,marinerosvascos

convertidosen enormesbloquesazules,clérigoso madres,de la serie “Maternidades”

que,parael crítico, sehumanizanal llegaraEspañafi19Yfrentealamuestradenuncia

Francésla reacciónqueproduceenMadrid: “Y, sin embargo,estasdelicadísimasobras

dondesemuestraun virtuoso del color y un poetade las sensacionessilenciosashan

pasadoenMadrid inadvertidas,o -lo quees peor- hansidoescarnecidassin piedady sin

amor”.520

Un año después,en la Exposición celebradaen Santander,Vázquez Día.z

presentabael óleo La Tierra vasca y algunaslitografias,y Francéscalifica su pintura

como “la pintura de mañana”521 en la que el valor principal esella misma, libre de

anécdotasy temática.522Y así,andandoel tiempo, Francéssiguelos pasosdel pintor, su

participaciónen cli Salónde Otoño (1920)con “El cartujo”,523en el “Homenajea

517 ftffl~¡yj

518 JuanAntonio GayaNuño ofreceunavisión similara la de Francésrespectoa su evolucióndesdela
llegadaaFrancia:“El verdaderoVázquezDíazestáya presenteen el admirableretratodeJuanGris
(...) pintadoen el mismísimomomentodela etapaparisiense.C.,)Franciay Parísle hanenseñado
mucho,cierto, perohan actuadocomoel máseficazde los revulsivosparaconcentrarseen sí mismo
y llegar a convertirseen el verdaderoprestidigitadordelporentoncesdesacreditadorealismoespañol.
¿Esqueha pasadopor la historiaviva de la mejorpinturafrancesasin quese le adhieranadadeella?
Distingamos Comodibujante(.3 los fauvesnole interesan.‘Ya su autodisciplinale exigeque la
lineano searebasadani embebidaporel color,yentodasuobrafuturaseráel esqueletolineal dela
pinturael que mandesobretodo”

Gaya Nuño,JuanAntonio: La pintura españoladel sigloXX. IbéricoEuropeade Ediciones.
Madrid, 1970, Pp. 174-175.

519 Vid. Ibidem~ Pp. 247-252.

520Ibidem.,p. 252.

521 Tresobrasle parecenespecialmenterepresentativas:la deDomingoMarqués,“pinturade ayer”, la de

LópezMezquita,“pinturadehoy” y ladeVázquezDíaz.

Francés,José: “La Exposiciónde Santander”.ElAño Artístico1919.Madrid, 1920,p. 300.

522 Vid, Ibidenz,p.301.

523 Vid. Francés,José: “El SalóndeOtoño”. El AñoArtístico1920.Madrid, 1921,p. 349.
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Fortuny”(1920t524ola exposiciónconjunt.ade suobray de la desumujer, la escultora

Eva Aggerholm, en el Palaciode Bibliotecasy Museos,exposiciónque merecesu

atenciónen El AñoArtístico,525yenel queporsu interésrecoge“unasadmirablesideas

estéticas”526expuestasporJuanRamónJiménezenel Catálogode la exposicióna la vez

quereiterasu admiraciónporel pintor:

“De la pintura de Daniel VázquezDíazhemoshabladovarias

vecesen estasglosasnuestrasa las artescontemporáneas.Y siempre

con unatensióncrecientedemerecidoselogios.VázquezDíazratifica

para nosotros,la creenciade un gran pintor, de uno de los grandes

pintoresmodernosquehoy necesitaEspañaparadespertarsey lavarse

de sus negrurasroñosas.Las obrasnuevas (,.) se unen a las ya

conocidasy amadas”.527

En 1922 denuevoVázquezDíazsepresentabaenla ExposiciónNacionaly Francés

denunciaque“los jurados no le veno fingenno verle,VázquezDíaz dabaesteañouna

notaaguday vibrante,ademásde la armoniosatonalidad,ya conocidade El cartujo. Su

retratodel Sr. Enríquezteníala fuerzaexpresiva,la grandezacromática,la serenidad

constructivade un clásico flamenco,español,germánicoo italiano. Y estohabrádeser

cuandolas gentesquejuzgansusprejuiciossecoloquendentrode laperspectivaexacta:

un clásicodel siglo XX”528 Y en estaapreciaciónesevidentela identificación con el

pensamientode JuanRamónJiménez,quehablabade clasicismocomo “virtud del

presentey del futuro, no sólodel pasado”529en relacióna lapinturadeVázquezDíaz.

Un nuevoescritomonográficosobreel pintor datadelaño 1927, conmotivo de una

exposicióncelebradaen el MuseodeArte Moderno,en la quesepresentabanretratos,

obras de la serie Instantes vascos y unos bocetospara la decoraciónmural del

524 Vid. Francés,José:“Fortuny y el fortunismo”EIAñoArtístico 1920.Madrid, 1921, p. 382.

525Francés,José:“La ExposiciónVázquezDía?’. ElAñoArtístico 1921.Madrid, 1922,Pp.72-77.

526 Ihidein.,p~ 72.

527 Francés,José:“La ExposiciónVázquezDía?’. ElAlío Artístico 1921.Madrid, 1922, p. 77.

528 Francés,José: “La ExposiciónNacional de Bellas Artes. V.- La figura”. El AñoArtístico 1922

Madrid, 1923,p. 93.

529 Francés,José:“loe. cit”. El .41¡o Artístico1921, p. 75.
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Monasteriode La Rábida,dondesepercibeel equilibrio entrela linea, el color y la luz.

Francésreconoceen lapinturade VázquezDíazel esfuerzoenun caminoqueno hasido

fácil, lleno dehostilidades,en el queel pintorse hamantenidofirme en susconvicciones

y sepresentaen estamuestracomo“uno de los valoresmás puros y esencialmente

didácticosde la pinturade hoy”.530 Peroquizála ideamásacertada,y asíle parecióal

pintor,531fue la quehablabade sucapacidadde contemplación,de la riquezadematices

y del vitalismo de supintura:

“Extasisy síntesis:Es decir,entregafrancay deliciosademirada,

de sentimiento,de inteligenciaa la alegríade la luzsobrelas formasy

los tonos;peroal mismotiempoafándeexpresardespuéslo queseha

contempladoy sentidocon la mayorsencillezcromática,con el más

claro-dupleclaridadtonal y factural-de los estilos.

Masno secreaporestoen unapinturaexclusivamenteingrávida,

donde todo flote y selicúe en transparenciasreiteradasy veladuras

artificiosas.(..

VázquezDiaz no olvida nunca su condición primigenia de

constructor,sueducaciónsólidade dibujante,Haysiempreenergíaen

la delicadeza,vigor en el lirismo> consistenciaen lo etéreo.

530 Francés,José:“Vida artística.Daniel VázquezDíaz”, La Esfera,nuin. 707. Madrid, 23, julio, 1927,
p. 17.

~ Daniel VázquezDíazenvíaunacartaa JoséFrancéscon fechade 25 dejuliode 1927,es decir, nada
másaparecerel escritodeLa Esfera,enel queexpresasu agradecimientopor el apoyoconstanteque
harecibidode él y admirala capacidadparaexpresarel sentidode su obra.La cartaeradel siguiente
tenorliteral:

“Queridoy admiradoPepeFrancés:

Vi y leí converdaderasatisfacciónpor tratarsedeUd. esemaravillososestudioqueayerpublicó La
Esferay que esperabaimpacientemente,Ud. fue siempreun fervorosocomprensivode mi solitaria
labory no puedeUd. imaginarsela alegríaqueme produjo estearticulo que el mejor elogio será
deciressuyo.Enel palpita la mismadevociónfervorosade siemprey el mismoespiritu alentador
comprensivo.“Extasisy síntesis..Perfectadefinicióndelo quemepreocupa.

Yo le agradezcoen el almael interésquehapuestoensuscuartillasy Ud.sabequeesverdadporque
soy en todo un sincero.Voy a Huelvaestosdíasy quieroque la prensalocal recojael final de su
artículoen lo quese refiere a La Rábida,es mi sueñodeartistaquequieredar formareala lo que
tantosañosde meditacióny amorpuse.Ya le tendréal corrientede todo. Ud. debeprestarmesu
valiosaayudaparaquela obraselleveaefecto”

Cartadirigida desdeMadrid,el 25 deJulio de 1927.Archivo dela familia Francés.
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A renglónseguidoseencuentraen el texto de Francésporprimeravez,al hablardel

pintor, la alusiónal cubismoal comentar la obra La fábrica dormida (1920), con el

reconocimientotácito del contactodel pintor con el movimientoy la aportacióntan

personala esatendencia,unidoaun luminismo especialquelograunaperfectasimbiosis

luz-color o color-luz y que tiene su fuentede inspiraciónen la inmediatarealidad.El

comentariose conveníaasí,ademásdel elogio de la maneradel pintor, en unacríticaal

cubismo,talcomosigueacontinuación:

¡Quémagníficoejemplode lo quepuederepresentarlaaportación

de un temperamento-maduradopor la vida y por el aprendizaje

sostenidoentusiastadentrode la maestríaconseguida-a una fórmula

imaginadafría e inútil comoel cubismo,hayen esebellísimo lienzo La

fábrica dormida dondedespuésde sentirla emotivamelancolíadel

tema>sedescubrenlos aciertosoriginales,la reiteracióntriangularde

los prismasquerecogeny devuelvenla luz(. ,.>l532

Como anécdotase puederecordarla apreciacióndel Rey Alfonso XIII al

contemplarla obraen el MuseodeArte Modernocontadaporel mismoVázquezDíaz:

“En todocaso,enestecuadroel poetahavencidoal cubista,porqueel cuadroestálleno

de poesía”.533Bastantesañosdespués,en 1956 el artistadecíalo siguiente:“No hice

cubismo; se equivocaronlos que así afirmaron. Existió siempreen mi obra una

preocupacióngeométricadearquitectonizar(sic) la forma y el color”.534Y en 1962,al

celebrarsela “Exposición HomenajeaVázquezDíaz” incidíasobreello: “. . .engeneralla

opinión y la crítica de aquellosdías,si aquellopodíallamarsecrítica,me tildaron de

cubista. ¡Pero qué cubistani qué gaitas!Hoy ml pinturaya no extrañani a los más

ingenuos.En defensade La fábrica dormida escribióAntonio Espinaen la Gaceta

Literaria un documentadoestudioquesiempreleagradeceré”.535

532 Francés,José: loe. cii., p. ¡8.

533 Recogidopor NataliaCalanialen VázquezDin. Ed. Sarpe.Madrid, 1990,p. 85

~ Ibídem.

~ Ibídem.

Respectoal textodeAntonio Espina,primero planteaque seentiendeporcubismoy que impronta
hadejadoel movimientoen el pintor. En cuantoa lo primerohablade“planiformismo” auxiliado
porlo cromático,y encuantoa lainfluencia,reproduzcoliteralmente:
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Porúltimo, doscosasmás:señalarqueFrancéssesitúaante la obra de “un gran

luminista,pues,VázquezDíazcon susgrisesy susrosas,y susblancos,y susamarillos,

y hastasus negros.Un luministadondela luz modulay nogrita, acariciay no reta,donde

se estáya muy cercade la síntesissupremade la pintura: el color-luz o la luz-calor,el

hombredescubriendoel secretoqueno estáenfórmulasquímicasni numéricas,sino que

lo respiramoscon el airey hacebellaslas cosasantenuestrosojos”.536Y, paraterminar,

decirque sepropusoapoyardecididamentela nuevainiciativa de VázquezDíaz, los

frescosde La Rábida,que iniciaría en una fechasimbólica-12 de octubrede 1929- y

acabaríael 12 de octubrede 1930. Así,mostrabala seriedebocetosiniciadosesteañode

1927 paraLa Rábidaen la exposicióndel MuseodeArte Moderno,empresaimportante

puesto que el pintor “piensaque cuantohizo hastahoy era la preparaciónde esa

obra”,537esdecir,”susueñode artistaquequieredar formareal alo quetantosañosde

meditación y amor”538había dedicado.El pintor da cuentade ello en una notas

biográficasescritasporél mismo: “Termino el día 12 deoctubre, los frescosde La

Rábida.Muestroa S.M. el Rey fotos de la obra conclusa.“La Esfera”publicael primer

artículo y fotos completassobreel granmural,conextensoartículodeJoséFrancés”.539

Articulo en el queFrancés,apartela valoraciónde la obradel pintor en la línea de lo

“VázquezDíaztomadeestaescuela,ya exhausta,sustendenciasplaniformesy geométricas,capaces
deasegurarlesuficienteestructuracióna los objetosy enérgicavehiculaciónardorosaal color. A esto
añadeun estudioconstantedel natural, congraciandoel realismo veraz con cierta personal
interpretaciónrománticadel mundoy suscriaturas.(...) La intenciónplaniformemuéstrasepatente
en “La fábrica dormida”. Los tejadosde los edificios, las fachadas,los monteslejanos,etc.,
constituyenlos sistemasdepianosoblicuos,buenosconductoresdel airey de la luz, fragmentadaen
innumerablestonos, unificadosen última síntesisporel ambientegeneraldel cuadro. Sumade
tonos.El efectototalizadorsehallaconseguidopor acumulación.Porsumade tonos,decolores,de
matices,deacentos.La sensaciónluminosavibra, sin embargoen un solo acorde.Estepaisajees,a
mi juicio, el másnotabledecuantosexhibeel artista..”

Espina,Antonio: “Un claroexponentede la pinturamoderna:VázquezDíez”.GacetaLiteraria.
Madrid, 15, junio, 1927.

Esteescrito sepublicóun mesantesque el de Francésen La Esferay parececlaroqueel concepto
queambosescritoresteníande lapinturadeVázquezDíazerabastanteacorde.

536 Francés,José:”Vidaartística.DanielVázquezDiaz”. La Esfera,num. 707. Madrid,23, julio, 1927,

p, 18.

~ Ibídem

538 Vid. supra,nota531,

539 “Notas biográficasredactadaspor el propio artista”, en VázquezDiaz. Coleccionesdel Museo
NacionaldeArte ReinaSofía.Ministerio deCultura.Madrid, 1993,p. 4.
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anterior, y de un repasoa los distintos frescosy temas,valoramuy positivamentela

habilidaddeVázquezDíazcomomaestrode la pinturaal fresco.540Pasadala guerra,en

1940, el Ministerio deAsuntosExteriorescelebraríaunamuestrade los diseños,bocetos

y cartonesrealizadosparalos frescosde La Rábida,queal añosiguientefue pedidaporel

SecretariadoNacional de Lisboa. El texto del catálogolo escribiríaFrancésque se

expresabaasírespectoala evoluciónde VázquezDíazy respectoalos frescos:

“El sentidogeométricode los volúmenes,la finura sutilísimade

las gamasse acentuabacadavez mas en el estilo de VázquezDíaz
inconfundible e influyente sobre los jóvenes de generaciones

posteriores(...)

Energía constructiva, sensibilidad cromática, elevación

ideológica, intensidadde sentimiento,escrúpulohistórico. Todo se

reúne de genial suerteen esteconjunto compuesto,además,con

equilibraday sencillamajestad”.541

Es decir,VázquezDíazseguíaensuempeñodegeometrizarla realidad,las formas

y los colores,peronuncasehabíaproducidola desconexióncondicha realidad,lo cual

pareceya requisito indispensabley constanteen los apoyosde Francésa figuras

relevantesde la renovaciónformal. Ciertamente,la utilización del cubismoporpartede

VázquezDíaz -la aportación de un temperamento- 542 constituíansu fuerza y su
debilidad: “Fuerzaporqueponíademanifiestolas posibilidadesno académicasquetenía

en el ámbitode la formación y el aprendizaje.Debilidad, porque cualquierpintor

interesadoen la radicalidadde la tendenciade¿bordaba,inclusoen susprimerossilos, los

límitesdeVázquezDía?’.543Sumaneradehacer,deentenderla pintura,encajóen los

caucesde renovaciónde la inmediatapostguerra,pero aquísi hay que decir queJosé

Francésnohizo másqueseguirapoyandoa un artistaal quehabíaavaladoy respetado

desde1917.

~ Francés,José: “Muy antiguoy muy moderno”.La Esfera,num. 876. Madrid, 18, octubre,1930, Pp.
33-36.

541 Francés,José:VázquezDiaz y supoemaplásticodel Descubrimiento,Usboa,1941,s.p.

542 Vid. supra,nota532.

~ Bozal, Valeriano: Pintura y esculturaespañolasdel siglo XX (1900-1939)- Ed, EspasaCalpe.
Madrid, 1992,Pp.407-408.
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Sin embargo, cuandoVázquezDíaz llegó a Españase produjeron algunas

actividadesvanguardistas,como fue una exposiciónde pintorespolacosque, en este

caso,no contó,en absoluto,con el apoyodel crítico. Se tratabadeunaexhibiciónen el

Ministerio de Estadoy laprimerainvectivadeFrancésfrentea estaspintoreseraporsu

afánpor expresarsusideasa travésde los textosescritoscuandolo idóneoseríahacerlo

pormedio desu obra:

“Los pintorespolacoshan lanzado-icómo no!- su manifiesto

estéticoparamejorentendimientode las abstrusasy herméticasobras

“¿Dónde hallar la “perspectivanueva”, “el hilo de la tradición

museal”,”Iaritmizacióndela superficie”?(...)

Es la característicade lo que llamanarte novísimo,palabras,

palabrasy palabras.

Seintentacompensarla faltadeexpresión,la carenciadebelleza

de los dibujos (?) de laspinturas(7) con bautadesliterarias.Así cada

grupo,cadacenáculo,o simplementecadaartista,hablapormedio de

laplumadel escritor,en lugarde hacerlocon lospincelesdel pintor.

Recordemos,por ejemplo, los manifiestos futuristas, las

elucubracionescubistas,las explicacionesdel dinamismopictóricoa lo

Boccioní.

Pero los cubistas,los futuristas y los dinamistas ya son

despreciadoscasipor académicos.¡Juzgadcomoseconsideraráa los

impresionistasl.

Incluso oímos hablar ya desdeñosamentede Gauguin, de

Cezanne,de VanGogh,santatrinidad de los revolucionariosestéticos

aunno hacetreso cuatroaños.

Si acaso,setransigeconHenil Matisse,con KeesVanDongeny

MariaLaurencin.Peroni siquieraBonnard,Vaillard y MauriceDenis

setoleran.

En cambio,no tardaránenconsiderarseapóstolesdel artenuevo

a los yanquis MorganRusselly MacdonaldWright, fundadoresdel

sincromismo,paraquienesel orfismo esunacosavieja e inútil; a



contextoArtistico de José Francés 612

Andre Derain,a Mauricio Vlaminck, aJorgeRouault,a Le Fresnaye,

Lucien Laforguey OthonFriesz”.544

El texto es lo suficienteexpresivoy tras de él seencuentrauna mentalidady una

manerade ver y emitir opinionessobreel artemuy similara la deCamille Mauclair, al

queprecisamentecita al comienzodel escrito:“Sólo alguno queotro snob de la prensa

nosha hechorecordaraquellajustaafirmacióndeMauclair ensu formidableestudioLa

crisis dc Ja fealdad en Ja pintura: “No creáisbajo la palabrade cienos literatos

paradojales,que sepuedenrehacerel estadodel almay la visión de un hombrede las

cavernas”.

De todosmodos,el artículo tiene su interéspor el hecho,primero, de haber

recogidoel manifiestosde los pintorespolacos,y segundo,porquerecogetambiéntextos

deartistasdevanguardia,como Lucien Laforgueo delamericanoMorganRussell(1186-

l953),~~~a la vez que exponela procedenciade la pintura allí expuesta.El pintor

ZawadovskiescalificadoporFrancésdesincromista,términoqueparaexplicarrecurre

al texto de Russell,546muy unido al término orfismo547al que, como sevio más

~44Francés,José:“Una exposiciónde pintorespolacos”.ElAlioArtístico 19J8,Madrid, 1919,PP. 117-
119.

~ MorganRussellespintor estadounidense,con residenciaen Parísdesde1906,dondefue discípulode
Matisse.Allí entablóamistadcon StantonMacdonald-Wrlght(1290-1973)y juntos iniciaron un
movimientobasadoen la teoriadel color en esencia,muy cercanoal orfismodeDelaunay,al que
dieron el nombrede sincromisnio.Se tratabadepinturasabstractas,llamadassincromias,dondela
máximaimportanciala tieneel color, perosin olvidar la construcciónpor planos,por lo quese
constituíatambiéncomo movimientocercanoal cubismofrancés.Susprincipios fueron expuestos
ya en la primeraexposiciónque celebraronjuntosen Munich en 1913y en la GaleríaBernheim
JeunedeParís.Al alio siguientesu obrafue presentadaen NuevaYork.

546Vid. Francés,loc. cit,pp. 119-121.

Estetexto habladelaimportanciay validezdel color e independencia,siempredesligadode la forma
y el asunto,en los siguientestérminos:

“En vez de obligara los coloresa servir, no importa dónde,nosotrosles asignamosun lugar
conforme con su naturalezaíntima, con su propensiónnatural.<...) Dejemos a los pintores
inclinadosa ilusionesde estegéneroel cuidadode escogery agruparobjetoscoloreadosy darsobre
la telasu simulacrotriste y literal: ejercicioociosoy buenoparacopistas.Nosotrossoliamospara
el colorunatareamásnoble.esla cualidadmismadela forma loquepretendemosexplicary revelar
con ella,yporprimeravezel color apareceráen suverdaderopapel”(Ioc.clt.,pp. 120-121).

~47El término orfismohablasido elegidopor Apollinalre para designarel artede RobertDelaunay
<1885-1941),pintor francésque empezóa pintarhacía1904,se interesódesdeun principio por el
color, pero tambiénporel espacio,el efectode la luz sobrelos coloresy el movimiento.Estuvoasí
cercadel cubismo,del fauvismoy dekaabstracción,Laideacentraldesupinturaes la capacidaddel
color por si s<Slo paraconvertirseen forma y tema,conabsolutaindependenciadel meroasunto,
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arriba,tambiénaludíael critico. Y, porotro ladopareceindicativo deque,aunquenode

acuerdo,al menossí estáal tantode lo queocurrefueradeEspañaen relaciónconlo que

aEspañaviene.

Ahora bien, estapinturapolacaestaba,segúnel escrito,muy en relacióncon la

pinturadeRobeny SoniaDelaunay-Terk,matrimonioquevienea Españaen 1914para

refugiarsede laguerraeuropea,y asímientraséstaperdureseinstalaránen nuestropaísy

en Portugal.Primerovivieron en Barcelona,hasta1918, año de trasladoa Lisboay a

Madrid, dondevivirían hasta1920paravolverde nuevoa París.Durantesuestanciaen

Españaahondanen la técnicadel simultaneísmoy en las llamadasdisonancias,esdecir,

la sensacióndel trepidardelos coloresal relacionarse.RobertDelaunaylo haríareferido

al cuernohumano,SoniaDelaunaya las naturalezasmuertasy el paisaje.En septiembre

de 1919 se celebrauna exposiciónde ambos en Bilbao en el Salón de Artistas

Vascos,548y en 1920Sonia Delaunay-Terk (l885-l979)~~~exponeen el Salón

equiparandodesdeestepuntodevistala pinturaconla música.El término lo aportóApollinaire, e
incluía en él a Sonia Delaunay-Terk,a Picabía,Duchamp,Legery Kupka, con motivo de la
exposiciónde obrasdeDelaunayen 1912 y 1913 en Berlin y París,respectivamente.Paraéstas
habíarealizadolos llamadosDiscossimultáneos,en los queevidenciabasusteorías,y que a su vez
teníancomo precedenteLas ventanassimultáneas,con la diferenciarespectoa ésta,queen los
Discosya no hablaningunareferenciaa la realidad.Así, encuantoa la terminología,Delaunay
utilizó parasupintura el término Simultaneismo,entendiendopor ello la preeminenciadel colory
del contrastedecoloresdesdeel puntode vistatécnicoquecreaimágenessimultáneaso sincrónicas.
Y, sin embargo,delimitó el términoOrfismoparala obra de los sincmmistasMcdonald-Wrighty
Russeil,así como para la obra de su amigo y compafiero Kupka (1871-1957),el cual siguió
decididamenteporel caminode la abstracción,mientrasqueDelaunayla alternabaconla figuración.

Vid. Arnason,H,H.: Historia del Arte Moderno.Ed. Dalmon.Madrid, 1972 (NuevaYork, 1968),
pp. 199-209.;Gula delArte delsigloXX. Dirigida porHaroldOsborne.Ed. Alianza.Madrid, 1990
(Oxford, 1981); Diccionario Laroussede la Pintura . Ed. Planeta.Barcelona, 1987 (Librairie
Larousse,1979).

~ Recogidopor José Francésen la “Memoranda” del mesde septiembre.EV Año Artístico 1919.

Madrid, 1920,p. 339.

SoniaDelaunayhabíanacidoen Ucraniay, tras suinfanciaenSanPetersburgo,setrasladaa Parísen
1905, Allí estudiaen la Académiede la PaletteContraematrimonio en segundasnupciascon
RobertDelaunayen 1910.Su vida transcurre,salvo los añosde la guerra, fundamentalmenteen
París.SusprecedentesartísticossonCezanney Van Gogh,con lo quellega aun fauvismode fuerte
colorido,sin dudaadecuadoa suculturaeslava.De modonatural seunió artísticamentea sumarido
y llevó el simultaneismoa las artesaplicadas,el vestido, la ilustración de libros <La Fi-ose di,
Transsibórienel deJaPetitejehannedeFrance(1913),de Blaise Cendran),así comodecoradosy
figurines (en 1918 Dlaghuilev le haceel encargoparaCleopatra. Se convirtió en diseñadorade
vanguardiadurantelos años 1921 a 1933, y será momentoculminanteen este sentido, la
Exposiciónde ArtesDecorativasdeParísen 1925,dondeparticipécon la BoutiqueSimultánea.A
partir de 1930 se dedicamás a la pintura,entraráaformarpartedel grupo Abstraction-Creation.
Participacon su marido en la Exposición Universal de Parísen 1937 en unaseriede muralesy
obtieneMedallade oro. Sobreviviómuchosañosa su marido,fallecidoen 1941, perosiguió muy
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MateudeMadrid endiciembre.Y esFrancésquienle dedicadosescritosmuy elogiosos

desimilarcontenido,550del mismomodoque califica aRobertDelaunayde “admirable

pintor francés”551mientrasquereservaparaella lassiguienteslineas:

“Sonia Delaunayhatransformadoel SalónMateuenunaextraña

fantasmagoríade luces,decoloresy de formasrítmicas.

Soniaesla afirmacióndeliciosadecómoelartedebeinterveniren
nuestravida cotidiana.Seentraa suexposicióncomoentraríamosaun

cuentoorientalilustradoporun dibujantedeOccidente.La artistarusa,

esposade un admirablepintor francés,RobertoDelaunay,apareceen

Madrid duranteel períodotumultuariode la guerra.Supasoempiezaa

notarseen las casasaristocráticas,en algunastiendasaletargadasantes

bajo los prejuicios de ranciosestilos.C.,.)Da ,incluso, a teatrosy

cabaretssu oportunafrivolidad y suurenteesplendorde bacanalíade

los colores,de irrealidaddeslumbradora(,.).

Y rápidamente concreta su inspiración sin limitarla ni

especializaría.Su inquietud, removidapor una cultura bien de su

época,no sedetieneenun solo aspectode lasartessuntuarias,de los

bellos oficios o de las modestastareassabrosasa gusto popular:

tapices,muebles,porcelanas,trajes,almohadones,papelespintados,

objetosde tocador,y además,la magia,prisionerapor ella, de la luz

Deestemodo la ExposiciónSoniaescomo una fiestaparalos

sentidos,comouna feriadeespiritualidades,quellegaoportunaeneste

Madrid renovadoafortunadamente”.552

activaen el campopictórico y del diseM y en la organizaciónde exposicionesretrospectivasde la
obradesumarido,delos dosy de la suyapropia.

550 Francés,José:“El artede Sonia”. El Año,4rtfstico ¡920 Madrid, 1921,p.392-394,y Silvio Lago:

“La vida artística.Exposicionesen Madrid”. La Esfera, num. 366.Madrid, 8, enero,1921.(Este
último recogeunafoto de la pintoraen la exposiciónrodeadade susobrascon el siguientepiede
foto: ‘La notableartista rusaSoniaDelaunayen su Exposición de Arte decorativoy aplicadodel
“Salón Mateu”.

5~1 Francés,José: “El artede Sonia”.El AñoArtístico 1920.Madrid, 1921,p. 392.

552JiUdeni,pp. 392-394.
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¿Quéle ha ocurridoa Francésparamostraseasí anteunapintoracuyo arte era

claramentevanguardista,del mismo modo que el de su marido?Está claro que la

exposiciónle ha gustado,quesiempreha sido un defensorde lasartesdecorativasy que,

tras estamuestra,no habíamanifiestos,ni proclamas,ni explicacionesteóricas.Sólo arte

nuevoqueveniacambiarel panoramaartísticomadrileño,afirmaciónquetambiénaparece

en el texto: “PorqueMadrid,(...)esalgomásqueunacapitalde provinciay seráprontola

granciudadeuropeaqueatraigaa todos,porquea todossabráconcederlo quemerecen:

la comprensiónidentificaday conscientea los verdaderosartistas;la señorile indiferente

beligeranciaa los provincianos”153

En efecto,algoparecíavenir cambiandoen Madrid en los últimos años,aunqueno

con el ímpetuy el ritmo de Barcelona,por ejemplo.JoséFrancésen su repasode

actividadesde El AñoArtístico ¡918 a travésdc las “Memorandas”da noticia de la

celebraciónde las siguientesconferenciasen relaciónconel artenuevo:FedericoLeal,

crítico de artede El Universo,en el Ateneo,sobre“Las nuevastendenciasde la pintura

española”;tambiénen el Ateneo,“El artemodernoen Francia”,porel critico de artey

poetaJeanPierreAltermann;554en marzo,MargaritaNelkenhabló en torno al “Arte

decorativoy pinturamoderna”,y RafaelDoménechsobre“La cultura artísticadel

público” y la escritorabelgaMlle. Marie Bemiésobrela pinturabelgacontemporáneay el

pintor Eugéne Laermans (1864-1940), todas ellas en el mismo lugar de las

anteriores555.Juande ¡a Encina pronunciaríauna seriede conferenciassobre la

esculturamodernafrancesaen la EscuelaNuevadeMadrid, duranteel mesdeabril,556y

en mayo el pintor polacoPaszkiewiczacercade “La pinturatradicionaly niusealy la

pinturanueva”.557En junio de 1919volveráadisertaren el AteneodeMadrid sobre“La

pinturapolaca”.558

5~3Jbidem,p. 394.

~ Vid. Francés,José:El AñoArtístico 1918,Madrid,1919,pp. SOy 82.

556 Vid. Ibidem.,p.141.

~ Vid. Tbident,p. 225.

Vid, Francés,José:ElAñoArtístico 1919.Madrid, 1920,p. 251.



616Contexto Artístico de José Francés

No hay que olvidar que el mismo año de 1919 habíaexpuestoBarradasen

Madrid559 y le habíadedicadoelogiososcomentarios,el añoanterior lo habíahecho

Celso Lagarcomo ya sevio más arriba.560Y que en 1918 llaman su atencióntres

pintores pensionadospor el Estadoque tendránsu importancia en el contextode

renovaciónde] arte español:GregorioPrieto, TimoteoPérezRubio y JoséFraufi61

Estostres pintoresexpusieronsusobrasenel local dela SociedaddeAmigos delArte en

noviembrede 1918,exposiciónqueJoséFrancéscalificó, engeneral, buena,destacando

que , aunquelos cuadrosapareciesenen el catálogocomoprácticasde estudio,lo que

considerabaun agravioa estospintores:“No mealcanzael torpepropósitodesemejante

agravio a un grupo de pintores,alguno de los cualesha presentadoVERDADEROS

CUADROS. Cuadrosmucho más importantesy definitivos que muchasprimeras

otorgadasen los tiempos en que seconsiderabanartículosde fe las opinionesdel Sr.

Pradilla”.562Y respectoa losartistassujuicio eramuy positivoy alentadorconTimoteo

PérezRubio, “que serámuy pronto uno de los másadmirablespaisistasespañolespor

sus condicionestécnicasy su sensibilidad”;563del mismomodo con GregorioPrieto,
“que esun promesamuy feliz de futurosadelantos”,564y algo máscritico conFrau,en

el quereconocíacualidadestécnicasy gran temperamento,perole críticael queseinspire

demasiadoenMir.565

En mayode 1919 vuelve a dar cuentaJoséFrancésde estostres pintoresque,

juntocon JuanEsplandiúy CarlosSáenzdeTejadapresentaronsusobrasen la “Segunda

~ Vid. supra~1 nota474.

560 Vid. supra.nota459.

561 Los tres habíaningresadoen la Escuelade BellasArtes de SanPernandoen 1915 juntocon Joaquín
Valverde, VictorianaDurán, MargaritaVillegas,PazGonzález y RosaChacel.A finalesde curso
1916-1917se proyectá crearen el Paular una residenciaparapensionados,parapaisajistas,lugar
muy acordecon la ideasinstitucionistas.se convocaronoposicionesy las ganaronlos citados
Valverde, GregorioPrieto, Timoteo Pérez Rubio y JoséFrau, Los trabajosallí realizadosse
expusieron,se publicaronen La Esferayen otraspublicacionescon granéxito. Paraellossupusoel
darsea conocer,la entradaenel mundoartístico.

Vid. Chacel,Rosa:Timoteoysusretratosdeljardín. Ed, Cátedra.Madrid, 19180,PP. 11-21.

562Francés,José:“Otras exposiciones”.El AlíoArtístico 191& Madrid, 1919,p. 355.

563 Ibidem,p. 356.

564 Ibidern

565 Vid. Ibídem
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Exposiciónde la Asociaciónde Alumnosde la EscueladeEscultura,Pinturay Grabado”

(mayo, 1919)celebradaenel Círculo de BellasArtes,566De nuevoFrau,Prietoy Pérez

Rubio se instalabanen la residenciadeEl PaularcomopensionadosdePaisajeenagosto

de 1919.567A partir deéstamereceránatención,másindividualizada,

Gregorio Prieto (l897~l992>568leparecesin dudapaisajista,un paisajistacon

una sensibilidadespecialque exponíasu obra en el Ateneo, su primeraexposición

individual, en abril de 1919:

“Teníanestospaisajesde Prietonombreshabitualesy repetidos:

“la Virgen del Puerto”, ~~Pinosde la Moncloa”, “Calle del Espíritu

Santo”, y debíanllevar sólo nombresde horas,tiemposo momentos

atmosféricos.Porquesonpaisajesirrealesy desplazadas,a fuerzade

ser tan sensibleel joven artista. Vuelve el color sobre las cosas

efectivasy surgenesasdelicadezasde tono, esosmaticestrémulos,

esasdiafanidadesdondequisiéramossumergimoscomoenunamueca

o enun sueño(...).Espaisajistasolamenteel granpintor. Un paisajista

de rarosy profundosensimismamientosfrentea laNaturaleza”.569

566 Vid. Francés,José: EJAño Artístico ¡919. Madrid, 1920,p. 222.

567 Vid. Ibídem.,p. 313.

568 Pintor y dibujante,formadoen la Escuelade Bellas Artes de San Fernandoy pensionadopor el

Estadoenla residenciade el monasteriode El Paular(Vid. supra.nota 1130). Fueterceramedallaen
la Nacionalde 1922,segundaen 1954 y primeraen 1957,Asimismo,primeramedalladeDibujo en
1962.En Madrid entablaamistadcon algunosmiembrosde la generacióndel 27: Lorca, Cernuda,
Aleixandre,Recibióayudasparair a Bélgica,Francia,Inglaterra,y llegaa Parisen 1925,yen 1926
exponeen el SalóndelasTullerías.Despuésdeacabarsu formaciónrecibeunabecaparair aRoma,
allí permanecedos años,estanciaque unida a un recorridopor Greciay Egipto, le llevan a
interesarsepor el etasicismo,tema que junto con la literaturainglesay los paisajesmanchegos
seranconstantesen su obra posterior. En 1969 se crea la Fundación-MuseoGregorio Prieto
inauguradaen Valdepeñasen 1990,añoen que fue elegido miembrohonorariode la Escuelade
Bellas Ailes de San Fernando,el 27 de octubrededicho año.Su discursoReflexionesy recuerdos
fuecontestadoporel DuquedeAlba.

SobreGregorio Prietover: Azcoaga,E: Losdibujosde Gregorio Prieto. Ed. Biblioteca de Arte,
Madrid, 1949.; PérezDoIz, E: Gregorio Prieto.Barcelona,1949.;GarcíaMorales, J. y Martnez
Lucas, .1.: CatálogoexposiciónGregorio Prieto. Dirección Generaldel PatrimonioArtístico.
Madrid, 1978.; Catálogode la exposiciónOrígenesdeJa vanguardiaespañolaGaleríaMultitud.
Madrid, 1974.;Enclclopediadel Arte Español del Siglo XX. 1.- Artistas. Dirigida por Francisco
CalvoSerraller.Ed. Mondadori.Madrid, 1991,Pp. 656-657.;VV.AA,: E¡ Libro deis Academia.
RealacademiadeBellasArtesde SanFemando.Madrid,1991.

569 Francés,José:“Exposicionesen Madrid”. El AñoArtístico 1919. Madrid, 1920,p. 123.
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A finalesdel mismoañovolvíana celebrarotramuestralos pensionadosdel Paular

y otravez sonlos mismos tresartistaslos quecreeFrancésquedestacansobrelos demás

participantes.Engeneralcreeel crítico quesepuedecaerenla monotoníadel paisaje,del

lugar, valorala iniciativa, peropreferiría dejarmáslibertada los distintosartistas.Y en

estalineadaun consejoaGregorioPrietodesdesuspáginas:

“Finalmente,GregorioPrieto,ofrecía,comoyadijimos antes,su

pompaáurea,tambiénrepetiday un poquitodetenidaen lamonotonía

igual de los temas.Le esnecesarioindependizarsede los demás,seguir

susimpulsospropiosy lucharcon la facilidadde producircomootros

tienenque lucharcon la dificultad. Por lo mismoque tengofe en él

cumploel deberdedecirselo”.570

En 1921 Prieto exponíaen Bilbao> a dondehabíasido invitado despuésde la

obtenciónde las becasdel Paular,y allí su pinturada un cambioimportanterespectoal

color: “Bilbao le fue útil. La luz de Norte, estaausteridadque Vizcaya (...) le han

aquietadoel algo infantil arrobo de susjardines.Así, a estasegundaexposiciónlleva

lugarescosterosdeVizcaya. Y sobrelos amarillos rutilantesde ayerva imponiendo

azulesdensosy grisesfinos, y verdesmarítimos”fi71 Y esprecisamenteesafacetade

paisajistala másvaloradapor Francés:“aciertosmeritísimos,indudables(suspaisajes

dondeel espíritudeRegoyosflota; peroen losquehayademásel sentimientoy el acento

personales”,572del mismomodo que repitesu capacidadparala pintura,su constante

estaren guardia,abiertoa la modernidad:“uno de los artistasjóvenesmásinquietosy

sugestivos.Uno de los más capacitadostambién.Detectasusansiasde modernidad:

El mismo texto aparecepublicadopor Silvio Lago:“La vida artística.ExposicionesenMadrid” La

Esfera,num. 279.Madrid, 3, mayo, 1919.

570 Francés,José:“Los paisajistasdel Paular”.El AñoArtístico 19¡9. Madrid, 1920,p. 385.

571 Silvio Lago: “La vida artísticaen Madrid y Bilbao”. La Esfera,num. 368. Madrid, 21, enero,1921.

Ilustranel artículodosfotografíasdedospaisajes:“Casasdel puerto”y “Los pescadores”.

572 Silvio Lago: “Vida artística.Exposicionesen Madrid”. La Esfera, num. 541. Madrid, 17 de mayo,
1924. (Sereproducendosobrasdel pintor: “La montaña”y “Cabezadejoven”)
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“¡Luz del presentel.¡Novedaddecadadía! (..) Es lo que le interesa.Sentirsevibrar al

contactode inéditassugestionesy extasiarseen las rutasreciénabiertas!”.573

Como paisajista y figura importanteen el caminode la renovaciónlo veía

asiinismo,Juande la Encina: “En el conceptoarquitecturalde melodíaplástica,sin

abandonarel sentidodel color deestospaisajesconstructivosdeGregorioPrieto,hayun

caminoparala actualpinturapaisajística.(..,) TieneGregorioPrieto,en lo pictórico,la

graciade lascancionespopularesy una nitidezingráviday eleganteen la construcción

cromática.Nuestroartehadadoya el pasoa lamodernidad”.574

Timoteo Pérez Rubio (1896-l977)~~~ fue de aquellosartistas que

contribuyeronal cambioartístico,y en el quetambiénsefijó Francésconmotivo de las

pensionesparaEl Paular,queal igual quea GregorioPrietole facilitaronel saltoa los

ámbitos artísticos.Así, a finales de 1919 exponesu obra en la VIII Exposiciónde

Badajoz,576dondesuobrasigueen importanciaa la presentadaporHermosoy Covarsí,

lo quele lleva a deciraFrances:

~ Francés,Jose’: ‘Temasartísticos.Dos retratosmodernos”.La Esfera, num. 546. Madrid, 21, junio,
1924.<estetexto serefiereadosretratosrealizadosporGregorio Prieto,el de EnriqueDíazCanedo
y “El adolescente”,Aparecensendasfotografías.

Muy similar es el texto que apareceen El Año Artístico 1924: “Gregorio Prietoy su pintura
codiciosadel presente”.Madrid,1925,Pp. 259-260.

~7’~Texto deJuande la Encinapublicadoen La Voz, 1925.Recogidocii el Catálogode la exposición
OrjgenesdeJa vanguardiaespañolaGaleríaMultitud. Madrid, 1974,p. 95.

575 Pintor extremefio,nacidoen laprovinciade Badajoz,y formadoenla EscueladeBellasArtesde San
Fernando,dondeingresóen 1915. Pensionadode El Paularen 1918 y 1919,y becadodepaisajeen
Romade 1922 a 1927, por tanto fue compañerode promocióndel escultorManola Laviada,del
pintorValverde, conel quetambiénhabíaestadoen El Paularen 1919,y de los arquitectosGarcía
Mercadaly Emilio Moya. Obtuvo terceramedallaen la Nacional de 1920, segunda.en1930 y
primeraen 1932.Casócon RosaChacely alvolver a Españafuenombradosubdirectordel Museo
de Arte Moderno,y Presidentede la Defensadel TesoroArtístico en 1936.En 1940 seexilió a
Brasil,dondemuereen 1977.

SobreTimoteo PérezRubio ver: Cbacel,Rosa:Timoteoy susretratos deljardín. Ed, Cátedra.
‘Madrid, 1980.; LafuenteFenari,E. y CastroArmes, 1. : Catálogode la Exposición TimoteoPérez
Rnbio.Salade Exposicionesdela Dirección Generaldel PatrimonioArtístico y Cultural. Madrid,
1974.; Enciclopedia del Arte Español del Siglo XX. 1.- ArtIstas Dirigida por FranciscoCalvo
Serraller.Ecl. Mondadori.Madrid, 1991,pp. 632-633.

576 Estaexposiciónestabaorganizadapor el Ateneode Badajoz:VIII Exposiciónregional dePintura,

Escultura,Arte decorativoy Fotografía.Teníael valorde lo puramenteregional,sóloconcurnana
ella artistasnacidosen las dos ciudadesde Extremadurao en su provincia. Francésdestacala
presenciade las dospersonalidadesartísticasya consolidadasde EugenioHermosoy Adelardo
Covarsí,e inmediatamentedespuésaTimoteoPérezRubioy JuanCaldera.
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...“PérezRubio esya másqueunapromesa.Empiezaacuajarse,

a definirsecon él , un admirablepaisajista.En el grupode los Frau,de

los Prieto, unidos casualmentepor las estanciasveraniegasen el

Monasteriodel Paular,TimoteoPérezRubio nospareceun artistamuy

bien orientadoy de sólidascondicionesconstructivas(...) Aquejado

comoFraudc cienomirismo,deesaobsesiónporJoaquínMir, quees

el venenode los paisajistasjóvenesincapacesde asimilarla genialidad

del gran maestrocatalán”.577

Ahorabien, al presentarsea la Nacional en 1920, dondesele concedela tercera

medalla,578el crítico hablade “la serenidadradiantede PérezRubio”579ensusobras

“Sol de invierno~~ y ~~Soldeve~no”~ presentadasen la sala de lospaisajistasmodernos

De nuevo elogios en 1921 cuandoobtiene la plazade paisajepor oposiciónen la

Academiade Espaiiaen Roma.580

Con motivo de la ExposiciónNacionalde 1926, Timoteo PérezRabiohaceun

envíoa la exposicióndedosobras,Francésconsideraqueel pintor “se ha extraviado”,y

esteextravíolo atribuíaa la dependenciade Romay al deseodeinnovaciónpropio de los

artistasde la épocaque semezclabanen la obra enviadaTejar caminodc Fiera: “se ha

extraviado,sehaperdido entreel lienzo tangrande,la pesadumbreanacrónicadeItalia

henchidade tradicionesy el afánde didascaliasarbitrariasque acuciaa los jóvenes

cuandoretomanasupaís.Realmente,su TejarcaminodeFiera , con la calidadde latón

Vid. Francés,José:“laExposiclónde Badajoz”.ElAñoArtfstkol9l9.Madrid, 1920,pp.218-220.

~ Vid. Ibidem,p. 220,

578 BernardinodePantorbadenomunaa la obramedallada“Paisajede Invierno”, y Francés“Sol de

invierno”.

579Francés,José: “ La ExposiciónNacional.Otrospaisajistas”.El AñoArtístico l92OMadrid,1921,p.
218.

580 AprovechaesteescritoJoséFrancésparaexponersuopinión sobreestaspensiones,ya queconsidera
quelosdistintosbecadosdebentenermáslibertaddeacción,lo mismoqueocurrecon las pensiones
del Paular. cree,asimismo,que el importe de la becade Romaes mínimoe insuficiente,lo que
suponeun agravioparaestosartistasfrentea los deotrasnaciones,Elogia este añola labor del
directorde la Academia,EduardoChicharro,quehaconseguidoaumentarla cuantíadedichabeca,así
cornola elecciónde PérezRubio,JoaquínValverdeen figura y PedroPascualde grabado,“tres
jóvenesya destacadosantesdeahoracon ascendenteafirmacióndesupersonalidad”

Vid. Francés,José:“Las pensionadosdeRoma”El AñoArtfstico1921. Madrid, 1922,p. 173.



Contexto Artístico de José Francés 621

pintado con coloresmatesy pobres,su rigidez formal y, sobretodo, susdimensiones

excesivas,esun alegatomásparalos que creemosinnecesarioy contraproducenteel

tributo escolara Roma”.58’ Con todo, francésencuentra,casiperdidoen la exposición

unpequeñocuadro,paisajede PérezRubiocuyo título esAlpesItalianos, le ratificaente

la obra del “paisajistaque adivinamos(que) subsistey sesupera”.582Parasu mujer y

biógrafa,RosaChacel,setrataba,en efecto,de su épocamáslograda: “En esosaños-los

seisqueduróla pensióndeRoma-el inviernodel 25 al 26 fue elmáslogradoen la obra

deTimo”.583

Y escurioso que, entreambostextos,muestrasu desacuerdocon el envíoa la

Nacional de 1926 de Gregorio Prieto: “Exaltamosaún no hacemuchoestaaudacia

impaciente,de cazadorde estrellasy de violador de secretosfacturales,que es la

simpáticapersonalidadimpersonaldeGregorioPrieto.Le vimos luegoen Parisextasiado

en la última salade los Cincuentaañosdc pintura francesa. “¡Cuidado!, le dijimos

entonces,porqueveíamosque iba alanzarsecomoun alpinistaentregrietasdecuchillares

crueles.Nohizo caso.Saltó. He aquílas consecuencias.Doscuadrosquesólo sonde él

porquelos ha pintadoy firmado.Peroconfiemos(...) que no puedasentirsede ningún

modosatisfecho”.584

Gregorio Prieto se situaba en estos añosen posiciones más avanzadas,

vanguardistas.RosaCincel lo recordabade estemodo: “GregorioPrietoy Benjamín

Palenciaestabanen la vanguardia,pero esosllevabanya unosaños-los que nosotros

habíamosfaltado- Imponiéndosecomorenovadores,sin quedartampocoincluidos en

ningunacorriente”.585Francésyaseocupade ellosen el entornode laNacionaly, como

severámásadelante,en estosañosmantendrásu fidelidad a los pintoresquemásapoyó

desde19156 1916, bien comoindividualidadeso comointegrantesdeunarte regional.

La vanguardiano serásutemapreferido.Ahorabien, sí hay queseñalarel hechode que

581 Francés,José: “La Exposición Nacionalde Bellas Artes”. El Año Artístico ¡926 Madrid, 1927, p.
332.

582 Ibidem,p. 342.

583 Chacel,Rosa: TimoteoPérezRubioysusretratosdeljardín Ecl. Cátedra.Madrid, 1980,p. 32.

584Francés,José:“La Exposíci6nNacional de Bellas Artes”. El AñoArtístico 1926.Madrid, 1927,p.
333.

585 Chacel,Rosa:Op. cit, p. 35.
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sehayafijado en ellos en aquellosanosen queél a travésdesusescritosse mostrómás

abierto frente al artenuevo.

Y en esecontextode renovación,en 1919 exponíatambiénen Madrid y en el

Ateneo, como Gregorio Prieto, Gabriel García Maroto (1889? - c.1939),586

Presentabatreintay dosobras,dibujos y pinturas,y en el catálogohaciaunaespeciede

manifiestosobresus intencionesenpintura.Y anteestola actitudde Francéshacambiado

respectoa otros escritosde artistassobrepintura.¿Sedebíaestoa quecon GarcíaMaroto

manteníaunarelacióndeamistadprofesionaldesdehacíatiempo,osedebía aesaactitud

más aperturistaque venimospercibiendoen los últimos años?A cienciacierta no

podemossaberlo,peroFrancésapoyalas intencionesdel pintor en cuantoa deseode

síncretizacián , sensibilidady no anécdota,arte sencillislmo , Intentos apenas

materializados587y lo ratificaenlos siguientestérminos:”Uesapareceen estapinturael

valoranecdótico,la preocupacióntemática,laobsesiónsingularizante.Sedejaencambio

entregadaal placerde serpinturanadamás,conlos dosúnicospropósitosdel ritmo y del

color.(...) No “un intento apenasmaterializado”,comodice el autor, sino un hallazgo

firme y sólidoeslo que refleja estapinturadeGarcíaMaroto”.588 Demaneraparecidase

manifiesta en relación al concursode portadasconvocadoporla revistaNuevoMundo

concursoquecontemplacon optimismoencuantoqueesejemplode Innovacionesen el

arteeditorial: “Renuevael conceptode lo que debeserunaportadade revistao de libro,

586 GabrielGarcíaMaroto sehabíainiciadoen la pinturaen 1909,al trasladarsea Madrid desdesu lugar

de origen, CiudadReal,paraestudiaren la EscueladeBellas Artesde San Fernando.Participéen ka
ExposiciónNacionalde 1910 y obtuvounabolsadeviaje pararecorrerItalia. Al volver se dedicóa
la críticadeartey a la actividadliteraria,Sonpublicacionessuyasen aquellosaiios DelJardín del
Arte. Joyas esmaltadas (1911), El Año artístico<1913) y El libro de todos los días (1915).
Asimismo colaboréen La GacetaLiteraria (1927.1932)como escritore ilustrador. Participéen
concursosde carteles,comoel deportadasde NuevoMundo en 1919, ocíde cartelesparael baile de
máscarasdel Círculo de Bellas Artes, en 1920, dondeobtuvo accessitúnico. Vivió en México
NuevaYork y Cuba desde1928 a 1934. Desde1925 realizó asiduaspublicacionessobretemas
artísticos,asícomola direcciónde lacolecciónLosdibujantesenlaguenadeEspaña(1937>.

SobreGarcíaMarotovéase:Francés,José:“Exposicionesen Madrid. III.- GabrielGarcíaMaroto”.
El Año Artístico 1919.Madrid, 1920,Pp. 120.122.;“El Arte editorial . Las portadasde Nuevo
Mundo”. EJAñoArtístico 1919.Madrid, 1920,Pp. 255-260.;“La ExposiciónNacional.VIII.- El
artedecorativo,y XI. Lasrecompensas,pp. 25 1-256y 26 1-269.Pantorba,Bernardinode: Historia
de las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes.Madrid, 1980.; Enciclopediadel ArteEspañoldel
SigloXX. 1.- El contexto.Dirigida por FranciscoCalvo Serraller.Ed. Mondadorl.Madrid, 1991,
pp. 203-204.;Carrete,3., Vega,J. Bozal,V. y Fontbona,E.: E/grabadoen España(SiglosXIXy
XX> Ed. EspasaCalpe.Madrid, 1988.

587 Recogidopor JoséFrancésen “Exposicionesen Madrid. III.- Gabriel GarcíaMaroto”. El Año
Artístico 1919.Madrid, 1920, p. 121.

588lbidemp.122.
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consecuenciasdirectasdel cartel mural, e inicia ademásesainipersonalizaciónesa

supresiónde la anécdotao del simbolismomanido,queya esunaconquistaindudablede

la pinturamoderna”.589Francésdestacabaqueen el concursoalgunosparticipantes590

todavíaestabanancladosen el simbolismo,enla representaciónde figurasfemeninasque

leían la revistaanunciada,pero se daba pasoa composicionesgeométricasy

estilizacionesde flores o paisajes.Y eran SalvadorBartolozzi, “el maestrodel

género”,591y GarcíaMaroto los queaportabanmayornovedad“Gabriel GarcíaMaroto

señalacomoningunode los demásconcursanteslo quedebeserhoy díaunaportadade

periódicoo de libro. No exclusivamente, sino preferentementeEsostemasflorales o

geométricos,esasencillezsobriay delicadade lasgamas,esadulce complacencia,que

nadaconcretoafimian ,peroque dan al contempladordeellasunasensacióndeclaridady

deidealismo,resaltabanel conjuntodeportadasconunvalor personaly positivo”.592

Le sigue durante1920 con motivo de la ExposiciónNacional en la que obtuvo

“premio deaprecio”porlas ilustracionesdesuobraLamodernapintumdecorativa,59~ y

en suparticipaciónen el Concursode cartelesdel Círculo deBellas Artes, dondesele

concedióun accessitúnico, premioen metálicodequinientaspesetas.594Tresañosmás

tarde,otravezenel Salóndel Ateneo,595el critico se muestramásprecisoencuantoa la

589 Francés,José: “El Arte editorial . Lasportadasde NuevoMundo”. El AñoArifatico 1919. Madrid,

1920,pp. 256.

590 Se presentabannumerososartistas,citadosen ordende catálogo,entreotros “K-Hito”, Mezquita

Almer, Robledano,Mir, Echea,“Tito”, Larraya,Penagos,Ochoa,Pérez Rubio, Esplandió,,
Loygorri, Manchón,etc. El Juradolo formabanel pintorLópez Mezquita,el escultorInurria y el
crítico de arteAlcántara.Seconcedióel premioaMezquitaAlnier. LópezMezquitaemitió un vota
panicularparaPenagos,paraFrancésun errorpor serun tanto en la tradicionaly académicoyaen
aquelmomento.La obrade MezquitaAlmerera la mássimbolistadetodas,enla líneadeBeaxdsley,
decadentistay simbolista,perono por esola mejor.

Vid. Ibidein.,p. 255-260.

591 Ibidem.,p.259.

592 fl,ideni,

~ Vid. Francés, José:El Año Artístico 1920, Madrid, 1921, Pp. 256 y 269.

594 Vid. Ibideni, p. 20.

~ SegúncuentaFrancés,estasalahabíasido remozada,exteriormentey en suspropésitos,algo que
vienearatificarla exposiciónqueFrancéstitulacomo:“Cuatropintoresmodernos”Setratabadela
obradeCristóbalRuiz,GarcíaMaroto,Barradasy JavierWinthuysen.Se encargabandela Secejon
de ArtesPlásticasdelAteneo,el crítico Angel N/eguey Goldoni, y el pintor y dibujanteAugusto
Fernández.
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evolucióndeGarcíaMaroto:“Antes quenadapintor. Pintorbiendotado(...) Construye,

maciza,volumiza arquitecturalmente,con un sentido ampulosoque no dalia a la

elocuencia,Aventaja,además,estacualidadpositivacon la desabertratarel color como

una materiarica y joyante.Lo mismoen las gamasfrías (...) queen las gamascálidas,

vibradoras,que seexaltanhacia los dominiosdel esmaltey la cerámica.Así podemos

asegurarque ha comprendidointegramente,sin desvirtuarleporesfuerzoscontrarioso

extravíostransitorios,una de las característicasde la pinturamoderna:esepoderde

enriquecimiento,de transformaciónmajestuosa,de rutilanteesplendor,con que cambia

lascosasvulgaresy habituales”.596

GarcíaMaroto sesituabaasíenel grupodepintores,si esquesepuedehablaraquí

degrupodadasu heterogeneidad,quecontribuyerona la renovaciónartísticaenEspaña,

queconocieronlasvanguardiasperoqueno acabarondeentrarde lleno enellas.Pintores

que , comohaceverValerianoBozal,conocieronel cubismo,“un cubismogeneralmente

conocidode forma teórica,cuandono especulativa,y a travésde reproducciones,

intervino en su formación,perono me atreveríaa llamarcubistaa ningunode ellos. El

cubismoincentivósuinterésporel planopictórico y, sobretodo,les facilitó unanorma

decomposicióny representación,normaquehabitualmenteaplicarona una iconografia

convencional”.597Afirmación quevienecomoanillo al dedoparaexpresarlo queGarcía

Maroto representóen suobra Vida ensilcncia598Claroesque,ValerianoBozal incluye

aGarcíaMaroto enun grupode artistasa los queunifica bajola denominaciónde “los

renovadores”que, en el contexto de los añosveinte y treinta contribuyerona la

transformacióndel arteenEspaña,que sesintieronbastanteindependientesrespectoa la

vanguardia,peroa la vezcercanos.Pintoresy escultorescomoVázquezDíaz, Timoteo

PérezRubio, GregorioPrieto,Aurelio Arteta,CristóbalRuiz, GenaroLahuerta;algunos

noucentistascomo Sunyer,Feliú Elias; o individualidadescomo Cossío, iturrino,

Vid. Silvio Lago: “Vida artística.Cuatro pintores modernos”La Esfera, num 473. Madrid, 27,
enero,1923.

596 ¡bidem.Aparecenreproducidasdosde lasobrasexpuestaspor GarcíaMaroto,Día perladoy Vida en

silencio.

~ Bozal, Valeriano:Pintura y escuituraespafioiasdel siglo XX (1900-1936),Ed. EspasaCalpe.
Madrid, 1991,p.405.

598 Reproducidoen La Esfcr4 nurn.473. Madrid, 27,enero, 1923. En el textode Silvio Lago: “Vida
artística.Cuatropintoresmodernos”
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Victorio Macho,cl escultorPlaneso Angel Ferrant.
599Muchosdeellosparticipantesen

la mítica Exposiciónde los Ibéricos, dela quemásadelantesehablara.

Y lo que esmásimportanteparaestetrabajode investigación,heterogeneidadque

constituíaprecisamenteel atractivode la pinturade toda unaépoca,de la que formaban

parte,siempreen estecasodesdelos escritasde Francés,otros colectivascomapodían

serlos pintoresvascos,o individualidadestalescomaSolana,Julio Antonio, Castelao,

Néstory tantosotros.

3.5.- Los artistasvascos.

Realmentelos primerosescritossobreartistasvascasrealizadospor Joséfrancés

datande 1915, en concretounodedicadaaGustavode Maeztuenabril dedichoaño,600

muy seguidoporun escritoqueatendíalapinturade los hermanosZubiaurre.60’Será

en 1916 cuandolos artistasvascosseanprotagonistasen colectivode algunosde sus

escritos,desdeunasituaciónsimilar a la planteadacon los catalanes,es decir, desdela

comprensiónde la modernidadde estasdos zonas de la Península.Y aunqueel

seguimientodel artevascono estantocomo el delartedeCataluña,en cuantoaextensión

se refiere, si es un bloque importantea tener en cuenta desdeeste trabaja de

investigación,puestoqueparaFrancésfue casi equiparableen importanciarespectoa la

renovaciónartísticadel primercuartode siglo. De tal maneraquesuprimeraafirmación

eracomosigue:

“Esta regiónque,como la de Cataluña,avanzamás allá de las

idiosincrásicasindolenciasespañolas,que ha sabidodemostrarsu

fuerzaen el poderíofabril y comercial,poseetambiénun artepropio,

claramentedefinido, capazde incorporarsea las modernasescuelas

europeas,que aquí, en Madrid, asustantodavía y dan lugar a

espectáculoslamentablesde cretinidadensoberbecida,de aparentes

~ Vid, Bozal,Valeriano: Op.ciL,pp. 404-414.

600Francés,José:“ExposiciónMaeztu”.ElAñoArtístico1915.Madrid, 1916,pp. 74-75.

601 Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Los hermanosZublaurre”. La Esfera,¡mm. 87. Madrid, 28,
agosto, 1915. El mismo texto prácticamenteapareceen El AñoArtístico 1915: “Una exposición
en Bilbao: Los hermanosZubiaurre”,pp. 283-269.Madrid, 1916.
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triunfos de la mediocridadprofesionaly filistea, cuandoapareceun

artistacapazde renovarlos cánonesestéticos.Primeroel Circulo de

Bellas Artesy Ateneode Bilbao, que presideel ilustre pintor Alcalá

Galiano,y másrecientementela Sociedadde Artistas Vascos,han

organizadoy organizanexposicionesfrecuentes,dondeseacogen

hidalgamentelasobrasajenasy ratifican las propiasel indiscutibley

admirableresurgimientoactualdel artevasco”.602

ParaFrancés,treshabíansido los impulsoresdel artevascoen esencia:Zuloaga,en

retratoy pinturadegénero; Regoyosen el paisaje,y Mogrobejoen escultura.Los dos

primerospertenecíana lo queGonzálezde Duranallama “primengeneracióndepintores

vascos,aquéllosque realizaronsus más interesantesaportaciones,pictóricasy socio

artísticas,entre 1885 y 1910”.603Pintoresque sedecantaronporel ambientedeParís

frentea la enseñanzade la Academiade Roma,talescomo Adolfo Guiard, Uranga,

Zuloaga,ManuelLosada,AnselmoGuinea,FranciscoIturrino y PacoDurrio. Sedieron

cita, el quemásy el quemenos,enel Parísde la últimadécadade siglo, y supapelen la

renovaciónartísticafue decisivoen laprimeradécadadel siglo XX. JuntoaellosDarío de

Regoyosque desdeel comienzo de los añosnoventaestabatambiénafincadoen

Vascongadas,desempeñandouna laborprácticay teóricade difusión del impresionismo

importante.Fueen tomoa estospintoresdondeseempezóa utilizar la denominaciónde

pinturavascao artevascoy no porellos,sinoporaquéllosquereivindicabansu identidad

cultural y, del mismomodo que la lengua,eraun distintivo indispensableen los afanes

nacionalistas.

El nexoentreellosno erala ideologíapolítica, ni siquierael servascos-Regoyose

Iturrino procedíande Asturiasy Santander,respectivamente-,sino másbien el empeño

portraeral PaísVascolos nuevoslenguajesy tendenciaspictóricase incardinaríasen ese

ámbito cultural, en el que en un primermomentoseidentificó el conceptode pintura

vascaconunaideacostumbrista,lo cualno eracomúndenominadorde los artistas,por lo

que “ se ensayóla definición, más amplia, de que pinturavascaera la realizadapor

602 Silvio Lago: “Los artistasvascoscontemporáneas”.La Esfera,num ¡37. Madrid, 12, agosto,1916.

603 Gonzálezde Durana,Javier: “La invención de la pintura vasca”, en Centroy periferia en la

modernizacióndeJa pinturaespañola1880-1918,Ministeriode Cultura. Barcelona,1993,p. 396.
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pintoresvascos,entendiendoporéstosa los quetrabajabanen el PaísVascoo parasu

mercadocon cualquierclasedemotivospictóricos”.604

De estaprimerageneraciónya sevio másarribala importanciaconcedidapor

Francésa la figura de IgnacioZuloaga,605y sobreRegoyoshablarásiempreen ese

contextodel arteVascoy comomaestrode la segundageneraciónde pintores,esdecir,

los que iniciaronsu andaduraen la primeradécadadel siglo XX, con unaposturamuy

crítica frentea la sociedadmercantil y burguesa,a la quevivenmáscomoenemigoque

comoaIjaday apoyoa suspropósitosculturales.Constatan,pocoa poco,quesetrata de

dosmundoscon pocosinteresesencomúne inician, un grupode ellos, la publicaciónde

un periódicoque semanifestaráirónicamentefrentea esarealidad:EJ Coitao (enero-

mayo 1908), iniciativa en la que participaroft los pintoresGustavode Maeztu,Joséy

Alberto Arme, Angel Larroque,y el escultorNemesioMogrobejojunto con el poetay

escritor Ramón de Basterra.Eran artistascuyos primeros añosdel siglo habían

transcurridoen París,apoyadosen algunoscasospor becasqueconcedíala diputaciónde

Vizcaya,comoes el casode Larroque,Iturrino y Ramónde Zublaurreen 1902,y deJuan

de Echevarríaen 1903. Gustavode Maeztu,que iría en 1904 , dejaconstanciaen una

cartaescritaaJoséFrancés,del ambientequevivían estosartistasy desureacciónfrente

a laburguesíavascaqueencontraronal volvera España:

“A los 17 añosfui a Parísdondesolíaasistiral croquisde la

academiaLa ~randChaumiére.Estafue la épocadel españolismo.Los

domingosnos reuníamosa comeren mi taller con una serie de

vascongadosy despuésuno de nosotrosleíaalgúncapítulo del Quijote.

Otrodíaqueno teníamosdinero -cosaqueocurríafrecuentemente-nos

trasladábamosal anochecera la bibliotecade Sta. Genovevadonde

leíamosdramasde Calderón,La Celestinay otrascosasprofundamente

españolas,quesemerevelaronen Parísy en estabiblioteca.

Al cabode unosañosde estaren Parísvolví a Españasin saber

unagotade francésperocon mi buenbagajeliterario.

A los 19 añosy en compañíade otrosartistas,fundé en Bilbao

un periódicosatíricode vidaefimera“El Coitao”.

604flidem,p. 399.

605 Vid. supra “PP. 246-259.
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Y en una serie de vaivenesde danzasy contradanzas,bien

haciendo retratosabsurdospara burgueses,intentando negocios

todavíamuchomásabsurdoso escribiendocosasnutridasde escenas

fantásticasy terribles,tiré hastalos 23 añosen loscualesfue mi mayor

esfuerzoal encararmeconmigo mismoy ver si efectivamenteteníaalgo

sólidodentrode la cabeza”.606

Un cúmulo de realidadesentrelas que se encontrabanel Kurding Club, las

exposicionesde Arte Modernoqueseveníancelebrandodesde1900y la publicaciónde

El Coiteo,dieron lugara la creaciónde la AsociacióndeArtistasVascosen 1911.Pero,

demaneramuyespeciallos artistasfundadoresy colaboradoresde EJ Coirao quefueron

prácticamentelos integrantesde la Asociación,cuyapuestaenmarchadebiósuponerun

momentode reflexión en generalparasusmiembros,comolo corroborala carta de

GustavodeMaeztuquetendría23 añosen 19106 1911,y comoreflejapartedel texto de

los Estatutosde la Asociación:“teniendoporobjeto fomentarel desarrollode las Bellas

Artes,organizandoexposicionesdeArte Antiguo y Moderno,concursos,conferenciasy

cuantosactos,en fin ,serelacionenconcuestionesartísticasexclusivamente;y paraque,

al mismotiempo, los artistasque la formenpuedanponerseen relación,por mediode la

Asociación,con las entidadessimilares que existenen el resto de Españay paises

extranjeros,y manifestarse,como una muestrade la cultura artísticaen Bilbao,

concurriendoa las Exposicionesqueenotrospaisesseorganicen”.607

La Asociaciónde Artistas Vascosvivió su augeentre 1915 y 1920 con la

celebraciónde numerosasexposiciones,tantode los pintoresdeestasegundageneración

entrelos que se encontraban,ademásde los arriba citados,Arteta, Tellaeche,Juan

Echevarría,Valentin de Zubiaurre,RamiroArme y Barrueta, entreotros, comoalguna

dedicadaa los que les habíanprecedidoy les habíanabiertocamino: Zuloaga,Iturrino,

Regoyos, Guinea, Guiard..., y otros pintoresespañolesque habíanoptado por la

renovaciónartística,por ejemplo, VázquezDíaz, Solana,Sunyer,CristóbalRuiz, los

Delaunay,TorresGarcía,Lagar,etc.La Asociación deestamanerapropiciabaun clima

606 Fragmentode unacartaenviadaporMaeztua Francés,sin fecha,aunquerelacionandoel contenido
con los escritos de Francés,suponemosque podríaserde finalesde 1915 o comienzosde 1916,
Archivo deJafamilia Francés.

607Articulo 1~ delos Estatutos.Recogidoen Gonzálezde Durana,Javier:“La invenciónde la pintura

vasca”,en Centroyperiferia en Ja modernización de lapintura española 1880-1918. Ministeriode
Cultura.Barcelona,1993,p. 400.
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deverdadatractivoparaun crítico dearte,en el quemuchosde susprotagonistasfueron

contadosentresusfavoritos.

En un repaso de la crítica de los pintores vascosejercida por Francés,

empezaríamosporGustavode Maeztu,siguiendoen principio un criterio cronológico,

aunqueesposibleque no seael único. Gustavo de Maeztu (1887.1947)608y José

Francéseranamigos. Se habíanconocidoen Paris en una embajada,y tras varios

encuentrosen Barcelona,Amsterdamy algúnotro lugar, añosdespuésla amistadse

habíaconsolidado:“Ya consolidadanuestraamistad-tan dificil de lealtadesentreun

artista y un crítico-, en la Exposiciónde Artistas Vascos,celebradaen el Palaciodel

608 Gustavode Maeztuhabíanacido en Vitoria, peropor motivos familiaresa los cuatroañasse

trasladarona vivir a Bilbao, ciudaddonde“aprendítodocuantosé,empezandopor el abecedarioque
lo aprendía los sieteañospues siemprefui rebeldea los estudios,Ya a estaedady aúnantes
dibujaba,a duraspenasme hice bachillerestudioque abandonéfurioso cuandosólo mefaltaban2
asignaturaspuesmi familia queríaa todo tranceque estudiarala carrerade Ingeniero.Desdelos
quinceañosdata la épocaoficial de dedicarmea la pintura.Al efectoingreséen el taller de Don
ManuelLosada,en la actualidadDirector del Museode Bilbao. Esteseñorpintaverdaderamente
españoldecepa(7) verdaderamenteinteresante.Fueparami todoy con él aprendíde lavida y delas
cosasmásque en los seisañosde bachiller” (Cartade Maeztua JoséFrancés,sin fecha)Al volver
deParísinicia un periodoliterario, no sóloen El Coiteodondefirma conel seudónimo“Don Tejón
VélezDuero”, sinocomoescritordenovelasentrelas que se encuentranLasandanzasdel señordon
Goroy El imperio delgatoazul,novelasde lasqueFrancésdice,“no hubieravaciladoenfirmar Pío
Baroja”. Participaactivamentedesdeentoncesen el ambienteartísticode Bilbaoen la tertulia del
Lyon DOry en Madrid en la tertulia dePombo.Suprimeraexposiciónindividual tuvo lugaren la
SalaDalmauenBarcelonaen 1912 y sobreella recordabaMaeztulo siguiente:“Me acuerdodeque
Dalmau, mi marchante,al hacerla liquidación me dijo:- no lleva Ud, muchodinero, peroprensa
como la suyano séque la hayallevadoningún artistacastellano”(Ibidem),A partir de aquéllase
sucedenlas exposicionesenMadrid, Barcelona,Bilbao, y en 1919 la primeramuestradesu obraen
Londres,A partir de éstaes raro el añoqueMaeztuno viaja a Londres,con estanciasbastante
prolongadas,lograndohacersehuecoen el mundoartísticolondinense(Exposicionesentre1919y
1921 en Mapin Art Gallery, OraRonGalleries y Walker Galleries). Participa, asimismo,en
ExposicionesNacionalesdesde1912 a 1936,obtieneterceramedallaen 1917por La tierra ¡bórica.
Se interesapor los tipos popularesespañoles,por lo que realizaun viaje en 1916 para tomar
apuntessobreello, En 1936 se retira a Estellay allí permanecerábastasu muertededicadoal arte.
En Estellaquedaun museoqueguardagranpartedesu obra.

SobreGustavode Maeztuvéase:Francés,José:Gustavode Maeztu.BibliotecaEstrella.Madrid,
1919?.; “Exposición Maeztu”,EJAño Artístico 1915.Madrid, 1916,Pp. 74-75.; “Gustavo de
Maeztu”. El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, PP. 115-119.;“Los artistasvascos”.El Año
Artístico 1916. Madrid, 1917, pp. 295-301.;”La Exposición Nacional de Bellas Artes. La
decoración:Gustavode Maeztu”.El AñoArtístico 1917.Madrid, 1918,Pp269-273.;“Gustavode
Maeztuy su arte” El AñoArtístico ¡923y l924Madrid, 1925,Pp. 50-52.; “GustavodeMaeztuy
su inquietudardiente”. EJ AñoArtístico 1923y 1924. Madrid, 1925,Pp. 106-110; “Exposición
Maeztu”. El AñoArtístico ¡9.23y 1924?’. Madrid, 1925, Pp. 214-215,; “Elegía de Gustavode
Maeztu”, La Vanguardia.Barcelona,15, febrero, 1947.; “Reiteracióna Gustavode Maeztuy su
obra”, Boletín de la Real Academiade Bellas Artesde San Femando.Madrid, 1962,PP. 11.33,;
Aguirre, EstanislaoMariade: GustavodeMaeztu,BIlbao-Madrid, 1922.;Iribarren,.LM.: “Genioy
figuradeGustavodeMaeztu”,Arte Español.Madrid, 1948;Martínezde Lahidalga,R.: Gustavode
Maeztu. Madrid, 1976.GayaNuño, JuanAntonio: La pintura españoladel siglo XX. Ibérico
EuropeadeEdiciones.Madrid, 1970.
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Retiro de Madrid, estábamosjuntosIturrino, Maeztu y yo (...).609Personalmenteera

inquieto, cambiante,impetuoso,amable;similaraun pintor renacentistaporsusdiversos

intereses,sucuriosidad,su interésporlo literario: “GustavodeMaeztuno pintabapara

cobrar retratos,venderpaisajesy cucañearmedallas.Le importabamejor el amplio y

pluralsignificadodel artecon maydscula”.610

La primeracualidadquedetectaFrancésen la obradeMaeztuesla de “formidable

dibujante(que)ve masasy lineasde un modoenérgico”.611 Pinturaenla quesefunden

la razavascay la castellanaen unasedede tipos “recios, fuertes, como talladosen

piedra”,612y en la que destacacomo color el azul, muchasveces plateado, de

reminiscenciasangladescas.Despuésdeestaprimenaproximaciónala pinturadeMaeztu,

Francésse interesapor dar a conocersu trayectoria y lo hace aprovechandouna

exposicióncelebradaenMadrid en el salónde LaTribuna.613Lasideasapuntadasensu

primer escritosobreel pintor aparecenmás desarrolladasy precisadasen el texto

explicativode la Exposiciónde ArtistasVascoscelebradaenel PalaciodeVelázquezen

Madrid, en el otoñode 1916. Entoncesseexpresabaen ]os siguientestérminos:

“Gustavo de Maeztu es el pomposo, el embriagadode

carnaciones femeninas,el deslumbradode luminosasgamasque

transmiteen todasu intensidad.Cantosaisladosde un gran himnoa la

razason sus cuadros.Tratael color como un escultorlos bloquesde

mármol. Sensación de grandesesculturaspictóricas dan sus

creaciones.Es como un esmaltista,poseedorde todoslos secretosde

las rutilantesgamasquetuviera la sed de grandiosidadque Miguel

609Francés,José:“Reiteracióna GustavodeMaeztu”.BoletíndeJa RealAcademiadeBellas Artes de
SanFernandaMadrid, 1962,p. 17.

610Francés,Jose’:“ReiteraciónaGustavodeMaeztuy usobra”, Boletínde la RealAcademiadeBellas

ArtesdeSanFernandoMadrid, 1962,p. 12.

61 ‘Francés,José: “ExposiciónMaeztu”. ElAñoArtístico 1915 Madrid, 1916,p. 74.

612 lhidern.

613 En estaexposiciónde carácterindividualpresentabacatorcelienzosuy veintedibujos,peromásque
hablardesu obrale importa su vida, su origen familiar, su amistadcon él, su facetade novelista,
escritorde folletines,poetalírico, torero,comediante,inventorde artilugios; su estanciaenParís;
sulabor editorial en El Coitaoysusprimerasexposiciones.

Vid. Francés,J:”Gustavo de Maeztu”.EIAñoA.rtístico 1916 Madrid, 1917,Pp. 115-119,
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Angel nacióen (,.,) los frescosde la Sixtina; que tuviera tambiénel

instinto -ya encauzadohacia la consciencia-colorista de un

Anglada”.614,

Desde1912, año en que inicia susexposiciones,hasta1919, Maeztu aborda

distintostemasy técnicas,desdeapuntesy dibujoshastalienzosde grandesdimensiones

que adquirían carácterde mural o los grabadosy litografias; los austerospaisajes

castellanos,obienvascos,andaluceso montañeses,dondeel paisajeadquiere“la misma

fuerzaarquitecturalde las formashumanasagrupadaso solitarias.Y un podernarrativo -

comopudierannarrarlas estrofasde un himno-convincente,profundamenteemocional.

No sonlos “estadosdel alma” del tópico externoo delasinceridadíntima, Sonlas voces

del pasadoy de la tierra con su acentuaciónexactay a veces unidas a un dúo

apasionado”;615las obrasdedicadasa la mujer,algunasun tantofrívolas, comoLa dama

de ¡a rosa, y otras de mayordensidademocional,Mujeres del mar,616 ola pintura

poemáticarepresentadapor obras como El ciego dc Calatañazoro Los novios de

Vozmediano,o el artedecorativoqueseponede manifiestoen el tríptico Tierra ¡bórica

614Francés,José:“Los artistasvascos”.EJAñoArtístico 1916.Madrid, 1917,p. 300.

615Fr~cés,Jose’:“Reiteracióna GustavodeMaeztuy suobra”. Boletínde la RealAcademiadeBellas
Artes de San FernandaMadrid, 1962,Pp. 15 y 16.

616 Este cuadrofue pmntadohacia 1917.Se trata de un óleo sobrelienzo (217 x 232) queFrancés

consideradeesaetapadetransiciónenla que seanunciaunapinturamás ideológicao simbólica.En
estecasoFrancés,medianteun comentariomuy literario, se introduceen el pensamientode esas
“mujeresdel mar” que representansobretodo la paciencia,la abnegacióny fuerzafemeninasen
general,ya que “Si aun las Mujeres delmarno tienen una preconcebidasignificaciónideológica,
sino queella nacede la fidelidad conqueMaeztuha sabidoagruparunasfiguras femeninasharto
representativas,hayquereconoceresepropósitoencuadroscomo La fuerzay El orden,animadosde
un sentidodemoledory generoso”

Francés,José:GustavodeMaeztu.BibliotecaEstrella.Madrid,c.1919,p. 19.

En estecomentariodeJoséFrancéssebasael texto de JavierGonzálezdeDuranexplicativodeeste
cuadro,expuestorecientementeen Madrid conmotivo de la Exposición“Centro y periferiaen la
modernizaciónde la pintura española1880-1918”, si bien Gonzálezde flurana Incide en el
significadodel paisajedefondodel pueblomarinero,encontrastecon lasfigurasdelas mujeres,y la
capacidadnarrativade esepaisajeya señaladapor Francés,del querecogeel textoen el queaquél
interpretabael sentidodel paisajeenMaeztu(Vid. supra.nota. 1184)

Vid. GonzálezdeDurana,Javier,en Centroyperiferia en ¡a modernizaciónde la pintura española
1880-1918,MinisteriodeCultura. Barcelona,1993,p, 436.
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(Terceramedallaen laExposiciónNacionalde 191 7),617obra queparaFrancéssupone

la culminaciónde unaetapaoptimistay da pasoal inicio deunasegundafasequeinician

las obrasLa ¡Leiza, El orden, EJdeseo,caracterizadasporun “dinamismo social”,618

cargadasde simbolismo y de retórica,Peroen todasellas encuentraunos elementos

comunes:“Claro esquesubsistenlos elementosbásicos,las característicasvirtualesdel

artista.Siemprela macizay arquitecturalagrupaciónde volúmenes,el vigor constiuctivo

y, sobretodo> la pasiónsensualporel color”.619

Un artista , por tanto, en el que se unían lo decorativo, lo simbolista y lo

costumbrista,que poruna partesesituabaen la órbita deAnglada debidoa la técnica

utilizada,muypastosaen un principio y procurandoacercarsea lo cerámicoy lacadoen

un segundomomento,paradespuésderivaracalidadesmásausterasy, porúltimo ,a las

litografiasde trazofirme y fuerte. Y, porotra parte,herederodel realismonacionalde

Zuloaga,perollevandoéstea un terrenomás imaginativo,ideaque vienea corroborar

ManuelAbril cuandodice: “Maeztu propendeasimismoa parafrasearen su pintura

síntesispoemático-históricas,tomandosuselementosdela raza,lahistoria, del ambiente

populary tratandodecrearlo queacasopudiéramosllamar “romancerosplásticos”.(Es

decir) Maeztuha concebidoenvastacomposiciónun himno a la raza”.620

Sin embargo, a partir de las sucesivasestanciasen Londressu obra sufrirá una

evolución , y él mismotrataráde quitarsede encimael calificativo de“pintor vasca” y

“pintor castellano”.Porun lado eraconscientedequesupinturasehabíacreadoa partir

deelementosibéricosprimigenios,por lo que no entendíaque algunosde los críticos y

espectadoresseempeñasenencatalogarlecomo“basquepainter”Explicaél mismocómo

en un momentodadoaquelloempezóa agobiarle,tantocomoel que sehablasedeél

corno “castillane”, puestoque suponíaencerrarleen un esquemadel que queríasalir:

“Tengoen mi espíritualgodeperrovagabundoy un pocodeambicioso,y laspalabrasde

“basque painter”, “apre” y “castillane” empezabana molestarmebastanteporque

empequeñecíanla órbita de mi avidezartística.Por otra partelas discusionesun poco

617 Francésdedica un comentarioextensoa estaobraen el apartadodeEl Año Artístico dedicadoa la

ExposiciónNacional: “La decoración.Gustavode Maeztu”. El Año Artistico 1917.Madrid 1918,
Pp. 269-273.

615lbidem,p.19,

619 lbidem,p. 14.

620Abril, Manuel:Dela naturalezaal espíritu.EspasaCalpe.Madrid, 1935, p. 71
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molestas, y a veces injustas, por mi parte,contra los cezanistasde] Café Royal,

comenzabana clarificar un poco ¡ni confusacultura artística.Lo que, desdeluego,

comencéa vislumbraren mis viajes por las galerías,esque el hombreque siguela

tradiciónsolamentede supaís,mataen absolutoel lenguajede susensibilidadC..).Por

otra parte, en las seis exposicionesque realicéen las Islas Británicas> con gran

benevolenciaporpartede la crítica,notéquemi obrateníademasiadoselementosétnicos

paraproduciresesentimientouniversalquepuedellegara conmoverlos máshumildes

corazonesdel mundo”.621

El objetivo eracambiarla trayectoriadesupintura,FrancésreconocequeTumery

Whistlerle habíaninfluido, tambiéncambiaronlos temasqueoscilabanentreel mundo

aristocráticolondinense,escenasdecirco, de ¿hinoso de taberna,y algúnqueotro tema

de supinturaanterior tratadode modonostálgico.622

Tanto las cartasenviadaspor algunospintoreso escultoresa Francés,como]os

testimoniosrecogidosporésteen susescritosde los propiosartistas,ayudanciertamente

a entenderesecomplejo mundoartistico en el que semovían,en estecaso,los artistas

vascos,oscilando entreun afánpor el cosmopolitismo,y el conocimientoclaro de que

pesabasobreellos todaunaculturaautóctonay una tradiciónespañola.

El último texto de JoséFrancésdedicadoa Maeztu fue una elegía,cargadade

nostalgia , en la que el critico decía: “Adivino el tiempo -año más o menos-de aquél

conjuntode vascos,futurosmaestrosde la modernapinturaespañolanovecentista:los

Zuloaga>losArteta, los Zubiaurre...”Fue, sin duda> la épocadeesplendordesupintura.

A partir de su estanciaen Londres, la afición a la bebidale va transformandopocoa

poco.La últimaetapade susartelasitúaya en surettrodeEstella,cuandodeunamanera

simbolista,como en las obrascreadasen tomoa 1918-1919,talescomo La fuerzay EJ

orden,peroahorade signo contrario,realizamuralesu obrascomoEl toro ibérico, Los

sieteniños deÉcrja o E) genemíZumalacaaegui, asícomoaguafuertesy xilografias de

figurasheroicasy costumbrespopulares.

621 Palabrasde Gustavode Maeztupronunciadasen una conferenciapronunciadapor él mismo con

motivo desuexposiciónenel MuseodeArte Modernoen Madrid enjunio de 1923,recogidasenun
folleto que lleva por título Fantasía sobre los chinos, y a su vez recogidaspar Francésen
“Reiteracióna Gustavode Maeztuy usobra”. Boletíndela RealAcademiadeBellasArtesdeSan
Fernando.Madrid, 1962,Pp. 21 y 28.

622 Vid. Francés,José:“Gustavode Maeztuy su inquietudardiente”, El AñoArtístico 1923 Madrid,

1924>Pp. 107-110.
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ParaJuanAntonio GayaNuño, lapinturade Maeztuteníapocode pinturavasca,

comoengeneralla de los artistasdeVitoria; paraFrancésera indudablementevasca,pero

en la lineadel idealismozuloaguesco;para los dos,unpintor demagníficasdotes,aunque

Gaya Nuño piensaque “desperdiciaestas dotes en una pinturaque halagabaen su

momentoy de la queno pudoemerger”.623Y esprecisamenteGayaNuñoquienrecoge

un testimoniode Francésen los últimos añosde la obra de GustavodeMaeztu:“Según

meafirmó alarrnadamenteJoséFrancés,el artista,en los últimosañosdesuvida,parece

quedadoa la bebida,se ocupabaen repintar susviejos cuadros.Francéscreíaque los

estabaestropeando.Muy bien pudo acaecerque los mejorase”.624ParaFrancés,en

último término,el pintory el amigo:

“Solana.Falla.Marquina.Machado,Ahora,GustavodeMaeztu.

Hombres>amigosdemi tiempo y de mi gusto, me van dejandocada

día más solo entre escritoresy artistasa lo se5orito intriganie y

negociante,que nosondemi tiemponi demi gusto”.625

En el mismoañode 1915apareceríanenE¡AffoArtístIco los comentariosala obra

deElías Salaverríay de los hermanosZubiaurre,En septiembrede 1915 secelebrabaen

el PalaciodeBellas Artes de San Sebastiánunamuestradel pintorBifas Salaverría

(l8S3~1952),626exposición de cerca de veinte cuadros entreobrasde grandes

623 GayaNuño,JuanAntonio: La pintura española del siglo XX. ibéricoEuropeade Ediciones.Madrid,

1970, p. 133.

624 Ibidem.

625 Francés,José: “Elegía deGustavode Maeztu”,La Vanguanlia.Bareelona,15, febrero, 1947,p. 3.

626Pintor apoyadodesdesu infanciapor el marquésdeCubasqueyale facilitó susprimerosestudiosen

la EscueladeArtesy oficios de San Sebastián.Despuésvino pensionadoaMadrid por la diputación
de Guipúzcoa>y en 1909 viajó aParis.Asiduoa las ExposicionesNacionalesdesde1904 (tercera
medalla,segundaen 1906 y 1908,y primeraen 1912.Tambiéngalardonadoenla Internacionalde
BuenosAiresde 1910,en Munich en 1913y enPanamáen 1916. Ingresóen la Academiade Bellas
Artes de San Femandoen 1944y su discursode recepciónfue contestadopor JoséFrancés,Murió
mientrasrestaurabalos frescosdela Iglesiade SanFranciscoel Grandeen 1952.

Sobre Elías Salaverríavéase:Francés,Jose’: “Exposición Salaverría”.El Año Artístico 1915.
Madrid, 1916>Pp. 221-225.;“Artistas contemporáneos.Elías Salaverría”.La Esfera,num. 124.
Madrid, 13, mayo, 1916.; “La Exposici6nNacional, El retrato.ElíasSalaverria”.El AñoArtístico
1917. Madrid, 1918,Pp. 244-246.; “Necrología:Elías SalaverriaInchaurrandieta”.Boletín dela
RealAcademiade BellasArtesdeSanFemando1951-52.Madrid, 1952,Pp. 387-391.;Salaverria,
Elias: El cuadrodehistoria, Semblanzadel autor, por JoséFrancés.Madrid, 1944.;GayaNuño,
JuanAntonio: La pintura española delsiglo XX. Ibérico europeade Ediciones,Madrid, 1970>p.
131 y ss.; Catálogoexposición El mar en la pintura española . Museo de San Telmo, San
Sebastián,1972.
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proporcionesy retratos y muy completaen cuantoa su trayectoria , apartede bien

instalada(pag.221)AJoséFrancésle desconcertabano encontrarapuntes,bocetos,

ensayosquejustificasenlos cuadrosy estole llevabaaanalizarlamaneradetrabajardeel

pintor: “Salaverríaestudia,trabajasobreel cuadromismo. Deantemano,comoen su

cerebrolas ideas,seagrupantodos los valorespictóricos e ideológicossobreel lienzo

quehabráde sercuadro.Y allí modifica,rectifica y concluye”.
627

De suprimera¿pocacuandoseguíade cercaa Sorollaseexponía Estudiodeluz,

yabastanteajenoa lapinturadel momentoen laquehabíatornadocaminodecididodesde

19 12 con Laprocesióndcl CorpusdeLezo, de la que JoséFrancésdecía:

“La procesióndel Corpusen Lezo”, premiadacon primera

medallaen la Nacional dc 1912, es la obramás considerable>más

afirmativa,deSalaverría.C..)Aquí hallamosporprimeravezlo que ya

no abandonaráel artistmla armoníaquepodíamosllamararquitectónica

de la linea, el ritmo a que estánsupeditadostodos los elementos

constitutivosdel cuadro,y que así como la luz es algo propio y

característicode cadapintor..En Salaverriasiguen las lineasuna

ondulaciónmuelley viril al mismo tiempo;desciendeny se levantan

parabajarde nuevocon unabellezaquecomprendimosdespuésdever

el paisaje vasco.(...)Y envuelto, ligado en su sutil trabazón de

hallazgosal aspectoeternodel cuadro,estála significaciónpsicológica

obtenidagraciasa la feliz eleccióndetiposy ala identificaciónabsoluta

del artista con el país donde ha nacido. Simultáneamentehe

contempladolos cuadros de Salaverriay he recorrido pueblos y

camposde Guipúzcoa.Entoncescomprendíhastaque punto ha sido

veraz el pintor, y cómo el alma de la razaquedaplasmadaen los
cuadrosde Salaverría,Y sobretodo en La procesióndel Corpus en

Lezd’ 628

Los cuadrosde Salaverríason fundamentalmentenarrativos,propiosde un pintor

académico,pero a la vez imbuidosde regionalismo.ParaFrancés,estoencajabaa la

perfeccióncon su discursode ingresoen laAcademiasobreLapintumdchistoria y con

627 Francés,Jose’:“ExposiciónSalaverría”.El AñoArtístico 1915 Madrid, 1916,p. 221.

628 ftidem pp. 222-223.
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susorígenes,pueseraun “historiadorplásticoa suvezy en suépoca,Salaverríanarra

sucesosy lugarescoetáneos.(...) El sentimientode los seresagrupadoscon eseenorme

dominio de la composición,conesasensibilidadintelectualizadaquehacedeSalaverría

uno de los maestrosdel siglo XIX por él evocadosy enaltecidosen su admirable

discurso,el sentimientode las figuras y del motivo adquiereundiapasónelevadoen el

valor pictórico, en la reciedumbretécnicay en el valor sentimentalmentenarrativo,

peculiardeSalaverría”.629Valor narrativoqueseponíatambién>en la mismalineadela

tradición,al serviciodel sentimientoreligioso,comoen el cuadroLa VirgendcAránzazu

,cuyacontemplaciónlesugirióa Francésel título de unode los textosmáscompletosque

escribiósobreél: “Elías Salaverríao el misticismovasco” 630

Los hermanosValentín de Zubiaurre (1879-1963)y Ramón de Zublaurre

(1882-1969)fueron , en el tiempo, los siguientesen recibir atenciónpor partede

Francés. Y para centrarsupinturaescogíaun texto de Zola, uno de susnovelistasy

críticospreferidos>quelos presentabadel siguientemodo:

“Emilio Zola, que ,ademásdeserel primerodelos novelistasdel

siglo XIX, fue un excelentísimocrítico de arte,decía,el 4 demayode

1865,en un articulotitulado“El momentoartístico”:‘~Lo queyo pidoal

artistano son tiernasvisioneso espantosaspesadillas,sino la entrega

plenade su corazón,de su carne; es la afirmación rotundade un

espíritu poderosoy particular, un temperamentoque abarque

ampliamentela naturalezaen su manoy la coloqueantenosotrostal

comola ve. No se trata de agradaro desagradar,setrata de serél

mismo,de mostrarsu corazónal desnudoy formular enérgicamente

una individualidad’~.Heaquíunaspalabrasquedebíanfig~±niral frente
de la obraadmirable,personalisima,afianzadaen sólidoscimientosde

sinceridad,querealizanloshermanosZubiaurre”fi31

629 Francés,José“Semblanzadel autor”, en Salaverria,Elias: El cuadrodehistoria.. Madrid, 1944

630 Francéslo escribiácuandoSalaverríaexpusosu obraen Madrid enel Museode Arte Modernoen
1925. Lo recogeen El Año Artístico 1925-26.Madrid, 1927,Pp. 55-64. Granpartede estetexto
estárecogidoenel discursode contestaciónen la recepcióndeSalaverriaen laRealAcademiade
BellasArtes deSan Femandoy en la Necrologffiqueescribióconmotivo de la muertedelpintor.

63] Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Los hermanosZublaurre”. La Esfera,¡mm. 87 Madrid, 27,

noviembre,1915,
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Porlo tanto>situadosen esenaturalismopredicadoporZola,setratabade llevaral

artela naturalezay la vida, entendiendoporésta,comoseñalaManuelAbril, “la vida de

los trabajadores”.Quedabanasí satisfechosel realismo,manifestaciónde lo contemplado

y vivido; el populisnio,designocostumbrista,y el plasticismodela actividadlaboralen

un medionatural,convenidode tal maneraenalgoatractivo,vistosoy sensual.632

Se tratabadedoshermanoscuyasactividadesibanmuy a lapanEscurioso>en este

sentido>queenviasenunabiografia633conjuntaa JoséFrancésqueseconservaentresu

correspondencia>dondeexpresansu credoestéticoen los siguientestérminos:“Gustan

del ayery piensanen el ma5anay dentrosiemprede lasnormasde labellezacrearcon un

632 Vid. Abril, Manuel: Op. CL, p. 34-36.

633 En lineas generalessu historiaes coincidenteen unaseriede puntosque ellos mismosdestacan,a
saber,sondeorigenvasco,si bien Valentínhabíanacidoen Madrid y RamónenGaray(Vizcaya).
Supadreeracompositor,directordela Real CapilladeMúsica.Los doseransordo-mudosEmpiezan
apintar desdeniños,primeroen la EscuelaSuperiordePinturade Madrid, luego en el estudiode
AlejandroFerrant.Prontoiniciaron susviajespor Europa,primeroa Paris,dondeexpusieronpor
primera vez en un Salón.En Italia les Impresionaronlos primitivos italianos, así como los
maestrosvenecianos,el ambienteen generalde Parisy de la Italia del momento,del mismomodo
que los primitivos flamencos.Todo ello seunió, al volver a Espai’ia, al análisis de los grandes
maestrosdel Prado.Fuera de España,Valentin y Ramón de Zublaurre triunfaban en las
Exposicionesinternacionales,Obteníanmedallasde oro y plata; en el Museode Luxemburgode
Paris,en el de ArteModernode Roma,en BuenosAires, Chicagoy Santiagode Chile seconservan
cuadrossuyos,asícomoen galeríasprivadas.

Estosdatosselos trasladabanlos ZublaurreFrancéspormediode unacartaconservadaen el archivo
familiar. Francéshablade ello en “Artistas contemporáneos.Los hermanosZubiaurre”.La Esfera,
num. 87 Madrid, 27,noviembre, 1915.

Sobreestosartistasvéase:Utrillo,M.: “Los Zubiaurre”. Museum,num. 3. Barcelona,1912, Pp.
104-120.;Nelken,M.: “Les fréresZubiaurre”. L’Art flecoratif, 1913.;Juande la Eqcina: “Los
hermanosZublaurre”.HermesBilbao, enerode 1917.;Luno, 3. (Seudónimode EstanislaoMaríade
Aguirre): “Los hermanosZublaurreen la Asociaciónde Artistas Vascos”. La 7’anle, Bilbao, 14>
enero,1918.;Silvio Lago: “Los cuadrosde génerodela exposición”. La Esfera,num. 74. Madrid,
29> mayo, 1915.; “Artistascontemporáneos.Los hermanosZubinurre”, La Esfera,num.87.Madrid,
27,agosto,1915.; “Los artistasvascoscontemporáneos”.LaEsfera,num, 137. Madrid, 12, agosto>
1916.; Francés,José:“Una exposiciónen Bilbao. Los hermanosZubiaune”.E/AñoArtístico 1915
Madrid, 1916,Pp. 263-269.;“Los artistasvascos”EIAñoArtístico 1916Madrid, 1917,Pp. 263-

269.; “La Exposiciónnacionalde Bellas Artes. El cuadrode costumbres,Los Zublaurre”. El Año
Artístico 1917.Madrid, 1918,Pp. 253-255.;“Las hermanosZubiaurre”,enVV.AA,: Pintura vasca
1909-1919.Bilbao> 1919.;Ortegay Gasset,3: “La pinturade losZublaurre”ElEspectador.Madrid,
1934.;Mocíchuki, 1: Ramónde Zublaurre: elp¡ntory el hombre Bilbao, 1980, Catálogo
exposición RamóndeZubiaune. SalaToisón. Madrid, 1958.;CatAlogoExposiciónAntológicay
dehomenaje al pintor Valentinde Zubisurre , SalaToisón. Madrid, 1956.; Marquésde Lozoya:
ValentíndeZubiavrre, ExposiciónNacional deBellasArtes1964.Madrid, 1964.;Llano Gorostiza,

M: Catálogo exposición Los Zubiaun-e . Banco de Bilbao. Bilbao, 1978.;GayaNuño, Juan
Antonio: Laplntura española del sigloXX. Ibérico EuropeadeEdiciones.Madrid, ¡970.
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amplio criterio modernoy encerrarenlo posibleel idealismodentrodelrealismoy unir a

estoel sentimientoy sensaciónde laVida”.634

CuandoJoséFrancésempiezaaescribirsobreellos, sonartistasya galardonados,

pero aFrancésel reconocimientoen Españale pareceescaso.En concretodenunciael

hechode quecuandotodavíasediscutela segundamedallaa Losremerosvencedoresdc

Ondarroa en la Nacionalde 1915,acabandeobtenerlos Zubiaurresendasmedallasde

oro y deplata,respectivamenteValentiny Ramón,en la ExposiciónInternacionaldeSan

Franciscode California, parala cual el Ministerio de InstrucciónPúblicay Bellas Artes

no quiso concederprotecciónoficial a los artistasquea ella concurriesen.635Equipara

así la actitudporpartedel Estadoa la seguidacon Zuloagao Anglada,no así la de los

hermanosZubiaurrequeexponíandesdeel año 1901 tantoen lasNacionalescomoen el

Circulo de Bellas Artes.

Desdesu vueltaa Españase inician en la pinturade temavasco,peroal igual que

Maeztu, también se preocupande otras regiones de España.En este caso,

mayoritariamenteCastilla: “Empezarona pintar el alma de las diversasregionesde

España,especialmentesu paísnatal, Vizcayay Salamancainterpretandoel primeroensu

modalidadpoética,un tanto legendariounido al realismo de sus habitantesde hoy.

634 Fragmentode la biografíaenviadaa JoséFrancéspor loshermanosZublaurre.Es desuponerque las

cartasconservadasse enviaronen torno a 1915, cuandoel escritorse inicia en su obra,perotodas
ellascarecendefecha.En concretola biografíapareceredactadapor RamóndeZublaurre,deducción
muypersona]debidaa la comparaciónde letrasque,por lo demás> sonbastantesimilares.Archivo
de la familia Francés.

VéaseCartas(correspondenciacruzada).

635 DesdeEl Año Artístico criticacon durezala posiciónadoptadapor el DirectorGeneraldeBellasArtes
por dedicarsea favorecerexcesivamenteasusamigosen la ExposiciónNacionalde BellasArtes y
no preocuparsede enviar ningún representantea la Exposición Universalde San Franciscode
California,queofreciaun local paraunasalaespañola.En estesentido,le parecedigna demención
la actitud de unaseriede artistasque,puestoqueel Ministerioy la DirecciónGeneralno hacían
nada,decidieron,por su cuentay riesgo,enviarunaseriede obras.Francésexponeel resultadoy
creequeéstehablapor símismo:

MedalladeHonorde pintura:EliseoMeifrén.

Medallasdeoro: GonzaloBilbao, CondedeAsuiar,CarlosVázquezy Valentínde Zublaurre.

Medallasdeplata:LópezMezquita,Cabrera,Cardonay RamónZubiaurre,

MedalladeBronce:JuanUimona.

Medallasen la seccióndeGrabado:Tersol;yen Escultura:Candias>Marés,Rosalesy Prats.
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Asimismo la tie¡ra castellanasintiendo la gran desolaciónno desoladade sus pardas

llanurasinfinitas y el carácterreciodesushabitantesy desuscostumbres”.636A pesar

de su identificación,Francéscree queexistendiferenciasentre la pintura de los dos

hermanos,siempredesdela comprensiónde su obra comopinturapoéticade carácter

épicoal elevarlo cotidianoy anecdóticoacategoríaartística,y de fondolírico al plasmar

de unamaneramuypersonalel almay la razadel pueblovascongadoo castellano.637

Carácterépicoque “es una delas notasmásrelevantesdel artevasco”,638dotadoenel

casode los Zublaurrede una retóricay un lirismo que le acercan, desdeesepunto de

vista, a la pinturade GustavodeMaeztu,y quea Francésle llevan aidentificar,utilizando

la metáforaliteraria, la obradeRamóncomoun himno y la deValentíncomounaelegía:

“Valentín> el hermanomayor> es un espíritu reflexivo y

melancólico.Ama las notasun pocoapagadas,los sentimientosdulces,

el misticismoingenuoy primitivo de la Vasconia.Raravez sonríesu

arte(..jLanostalgia,el ensueño,la tristezason los elementos(de sus

arte),Ramónesmenosreconcentrado,menosposeídode las torturas

sentimentales.Es jocundo,optimista,un pocoburlón,Ama los acordes

luminosos> las notasvibrantes,lo quepudiéramosllamar certeras

lanzadasdel color. DondeValentínsedetieney medita,Ramóndauna

cabriola.MientrasValentinbuscalossenderosinteriores>Ramónsólo

quierever las exuberanciasdel colorido. Por eso los cuadrosde

Valentín destilanuna conmovedoraamargura,mientrasque los de

Ramón deleitan la mirada por su alegria de valores vibrantes>

armonizadoscon sabiasdisposicionesdecorativas,Comoarquetipode

esasdostendenciasde los doshermanos,bastarárecordarLosremeros

vencedoresyParlas victimasdelmar. Amboscuadrosestánpintados

en Ondárroa,PeroRamón eligió un momento alegre> triunfal, la

exaltaciónoptimista de la fuerzay el color, en un himno entusiastadel

636 Estetextoesotro fragmentodela biografíaenviadaa Francéspor losZubiaurre.

637 Sobreestetemaesinteresantela lecturadel apartadodedicadopor ManuelAbril a losZublaurreensu

ensayoDela naturalezaal espfr¡tu, queobtuvoel PremioNacionalde Literaturaen 1934,yencuyo
jurado,comose recordará,participóJoséFrances,

638 Bozal, Valeriano: Pintura yesculturaespañolasde)siglo XX(1900-1936)EspasaCalpe.Madrid,

1992,p. 130.
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mar. Valentín eligió un momentotrágico, de vencimiento,la muda

desesperacióndelos débiles,en unaelegíatristísimadel ma?’.639

Estas diferencias se mantendránen lineasgenerales,si bien en 1917, según

Francés,año en que Valentín fue premiadocon la primeramedallaen la Exposición

Nacional por su obra Versolaris , se produceun acercamientoentre ellas.Eneste

certamenpresentabatambiénEuskotarrok.en la que reaparecenlos remeroscon los

remosen alto, comoen Losamerasde Ondarroa, el colorido fuertede rojos y amarillos

y los rasgosmarcadospropiosde la razavasca.Ello le levabaaFrancésa la conclusión

de queestecuadroiniciabaunanuevaetapaen lapinturade los Zubiaurre:“Antes deeste

cuadroaparecíandefinidasy delineadaslaspersonalidadesde los dosartistasC..).Pero

ahora>inesperadamentesefundenlas dostécnicasy los dostemperamentos..Euskotarrok

inicia laampulosidaddecorativa,la riquezacromática,la ampliaciónde los cuadrosa las

grandespinturasmuralesquetienenla sonorarotundezde un himno”.640

Másadelante,en 1924 y 1927, encontramosespaciosen la críticadeJoséFrancés

dedicadosdenuevoa los doshermanos,quedesdeunaactitudcomúndeexaltaciónde la

tierra vascao castellana,conpreferenciala primera,vanclarificandosuspeculiaridades.

En definitiva,Valentínesmásaustero>másestático,másgrave y tiende> encuantoala

composición los paralelismosen la colocaciónde las figuras; Ramónesmásdinámico,

másdiáfanoy brillante enel colorido,másimpetuosoy capazdesugerirla capacidadde

acción y la fuerzade la razavasca.64’¿Eraalgunodeellos preferidoporJoséFrancés?

De la lecturade sustextos no sededucenadaclaramenteen estesentido. Francésse

muestraequilibrado en sus comentariosrespectoa los dos artistas,quizá es más

expresivocon respectoa Ramón,perobien pudieraser que las palabrasde Francés

reflejasenconjusten a un pintor másaudazencuantoal colorido, la composicióny la

expresióndel talantedel pueblovasco.Merecelapenareproducirel texto quecorrobora

estaapreciación:

639 Silvio Lago: “Artistas contemporAneos.Los bermanosZubiaurre”. La Esfera,num. 87 Madrid. 27,

noviembre,1915,

640 Francés,José:“La ExposiciónNacional.El cuadrode costumbres.Los Zubiaurre’%EIAñoArtístico

1917 Madrid, 1918,Pp. 254-255,

641 Vid. Francés,José:“Cuatro pintoresespañoles:Ramóny Valentin deZubiaurre,AnselmoMiguel

Nieto y EugenioHermoso”.El AñoArtístIco1924.Madrid, 1925, Pp. 427-431,y “Vida artística.
La ExposicióndeValentin deZubiaurre”. La Esfera,num,685,Madrid, 19, febrero, 1927.
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“Ramónaspiray logra-simultáneasuenede insatisfecho-a una

más dinámicaaudacia,a cadavezmayordiafanidady transparencia.

Sin olvidar el vigor estructuralni la verazexpresiónde los largosy

frecuentessosiegosde los vascos,Ramónseencaminainfatigabley

entusiastahacia una“estilización fluida”, dondeyahaencontradoy le

aguardantodavíamuchasexcelencias.

Sucromatismoseabrillanta>seexpanderegocijado>pirueteacon

nuevasaudaciaslinealesque no dañana los deliquios oportunosy

frecuentes,de suavísimasternuras tonales>ni a la otra cualidad

intrínseca:la del alientorobusto>esefuertedeseode sugerirla vida

activa y los movimientos rápidos que hay, por ejemplo, en Los

remerosvencedoresde Ondárroa o en Shantí-Andía,el Temerario
“642

Diafanidad,transparenciay cromatismoquesonelementosdiferenciadoresdel arte

vasco,producidosporuna luz especial>“unaluz queenfríay aclaralos colores>los hace

transparenteso. mejor dicho, hace transparenteslos objetos,los planos, las masas

materialesen que los coloressurgen”,643tal y comohacever Valeriano Bozal, que

atribuyeeste¡asgodel artevascoa la pintura de JuandeEchevarría.

Dos artistasque realmentepertenecenalageneraciónanterioro primerageneración

de pintoresvascos>644comoeranJuandeEchevarríae Iturrino aparecenen la críticade

JoséFrancésen el año 1916, por tantosonlos inmediatosen el tiempo a los anteriores,

Maeztuy hermanosZubiaurre.

Juan de Echevarría (l875~l931)645exponíaen 1916 en la Asociaciónde

Artistas Vascosy en el Salón del Ateneode Madrid, En esteúltimo tuvo Francésla

642 Francés,José:“Vida artística.La ExposicióndeValentindeZubiaurre”, LaEsfera,nuni,685.Madrid,

19, febrero, 1927,p. 13.

643 Bozal,Valeriano: Op. Cit,p. 137.

644Vid. supra.,nota603.

645 Pintor nacidoenBilbao en unafamilia relevanteen el mundoempresarialvasco.Su formación es

europea,en Francia,Londres,Alemaniay Bélgica.En 1900regresaaBilbao y empiezaa trabajaren
las empresasfamiliares,hasta1902,fechade la muertede sumadre,quesupondráun fuerte golpey
la decisiónde iniciar su trayectoriadepintor. Asisteal estudiodel pintor Losaday en 1903 marchaa
París,dondese introducepronto en el mundode los pintoresespañoles:Iturrino, PacoDurrio,
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oportunidadde contemplarlas veintiochoobras>óleosy dibujos.Setratabadeunadesus

primerasexposicionesindividualesy su contemplaciónle sirve, en primerlugar para

haceruna valoracióndel artevascopositivaen su conjunto, aunquetodavíaun poco

reticenterespectoal seguimientodeGauguiny de Cezanne,y desdeluegorespetuosocon

los deseosde renovación.El texto, apanede serclarificadoren cuantoa su posición

respectoal artevasco, lo estambiénrespectoa Echevarríay a la polémicapostenorque

seinició entreel pintory el critico, porlo quepasoa reproducirlo:

“Rivalizan desdealgún tiempo vascosy catalanesen buscar

caucesa susensibilidady moldesa su técnicaen lasmodernasescuelas
postimpresionistas.A cadanuevaexposicióndejóvenesartistasde

Cataluñay de Vasconia,sebarajanlos nombresdeGauguin,de Paul

Cezanne,de Guerin,de Seurat,de Van Gogh, de Flandrin, inclusode

Marquet,,Cornelio Maks y Van Donguen>colocadosya en planos

inferioresde los otrosen que ofician apostólicamentelos ídolosde la

pinturamoderna. Nopuedeen ningúnmodo> parecemosreprobable

esteafán de identificacióncon ¡a naturaleza,estealejamientode los

preceptismosestéticosaunqueseapara caercon Gauguinen la

imitación del artesalvajistade los taitianosy con Cezanneaconsiderar

cornoartículode fe pintarconel tubodela estufa.

Es un ansiade renovación,un legítimo deseode profundizaren

los deseosespiritualesy en los enigmasvisualesal mismotiempo;una
protestade la vulgaridad y ya por el simple intento de tales

liberaciones,el artistaquelas emprendemerecenuestrorespeto.

Sobretodo cuandoen el casodeJuandeEchevarría,asomanlas
excelentescualidadesde pintor y las característicasde la razapor

encimade las influenciasestéticas.

Zuloaga,Picasso,Manolo, así comoentrelos francesesDegas,Vuillard o Rousseau.Asistea las
clasesde la AcademiaJulienya la tertuliadel café“Le Lapin Agile”. En suformaciónartísticatuvo
muchoquever suamistadconPacoDunio en cuyoestudioconocióa fondo la pinturade Gauguin,
uno de los pintoresque seencuentranentrelos precedentesdesu pintura,junto con Vuillard, Van
Gogh,Cezanneye! fauvismo.A partirde 1909volvía a Españacon frecuencia,en 1914 vive en
Granaday empiezala temáticadelas gitanas,yen 1915 se InstalaenMadrid,dondeparticipadel
ambienteintelectualy cuentaentresusmejoresamigosaUnamuno,JuanRamónJiménez,Baroja,
de losquerealizó magníficosretratos.Nuncaacudióa las ExposicionesNacionales,ni seinteresó
porvendersuobra.MuereenMadrid en 1931.
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Marca el arte vascocontemporáneoun sello de extraordinaria

pujanzay una sagradainquietud de perfeccionamiento.‘Y esosenota

en todoslos afiliadospornacimientoy portemperamentoa dichoarte,

desdeIgnacio Zuloaga(...)hastaEduardo Egozcué, enfermo de

cubismo,Y dentro del amplio paréntesis:los Zubiaurre, Maeztu,

Salavenia,Echevarria.M6

A renglónseguidoafirma Francésel seguimientode esastendenciasporEchevarría

en el que el pintor “se ratifica, mejorade concepto>descubrenuevos méritos”.647

Francésdestacaen Echevarría“la sinceridadespontáneay sin trabasparaexpresarla

visión. Lo mismo en los acordesgraves,profundos(...) que en lasgamasfríasde un

cromatismosaltarín.(...)EstosdosaspectosdeEchevarríamuestránseen lasnaturalezas

muertasy en los paisajes>más que en las figuras. Aquí manejala materiacon una

voluptuosidad patricia. Allí la extiendecon velos sutiles. Frentea los profundos,

verdaderamenteoleososapuntesde Ondárroaquehablanen tonomayorde los maestros

de otro siglo, las suavesintimidades>las casi femeninasdelicadezasdeazulesy verdes,

como lavadosde su agresividadenteriza,como soñadosa travésdelas norteñasnieblas

de Vasconia.(.,.) Fondosfríos, finamenteevocadoscon pinceladasdemasiadosobrias

sobreel lienzo permiten luego recortar de una maneraenérgicalas figuras”.648 Un

colorido que seextiendea todasuobra y que tienemuchoquever con el paisajede su

tierra: “Susverdesy amarillos,ya seanen frutaso enpaisajes,el azuladodesuscieloso

de sus paredes,los firmes contrastesen el marcode unagamapoco convencional,sólo

puedenexplicarseen el horizontefisico, geográfico,climático del PaísVasco”.649

Francésle encuentraunafacetacríticacuandoescogecomo temalasgitanasdeCranadao

figuras con lacrasfisicas o sociales,quemuestranalgunadisconformidaddel pintor con

la vida, mientrasqueesmástierno, sepodríadecir,cuandolo que pinta esun paisaje,

unatela, una naturalezamuerta , o incluso, los dibujosal carbónde tipos vascos,muy

recios.

646 Silvio Lago: “Bellas Artes. Dos exposicionesimportantes”.La Esfera,num. 126. Madrid, 27,mayo,

1916,

64Ltbidem.

648 ibidem,

649 Bozal,Valeriano: (~,.Cit.,p. 137.
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Y, ciertamente,a travésde una carta enviadaa FrancésdesdeParís y desdeesa

polémica iniciadacon el crítico> sedescubreuna personalidadindependientey muy

crítica,inmerso,comodiceGayaNuño, en una“provechosasoledadintelectual”.650Un

pintor coneJ que JoséFrancésmanteníacierta correspondencia,de la quesededuceuna

ciertabuenarelación,651y un pintordel queal final del texto de LaEsfera decíaSilvio

650 GayaNuño, 3. A. Op. Ch., p. 86.

651 El día 12 dcnoviembrede 1916,JuandeEchevarríaescribíadesdeParísa Francéspararelatarlesus
últimasexperienciasy contactos,muchosindicadospor el crítico, en la capita]de Francia.De esta
cartaextractamoslospárrafosmássignificativosen cuantoa la estanciade Echevarríaallí y de su
actitudrespectoa lo quele rodeaba:

QueridoFrancés:Sigo sin tenernoticias de U., positivamenteme tiene olvidado. Supongoque
tendrámucho quehacer,como siemprey poco tiempo disponible.Ya sabeU. queyo soypoco
etiqueteroy perezosoparamanteneruna frecuentecorrespondencia,asíesqueme lo explicotodo.

Quierodarlecuentade lo que hehechoporaquí> que todavíaes muy poco.Hastaahorala mayor
partedemi tiempo semeha ido en paseary hacervisitas.TeníamuchasganasdecorretearParis,y
créarneU. quebe satisfechoesedeseo.Viejos parisiensescomo Gris están asombradosde mis
exploracionesconcienzudas,lo conozco mejorque ellos.(...)A FedericoBeltrán tuve la suertede
encontrarlehaceunosdías,habíaperdidola nota que U. me dio consusseñasy las deBlascoy no
habíamediodeencontarías.Beltránquedóen avisarmeparair a sucasaC..)A Blascofui a saludarle
y estabade viaje, mañanao pasadovolveréC..)Mis últimasvisitashansido a algunoscubistas.
Ayer fui a casadePicassoy hoy he conocidoa Matisse,loshombresde lasdoseses.

Despuésde ver las obrasde Gris, de Metzinger,de Braque,etc.,be visitado a los genios del
movimientomoderno.Créame,la sensaciónquehe recibidoha sidoun tantodeplorable,no sólode
su pinturaqueya conocíaalgoy esunamanifestaciónde impotenciacomootracualquiera,sino de
su conducta.Estánenemistadosunoscon otros, viven en medio de constantesrencillas odios y
chismes,hablansiemprede marchantesy la caceríade estosseñores,superaen complicacionesy
peligrosa la del tigre. Hanformadopequeñasbandasque se losdisputancon furor y uno de los que
mássedistingueen estasfaenases nuestroami2o el elefanteRibera.

El verloshablarde su pinturaesmuy gracioso, ahoraestánhaciendorecherchesparaencontraro
descubrirunanuevaperspectiva.Gris se ha vuelto muy trabajador,tiene su marchantey vive
modestamentepor ahoray digno. Tan buengarzoncomoantesmemandale déun abrazo.

Estasvisitasparaver cuadrosabsurdosy oir elogiosextravagantesmehanproducidola impresión
de que estabaen unacasade locos.Todos ellos <los geniosque es a los que he conocido)son
personasmuy educadas,sonmuy naturalesentodo, hastaen el vestir, y empleanparahablarde su
pintura los mismos términosque los otros pintores.de modoquehay cuadrosqueestarmuy bien
compuestos,o estánmuy bien de color, son graciosos,frescos,ingenuosy aquí agregueU. toda
clasedeadjetivos.

En fin la locura,queridoFrancés.Perolo máscubistade todo son sus mujeresIqué mujeres!el
verdaderocubismoes tenersequeacostarcon ellas.En esoles compadezco.He dadofin a esas
fantásticasvisitasy no piensovolver. Ahoramededicaráanuestroarte pompiermásprosaicosi
cabeparael queno hacefalta inventarunaperspectiva.Ya heempezadoa trabajarcomoParisparece
que noestámuy animadohe hechoacopiodepapely piensoconvertirmeen una máquinadehacer
dibujos.Estoseguramenteno lo va a creerU. Estoyun pococansadodemovermey tengoganasde
empezara trabajarqueya eshora.
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Lago: “No seráestala última vez que hablemosdel joven pintor vasco.Su arte, tan

poderosamentesugeridor,tanbifurcadode senderossentimentaleso intelectuales,merece

más extensoscomentarios,Porde pronto aseguramosque en el nuevo saloncito del

Ateneohemosasistidoa la revelaciónde uno delos másnotablespintoresespañolesde

nuestraépoca”.652

Peroen el mesde noviembrede 1916,esdecirpocosmesesdespuésde publicarel

escritoanteriorsobreEchevarría,Francéspublicabaun comentario,de nuevoen La

Esfera,sobrela Exposiciónde ArtistasVascoscelebradaen el PalaciodeExposiciones

del Retiro.Comentariorealmentepocoafortunadoe incoherentecon respectoalo que

habíareflejadoen suescritoanterior,precisamentesobreJuande Echevarría,que iniciaba

haciendoun elogio de la trayectoriae iniciativas de los artistasvascos,para luego

centrarseen lapinturade Echevarría.653

Francésiniciabade nuevosu escritocon fraseselogiosaspara la iniciativa, que

explica sedebíaa Gustavode Maeztu> que había conseguidoreunir unasdoscientas

cincuentaobras entre óleos, esculturas>dibujos, aguafuertes,vidrios, esmaltes,

cerámicasy proyectosarquitectónicos>y con reconocimientoa los artistasvascosque,a

pesarde su extensióncreo convenientereproducirparaseguirluegola citadapolémicay

la posteriorevolucióndeFrancés,queasíseexplicaba:

“Un gran espíritu renovadorcaracterizaa los artistasvascos.

Sobretodo suspintoreshan sabidointerpretardentrode las diversas

modalidadesde cadatemperamento,el significativo dualismo de su

raza.

Así son aun tiempomismo melancólicosy fuertes>lánguidosy

altivos, audacesy tímidos>exaltadosbastaun idealismocasienfermizo

y modeladosdentrode un sólido respetoa la realidad,influidos de

Mis recuerdosa su familia. Mandecomo guste a su buenamigo que le envíaun fuerte abrazo
Echevaafa

La cartaestáenviadadesdeParís,el 12 denoviembrede 1916,(Es decir,ochodíasantesde iniciarse

la polémicadesdela revista E~aña)Archivo de la familia Erances.

652 Silvio Lago: ¡oc. ch.

653Vid, supra,nota641.
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ajenastendenciasy brotados,sin embargo,de lasentrañasmismasde

la tierraquelesvio nacer”.654

Hasta aquí todo parecíair bien, pero seguidoañadíaFrancéslo que desatéla

reacciónde Echevarría:

“Hay, sin embargo, los que pudiéramos llamar de un

“francesismotrasnochadoy demodé”; los que todavíacreenen esas

fantasíasgrotescase inarmónicasde los post-impresionistasfranceses

con suGauguiny su Cezannea la cabeza.Estos,naturalmente>están

equivocados.Lo que ya al otro lado de los horizonteshacesonreír>a

ellosya suscorifeoshaceabrir la bocacomopapanatasen feria”.655

La respuestaa estefragmentodela críticadeFrancésno sehizo esperarporparte

de Echevarría,que de formainteligentesolamentereprochabalos ataquesalos maestros

Gauguiny Cezanney recriminabaa Francéssu falta de competenciaal expresarseen

aquellostérminosrespectoa ellos:

Yo, Sr. Francés,el último de esospapanatas,me atrevoa

levantarla voz de protesta;no ciertamente,por lapartequea los arriba

dichospapanatasnostoqueen su aplastanteaserto,sino por la injuria

queintentaustedhacera esosdosgrandesartistasque fueron:Cezanne

y Gauguin.

Bien séyo queellos no necesitande otrosdefensoresni pueden

tenerlosmejoresque sus propias obras;pero, ¿no creeusted> Sr.

Francés,que talescalificativosseanun tanto durosparaaquellosdos

grandespintores,quefueron,acaso,de entretodos los impresionistas

654 “BellasArtes.Los artistasvascos”.LaEsfera,num. 351. MadrId, 18,noviernbre,1916.

El texto no aparecefirmado,debióser un errordela edición.De hecho,cuandoEchevarríaleescribe
su “Cada abierta”desdeel semanarioEspañainicia éstadiciendo: “En el númeroúltimo de La
Esfera>confecha20 del corriente,lee unacríticade la Exposiciónque los artistasvascoscelebran
en Madrid, Dedicbacríticaque,síbienno lleva firma al pie,creofundadamenteseasuya,puesque
es usted el crítico de la casa,(...)“ (“Carta abierta al Sr. O. José Francés,critico de artedel
semanarioLa EsferaMadrid,” Firmadapor Juande Echevarría.Avila, 21 denovie¡nbrede 1916.En
España,num. 97. Madrid> 1916,p. 13.)

655”BellasA.rtes,Losartistasvascos”.La Esfera,num. 151. Madrid, lS,noviembre,1916.
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franceses,los que vivieronvida espiritual másintensay másllena de

noblesinquietudes?.

Precisamentefueron de los pocos pintores> que habiendo

integradoel grupo impresionista,se dieron cuenta del error que

entrañabala nueva escuelaque, en cierto modo, restringía y

empequeñecíael concepto de su arte; y de los contados, que,
desembarazándosede ciertosprejuicios (que eran norma en otros

impresionistascomoClaudeMonet> Pisarroy Sisleyy que mástarde

sehan considerandocomoerróneosy mezquinos>dieronamplitudy

profundidadala queeranuevatendencia.

Uno y otro han dejadoobrasdignas>si no de la admiraciónde

todo el mundo, que,a buenseguro,de estaren vida> no la desearan

ellos>dignasporlo menosde los hombresd”elite , y no sési del honor

que el visitantesedescubraanteellas>porqueyo no entiendode esas

comedias, y porque desconozcoesasvehemenciaspueriles y

puramenteexternas.

Si de Cezannesetrata> ¿cómohacerlea usted el oprobio de

creerleignorantede la enormeinfluenciaquesupersonalidadha tenido,

y sigueteniendoen la pinturamodernahastanuestrosdías?

Si deGauguin,¿cómono sentirhondorespetoporaquelgrande

artista, cuyahistoria comohombrees tan horrible y trágica,como

serenay noblesu obra?

Y tiene gracia, pero gracia triste, que usted la tache de

inarmónica.¡Si> precisamente,lapreocupaciónprimordial y la cualidad

verdaderamentesalienteque caracterizala obra de Gauguinesla

armonía! ¡Si no existeun decímetrocuadradode tela pintadapor

Gauguin que no seaun prodigio de armonía l ¡Si esel magode las

armoníasobtenidascon coloresenteros!...Si esbroma,puedepasar,

D. José;pero si asíno fuerevamosa dudardesu competencia.Y esto

seríamuy sensible,porque habíausted de turbamosel ánimo, a

nosotraslospapanatasque,comotales>somosbastanteingenuospara

creerqueeshoraya dequeenEspañaseempiecea hablarde cosascon
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competencia;es decir, en posesiónde aptitud y de un profundo

conocimientode las mismas.

Claroestáque lamayoríade la gentepiensacomousteden estos

asuntos,yo no lo dudo;peroun crítico desucargoy quetieneel deseo

dehablarparagentedeciertaaltura,nopuedepormenosde aparentar

ciertacompetenciay cultura,y en ningúnmodo tratar de tal forma a

artistasde esacategoría.-¡Por Dios, D. José>seaustedun poco más

benévolo...siquieracon los grandeshombresl

Creameusted,el tono desu escritoesde unasobradasuficiencia>

y éstafue siemprepatrimoniodevanidososeignorantes.Yo haceunos

doceañosque vivo en Parísy no he visto que los cuadrosde esos

grandesmaestroshayanhechosonreíra nadiecomono fuesealgún

necio,esclaro.

Y aquíhagopunto.

Considéremecomo sinceroe incondicionalservidor, en todo

aquelloqueparabien del artesea”,656

Perola historiano terminó aquí,sino queJoséFrancésdecidió contestara la carta

de Echevarríaenel mismoperiódicoreiterandodosideas:Echevarríale siguepareciendo

un pintor digno deestimay admiración, y su desacuerdocon la pinturadeGauguiny

Cezanne,quesegúnsuspalabrasyaquedabaexpuestoenel texto dedicadoa Echevarría

unosmesesantes,657lo quea nuestroparecernoera másqueunacierta reticencia;pero

además,interpretabaFrancésquehabíaporpartede Echevarríaun cierto resquemorpor

no habercontadoa Echevarríaentrelos que él considerabalos mejoresaristasde la

muestracelebradaen el Retiro sobrelos artistasvascos.Y lo expresabade la siguiente

manera:

Muy Sr. mío: La cartade usted, publicadaen el númerode

España, deayer,me ha sorprendidoprofundamente.No porque

656 EchevarriaJuande “Cartaabiertaal Sr.D. JoséFrancés,eritico de artedel semanarioLa Esfera.
Madrid.” Pinnadapor Juande Echevarrfa.Avila, 21 de noviembrede 1916. En España,num.97.
Madrid, 1916,p. 13.

657vid. supra.>nota641.
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signifiqueunaprotesta,a la quetodoartistatienederecho,sino porque

mepareceunpocotardíaen usted.

A ella sólopuedocontestarlo siguiente:

El día27 demayodeesteañoy en el número126 dc La Esferale

consagréa usted un artículo altamenteelogioso,del cual no me

arrepientoporque le consideroa usted un artistamuy Interesantey

dignode estimacióncrítica.

En estearticuloy entreotrospárrafosdecíalo siguiente:

“Rivalizan desdehacetiempo vascosy catalanes(...) el tubode

la estufa”.658

1-le subrayadolas últimaslineaspara recordarlea ustedque no

era en el recientearticulo del 18 de noviembre, que tanto le ha

indignado,dondeporprimeravezdecíami lealy sinceraopiniónacerca

deGauguiny de Cezanne.

Aquel articulomío merecióel honordesercontestadoporusted

conla siguientecarta:

Sr, D. JoséFrancés.

Crítico deartede LaEsfem.-Madrid.

Mi distinguidoamigo: Acabo de leer en La Esferaun artículo

sobremi exposición.Yo no séqué decirlenl comocorrespondera la

benevolenciaque hapuestousted en su pluma. a su discrecióny a su

talento,que admirodeverdad,dejoque calculelo que hayanpodido

halagarsusdeciresami amorpropio de artista.

Le estoyhondamenteagradecidoy recibaun apretóndemanos

muy afectuosodesuamigo y s.s.q.e.s.m,,JuancJeEchevarría2’

658 El textoestárecogidomásarribaen la página262, nota 1210.
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Lógico y oportunohubierasidoentoncesel “bello gesto”de salir

a la defensade Gauguin y de Cezanneatacadosprecisamenteen un

artículoconsagradoa elogiarleausted.

No quierocausarlela molestiade creerqueha influido en su

tardíaresoluciónel que, precisamente,enel artículo delnúmero151 de

LaEsfera,dedicadoa la Exposiciónde ArtistasVascos,cito sunombre

enlugarsecundario.parteporexigenciasdel limitadoespacio,y parte

porque, considerandomuy notablessus cuadros,admiro con más

entusiasmolos de Valentíny Ramónde Zubiaurre>Daríode Regoyosy

GustavodeMaeztu.

Sientono haberhalagadoestavez su amorpropio de artista,

como siento igualmenteno coincidir con usteden las preferencias

estéticas.

¿Quéyo estoyequivocadoy ustedposeela verdad?No pienso

discutirlo, todavezqueno llegaríamosal acuerdomutuo que exigiría

cambiosdeopinionesarraigadas.

Deustedatentamentes. s., JoséFrancés.

Madrid, 1 dediciembrede 1916>’.659

Echevarríacontestaríaunavezmás,en unaextensaréplicaenlaqueseñalacomode

las dosposturasquehubierapodidoadoptarFrancés>biencallaro bienreplicar,eligió la

queconsideraeralapeor.Vuelveahablarde la incoherenciade Francésal elogiarlecomo

pintor y criticara susmaestros.Críticaqueenun primermomentoél no interpretócomo

tal, y en esto le damosla razón,quizá en un intento de Francéspor mostrarsemás

abierto,pero todavíaen unaposturainciertarespectoalos pintoresfranceses,y nocabe

dudade quelos criteriosdel crítico no estabanen estesentidomuy afianzados.Y estala

crítica que le haceEchevarríaa Francés:serdemasiadoprecipitadoa la hora de emitir

juicios, en el casode Gauguinle pareceimperdonablehablarde artede imitación con

respectoa lossalvajestahitianos,mejorseríahaberlohechorespectoa las Influenciasque

pudo recibir de aquelmundo en el que estuvoinmerso,no en sus inicios comoartista

659 “CartaabiertadeJoséFrancésal Sr. D. JuanEchevania.-Pintor. España,nurn.98,Madrid, 1916,p.

11.
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sino cuandoya eraunartista formado.Artista al que impactéla naturalezadel lugar,la

convivenciacon los indígenasen un ámbito profundamenteestéticoy armónico,

Irónicamentese disculpabapor no haberhecho estasreflexionesen la carta de

agradecimientoque envió a JoséFrancés> pero creeque “por aquelentonceshubiera

parecido,no ya lógico y oportuno,comousteddice, sino una francapedanteríapormi

parte,ya quemi misiónen la vida no esla deenseñarartea los críticosde arte.Hoy mi

actitud esexplicable, y acasoaplaudibletodavezque en estaocasiónha traídoustedde

injuriar adosgrandesartistas(¡y esoya no estábien!) y que>porel contrario,enaquella

su críticadel 27 demayo,ustederael primeroenpredicarel debidorespetoa esosdos

grandespintores”.660Y en cuantoa Cezanne,tampocoquedabienparadoFrancésal que

reprochala malautilizaciónde laexpresión“el tubo de la estufa”:“porquemireusted,de

los tubosdechimeneasehahablado,muy cierto,a propósitode los pintorescubistas,

pero no paraatribuirlesel uso que ustedquieredarles,sino ¡para suponeriosen los

cuadros,no en la diestrade Cezanne>del gran Cezanne>comousted lo hace...!66

Despuésde estovuelve a insistir en la incoherenciaentreun escritoy otro> declarasu

admiración , enefectoporlos pintoresvascosRegoyos,los Zubiaurrey Maeztuy le pide

finalmente,másqueopinionesarraigadas,opinionessensatas.662

Y sensatez, parece,es lo que tuvoJoséFrancéscuandoen la recopilaciónde EJ

AñoAnísdco1916 dondemuchasvecesincluía textoscríticosqueyahabíanaparecido

en LaEsfera > en el apartadocorrespondientea noviembre>dedicaun espacioa “Los

artistas vascos”,663 en el que une dos escritosanteriores:“Los artistasvascos

contemporáneos”664y “Bellas Artes. Los artistasvascos>,665 es decir, el texto que

660 Cartaabiertade JuandeEchevarríaal Sr.O. Joséfrancés,crítico deartede La Esfera.Españ4num

99.. Madrid, 19l6,p. 14

661 lbidem.

662 Vid.Carta abiertade Juande Echevarriaal Sr, U. Joséfrancés,crítico deartedeLa Esfera. España,
mini 99.. Madrid, 1916,Pp. 13 y 14.

663 Francés,José,en El AñoArtístico 1916,Madrid, 1917,pp. 295-301.

664 Silvio lago> en La Esfera,num. 137.Mad.rid,12, agosto, 1916.En esteescritoFrancéshablaba,en

general,dela importanciaen la renovaci6nartísticaqueteníael artevasco,y destacabalasfigurasde
Zuloaga> Regoyosy Mogrobejoen primer lugar, como iniciadoresde el retratoy el cuartode
género,el paisajey laescultura,respectivamente.Continuabael texto añadiendolos nombresmás
relevantesen el artevasco:Valentíay Ramónde Zubiaurre,Gustavode Maeztu, Los hermanos
Arrue: Alberto, retratistarealista,Josécostumbristacaricaturesco,y Ricardoy Ramiro,esmaltistas.
Otrospintoresy artistasquemerecíanigual interés: Arteta, Juande Echevarría,Ludo de Urbina,
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habíadesatadola polémica. Sin embargo,en estecaso, Francéssuprimía todo el

fragmentopolémicoy manteníalo dicho sobreJuandeEchevarría.Parececlaroquese

tratabadeunareclificación y hay quedecirlo en su favor.

Es más, pasadosunos meses> encontramosun comentario en relación a la

Exposición de Arte Francésde Barcelonade 1917 en el queparecehaberrecapitulado

algorespectoa los dospintores,y al referirsea losartistasrepresentadosen el Salónde la

ReinaRegentedecía:

“Hallamosaquía los maestrosdel impresionismo:Manet,Monet,

Renoir, Degas,Pisarro, Sisley, Berta Morissot al iniciador del

puntillismo>Seurat;a Gauguincon suexaltaciónde los primitivismosy

de las deseuropeizaciones,como un retornoa la sencillez, a la

sinceridadexpresivade la sensibilidady a las formas;a Cezanne,el

pintor a quien hacen más daño las apologíassnobistasque los

reprochesconscientes,Cezanne, que invocanhastalos propios

cubistascomoprecursorde la pinturacontemporánea(...)“,666

Pocoa pocose puedenapreciarmodificacionesen los comentariosdel crítico. Así,

en 1918 cuandosecelebraen Madrid la Exposiciónde PinturaFrancesa,Francésadopta

unaposición muy crítica frentea dicho certamen,y en concretoen cuantoa Cezanney

Gauguinechademenossusobrasen Madrid:

“Así la Exposiciónde pintura francesaanunciadapomposay

falsamentecomode un ciclo de 1870 a 1918> tuvo más,muchomás,

del 70,enel sentidometafóricode una débácle estética,que de 1918,

enel amplio,simpáticoy, sobretodo, indispensable,paraEspaña,que

esascifrasdebieransigniflcar.(...)

En estaexposicióndepintura francesaque llamaronde 1870 a

1918 faltaban nada menos que Manet, Millet> Courbet, Degas,

Larroque,Iturrino, JesúsBasano,CabanasOteiza,el ceramistay orfebreFranciscoDurrio; los
escultoresMoisésHuerta,Quintinde la Tone; los arquitectosAnasagastiy NemesioSobrevila.

665LaEsfera,num. 151. Madrid, 18,noviembre,1916,

666 Francés,José:“La Exposici6nde Arte Francésen Barcelona.1. El Salóndc la ReinaRegente”.EJ

AñoArtístico 1917. Madrid, 19l8,p. 134,
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Cezanne,Gauguin, Carriere,Seurat,Rousseau,Monticellí, Odilon

Redon,TolousseLautree,BertaMorissot, Fromentin,Mary Cassat

Alberto Besnard,Cherety los modernísimosBonnard, Roussell,

Guerin, DTspagnac,Marquet, Signac, Valloton> Steinnlen,

Baigniéres,Matisse>Mare> Flandrin,Girieud,Rouaulty Dupuis

Estabanmal o insuficientementerepresentadosMonet,Renoir,
Puvisde Chavannes,Denis, Martin, Lucien Simon, Cottet> Menaid,

Lépere,Le Sidaner,(...>

Si en aqueldesdichadoconjunto de cuadros que se pretendió

hacerpasarpor exposiciónde la PinturaFrancesacontemporánea,

faltabanlos artistas dignosde tal nombrey sobrabanaquellosque, a

semejanzademuchosnuestros,no son másqueacadémicosy primeras

medallas,la colocaciónde los cuadrosfue sencillamenteintolerable.
667

E insistía respectoal delegadofrancésM,Dawant, pintor que poseíatantas

condecoracionesy recompensascomocualquierpintor espa5olde fines del siglo XIX,

cuyahistoria artística abarcabaun primer períodohistórico, un segundode cuadros

melodramáticosy un tercerode retratosde personalidadesoficiales, CríticaFrancésel

hechode quenohayaconsideradooportunoquefalte uncuadrosuyoenla Exposición,e

insiste>dondehahabidounaseleccióntanrigurosaqueno ha permitidoexponera Manet,

Degas,Carriere,Cezanney Gauguin.668

Denuevo,en 1919,y estavezal celebrarselaExposiciónInternacionaldeBilbao,

la afirmaciónde la importanciade la obradeGauguiny deCezanneen el conjuntode las

nuevas tendencias,de las que eran exponenteclaro el arte catalán y el arte

vasco:”Realmentela pintura francesa,a partir dehaceveinte o quinceaños-en plena

rehabilitación gloriosa del impresionismoy del surgimientopolifacético de lasdiversas

manifestacionespostimpresionistas-ha encontradoambientepropicio en Vasconiay

Cataluña.Los modernospintoresvascosy catalanes,antesqueligadosa las tradiciones

españolas,songustososfeudatariosde lo quetodavíano estradición francesamasquea

667 Francés,José:“La Exposici6nde Pintura Francesa”,El AñoArtístico1918.Madrid, 1919, p. 154-

158.

668Vid, Ibidem,p.158-162.
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medias;pero que tal vez tendrácon el tiempo el prestigiode un períododefinido y

definidor.Más concretamentetodavía:dospintoresfranceses,Cezanney Gauguiny un

pintor holandés>pero íntimamenteligado al postimpresionismOfrancés,VanGogh,son

lospropulsoresde las normaspictóricasactuales”4
669

En estaexposición,apartede unasecciónde pinturafrancesa,habíaunasección

española>dividida en variassalas.Unade lassalasespecialesestabadestinadaa la obra

deJuande Echevarría.AhoraFrancésvolveríaa hablarsobreel pintor.Hastaahorano

había vuelto a contemplarsu obra, Echevarríano habíaexpuestoIndividual ni

colectivamentesuobra.

“Descansamosde él (se refiere a la exuberanciadel arte de

Anglada,en lasalaanterior) frentea lasutil calmade JuanEchevarría.

Estepintor vasco, que empezóangulosoy un poco agrio, ha ido

evolucionando hasta llegar a una agudeza de refinamiento

extraordinario,Muevesuspersonajesdeun realismopalpitante-dentro

de una atmósferaazulina que va entredos gradacionessuavesde

verdesy amarillos.

Presentaveintidós obras. No habíamos visto ningunasuya

desdeaquella exposición del Ateneo, el año 1916. De entonces

encontramosgustosamenteaquíalgunasnaturalezasmuertas.Todo lo

demásesrecientey señaladordesudepuraciónevolutiva,deun avance

segurohacia la personalidad.Elimina sus francesisimosel Sr.

Echevarría>y en cambio se asimila el ambientey las tradiciones

españolas.¿NosepiensaenZurbaránfrentea esteNovicio?¿Nohay

como una fuerte reminiscenciadel Grecoen estecampesinoárido y

hosco,queno constaen el catálogo?

Un deliquio azulconsumede fervorapasionadotoda lasegunda

maneradeEchevarría.A primeravistapuedeparecerqueinonotonizala

visión generalde sus obras.Luegovemosque todasy cadauna de

ellassedesliganindividualizadasy típicas. La mayoríadel conjunto

son retratos,Todos certerosy algunos admirables,como los de

669 Francés,José’:“La ExposiciónInternacionalde Bilbao”. E! AñoArtístico 19)9. Madrid, 1920,p.

318,
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Iturrino y Pío Baroja,de un poderpsicológico enormey de una

maestríatécnicaconsiderable,(...)Crisantemosy Flores glosabanlas

naturalezasmuertasde 1916, más orquestales,pero sin estedulce

intimismoque tieneahorala pinturade Echevarría”.670

En e] mismoaño de 1919 Juande la Encina publicabasuobra La trama delarle

vascoy observaba,asimismo,esareminiscenciadel lo francés,peroa lavezunafuerte

improntade la tradiciónespañola:“la primeraimpresiónquenosdejasu obra es queel

artistaesun perfectoafrancesado.Surefinadosentidodel color, sumaneradehacer,su

complejidadespiritualdecadente>al modocomodefiníasu decadenciaBaudelaire,son

condicionesque le sitúaninequívocamenteen el marcode la pintura francesa.(...)Un

estudiomásdetenidonosharíaversuclaraestirpeespañolaa travésde suparisienismo-

queen realidadrepresentamásbienlamodulacióndel pensamientoy la sensibilidad>que

no su honduray fuenteprimordial-. Veríamosla durezaangulosade su dibujo que de

algunamanerapodríatraemosel recuerdodeZurbaxún,su preocupaciónporla expresión

de vida interior de los espíritusconturbadosy tristes-recuérdeseal Greco-;su prurito

vehementeporla solidezconstructiva,queen ocasiones,le conduceaempastesgrávidos.

Estas son condicionesde nuestrapintura clásica. Y , si advertimos, además>su

propensión(.. .)hacía las armoníasen grisesmáso menosargentinos>más o menos

violáceoso verdejeantes,podremossacarcomoconclusiónqueelpintorEchevarría,que

al comienzodel análisisnosparecióun afrancesadocompleto,continúa las actitudes

espiritualesde nuestrosviejosmaestros,pero con formasy espíritumodernos”,671

De nuevo en febrerode 1923 EchevarríaexponíaenMadrid en la Sociedadde

Amigos delArte y erapresentadopor Valle Inclán. Aquí empezabaEchevarríalo que

Francésllamabasu “terceramanera”,expresadaen retratosy paisajesen los queseunían

la “sensibilidadmodernay el sedimentoclásico”.672 Los paisajesfrescos,líricos>

luminososy alegres:los retratosmuestranun ansiadeperfeccióny unafándidá
9ticopara

reflejaranteel espectadorunasfiguras queel autorconsiderasuperioresal restode los

hombres.DestacaFrancésel de FíoBaroja del quedice,alguiencomparócon Tintoretto,

670 Francés,Jose’: La ExposiciónInternacionalde Bilbao” El Año ArtÍstico 1919.Madrid, 1920,p.

326.

671 Juande laEncina:La tnma del arte vascoyseleccióndeartículospublicadosen Hermes Espasa
Calpe,1981.Madrid, p. 72.

672 Francés,José:“ExposiciónJuanEchevarría”.ElAñoArtístico 1 923y 1924.Madrid, 1925, p. 25.
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y ratificala importanciadedichoretrato,asícomoseñalael masplenoen espiritualidadel

de Valle Inclán (1922.M.N. CentrodeArte ReinaSofia) antesu mesade trabajo. De

todos modos,creequeel retratoanteriorde Iturrino (1919,M.N. CentrodeArte Reina

Sofia)nohasidosuperado.673

Sobre los retratosvuelve en 1926 al señalar“las verdaderamentenuevas

aportacionesa la obrageneraldevoluntarioslimites temáticos>retratoscomoel deLuis

Bello> queesdeuna extraordinariapotencialidadanímica>deunaimplacableexactitud

quesitúaa Echevarríaen la mejortrayectoriadel naturalismohispánicoy queañadea la

buenaserieiconográficade los Valle Inclán, los Baroja,los Azorin, los Salaverría,]os

Maeztu, este magnífico exponentede una generaciónliteraria pródiga en valores

analíticos.En frentede esemagnífico retratodesoladoy desolador,el arrogantey un

poco desdeñosodel escultorDurrio, y los afables, de los niños Mis sobrinos,Juanito

Degríny CarmenchínSalaverria,consusclarassíntesisdecoloresalegresy suatractivo

optimista”.674

No habíacambiadola temática>volvían a aparecerlos retratos>las gitanasy las

naturalezasmuertas.Dospalabrasdefiníanelartede Echevarríaen estetiempo: Intimismo

estático,algo que tiene muchoque ver con el color y con la luz> con “cada minuto

empleadoen ver y sentirel color bajo la luz y las formasmovibles o inmóviles de la

naturaleza”.675Esuna capacidadespecialpara“escucharel lenguajede lo queno tiene

voz ni arabescoparatodoslos oídosy todos los ojos: el intimismo estétlco.(...)Es la

hechiceríamomentáneade la luz , el ocasionalo buscadocontactocon otro objeto que

complement.ao resaltasu línea y su cromatismo.O esalgoajenoa ellosy a la hora,

invenciblede los transitoriosinstantesen que la claridadnaturalo el fulgor eléctricoque

les prestafurtivo encanto.Es el aromanostálgicode lo que significaron la potencia

emotivadepositadaa lo largo del tiempo ensuscontornosy en su esencia,descubierto

porunafeliz alianzade técnicay sentimiento”.676

673 Vid. Ibidem.

674 Francés,José:Juan Echevarríao el intimismopictórico”. El AñoArtístico 1925-.1926.Ed. Lux,
Madrid, 1927,p. 427. El mismotexto aparecepublicadoen La Esfera: “Vida artística.Juande
Echevarríacelintimismo estético”. La Esfera,num, 680. Madrid, 151 enero, 1927,PP. 36.37.

675 liii dom.,p. 426.

676 lb.Ideni, p. 427.



Contexto Artístico de JoséFrancés 657

JoséFrancés, sin utilizar la palabra fauvismoestabahaciendaun análisisde la

asunciónporpartede Echevarríade las ideasfauvistasen cuantoquesetratabadc una

expresiónlírica de la realidadmedianteel color, y aunqueuna de las pretensionesdel

fauvismoerala de distorsionarlas formaso descuidarla técnicaen beneficiodel color, ha

sido uno de los movimientosmásenraizadosen la tradición compositiva.Así Juan

Antonio Gaya Nuñole atribuyea él “la responsabilidad-compartidacon Iturrino- de

haberencabezadola pinturaespañolafauvedel modomásexigentementebello”.677 La

trayectoriade Echevarríase habíacaracterizadopor la coherenciay JoséFrancésla

resumíafinalmentede estemodo:

“Es tanto másprofundo y seguroeseintimismo estéticocuanto

que el artista no ha tenido que ¿liminar ni corregir turbulenciasni

extravíosjuveniles.Entróen él coneseafánincrédulo,desconfiadoy

un poco melancólicode la madurez.Juande Echevarríacoge los

pinceles,interrogala luz en unacuriosay fecundísimacoincidenciade

purezaprimigeniafactural, con la experienciaintelectualque sólo

otorganlos añosaliadosaunaculturabienelegiday encauzada”.678

El otro pintor que > al decirde GayaNuño, teníala responsabilidadde iniciar el

fauvismo españolera Francisco Iturrino (1864.1924),679del que encontramospor

677 GayaNuño,JuanAntonio: La pintura españoladel siglo XX. IbéricoEuropeadeEdiciones.Madrid,

1970,p. 85,

678 Francés,Jose’: ¡oc. dL, p. 426.

679 FranciscoIturrino, santanderinode nacimiento,perovascode adopción.Se trasladósu familia a

Bilbaoy allí aprendióa pintar consu tío Elviro González.Su formación iba atranscurrirenBélgica
como ingeniero,peroderivéhaciala pinturaen los Inicios de 1890. En 1895 se trasladaa Parísy
allí serelacionacon Matisse,Vlaminck,Derainy Van Donguen.Le impactala obrade Gauguin,
Van Gogh y Cezanne.En Parispermanecehasta1904, salvo una vuelta a Salamancaen 1898.
Exponepor primeravez en Parísen 1900, yen 1901 con Picassoen la galeríade Vollard quese
convertiríaen su marchante,En 1904 vuelveaEspaña,le caracterizacierta movilidad: Córdoba,
Salamanca,Motrico.,., y en 1909 comparteestudiocon Matisseen Sevilla, luegoviajan a Tanger
en 1911 y en 1912 vuelve& París.La guerrale traede nuevoa España,dondeexponeporprimera
vez, asuvuelta,en la AsociacióndeArtistasVascosen 1915, aunquepreviamentelo habíahecho
con Matisse en Sevilla en 1908 y en las Exposicionesde Arte Modernode Bilbao entre1900 y
1910.En Franciahabíaconcurridoa numerosasexposiciones,y allí terminasuvidaenCagnes-sur-
Mer dondevivía desde1922dedicadoal aguafúerte.

SobreIturrino véase:Juande la Encina:“La pintura en Bilbao: FranciscoIturrino”. EJ Nervión.
Bilbao, 20, dIciembre, 1908.; “FranciscoIturrino”. España Madrid, 5, junio, 1919, pp. 10.
12,;Francés,José:“Los artistas vascos” El Año Artístico 1916. Madrid, 1917, pp~ 295-301.;
“Francisco Iturrino y su pintura optimista” BAño Artístico 1919, Madrid, 1920, pp. 21-214.;
“Artistascontemporáneos.FranciscoIturrino”. La Esfera,num. 95. Madrid, 23,agosto,1919,; “La
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primeravezunaapreciaciónsobresuobraporpartedeFrancésal celebrarseen Madrid la

ExposicióndeArtistas Vascosenel Retiro. Iturrino estabaconsideradoentrelos cinco

mejoresartistasde la exposición,junto con los Zublaurre,Regoyosy Maeztu.En ella

encuentrados épocasde su obra: la representadapor sus lienzos recientesy la que

expresanlos aguafuertes.Francésen aquelmomentoexpresabasu clarapreferenciaporel

grabado:“Preferimos,desdeluego,a susaguasfuertescoloreadasquemarcanun amor

estéticodel géneroy que,precisamente,sonobra dejuventud>de cuandoIturrino vivía

enParís”.680En 1917volvia a exponeren la SociedaddeArtistasVascosenBilbao.68’

En el Salón deArtistasVascospresentabacuadrosdeescenasmarroquíes,salmanquinas

y andaluzas;.agrupacionesde caballistas,enormesyeguadasy potrerías,un tantoausteras

frentea las mujeresdesnudasconbatasalmidonadasy pañoloneschinescos>o al ladode

las escenasplenasde color marroquíes.Tambiénhabíajardinesesquematizados,de

verdesaulladoresy arabescos.682

Sin embargo,dondeFrancésseencuentrade lleno con la pinturadeIturrino esen

la exposicióncelebradaen el Círculo deBellasArtesde Madrid quejunto conlaanterior

de 1916 representanla “consagraciónmadrileña”.683Francésintroducesu comentario

con la transcripciónde un fragmentodel libro de GustaveCocquiot684en el quese

destacala originalidady el incisivo temperamentodel pintor, conel que seencuentra

plenamenteFrancésyjuzgabade estamanera:

Exposición Internacionalde Bilbao”, El AñoArtístico 1919.Madrid, 1920,Pp. 317.330.;Camón
Aznar,J: “El artede Iturrino”, Goya,num. 63, noviembre-diciembre1964,pp. 162-169.;Amón,
Santiago:”FranciscoIturrino”. Cuadernosde Arte, n’ 6,1971.;Barafiano,1<. M. y Gonzálezde
Durana,J.:Francisco¡Mirrino. Lan grafikoa. Obra Gráfica. Catálogodela Exposición.Vitoria,
1988.; .Ioos, P.: “Francisco Iturrino, Su etapabelga”. Anuario de)Museode BellasArtes 1990.
Bilbao, 1991,pp. 87-92,Barafiano,KM.: “Iturrino ola luz del sur”, en Catálogode la Exposición
FranciscoItun’ino. SantiagoRusiñol.JardinesdcEspañaBancaja.Valencia, 1993.

680 Francés,José>:“Los artistasVasco?ElAñoArtístico 1916.Madrid, 1917, p.

681 Francésda noticiadeello enla “memoranda”de mayo de El Año Artístico 1917.Madrid, 1918,p.

218.

682 la distinta temáticapresentadaenaquellaexposiciónhacereferenciaFrancéscomorecuerdoen un
texto posterior: “FranciscoIturrino y su pinturaoptimista”. ElAñoArtístico 1919.Madrid, 1920,
Pp. 213-214.;“ArtIstas contemporáneos.FranciscoIturrino”. La Esfera,nurn. 95, Madrid, 23,
agosto,1919.

683 Francés,José:“FranciscoIturrino y su pinturaoptimista” El AñoArtístico 1919. MadrId, 1920,Pp.
211,

684 Cocquiot,G.: CÚb¡stes,Futuristes.Passeistes. Ollendorf.París,1914.
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‘>Es en la recienteExposicióndel CírculodeBellas Artes donde

puedejuzgarseplenamenteaIturrino, dondeyasele encuentraíntegro>

totalizado,sinquesehayadetenidosudesbordamientodionisiacohacia

la luz, lamujery la naturaleza.

Ante todo, el arte de Iturrino tiene el valor fundamentaly

consoladordesu alegría>desu embriaguez,másbien colorista. Se le

perdona el desdibujode las figuras, la repeticiónde asuntos, la

impacienciade llenar metrosde tela, por ese regocijo sensual>

acogedor,contagioso,queexpandesupintura.

No hay la menorpreocupaciónliteraria, el másligeroasomode

doctrinarismoestético,la másmínimasupeditaciónal métier.(...) No

le importadesposeera vecesa las mujeresdesusritmosnaturalespara

hacerlasformarun arabescoquele atraeo le divierte; no le cohibela

repetición de una misma normacompositiva en los jardines(...).

Desdefiaconcandorosaaudacialas reglasdeperspectivas,que tanto

tienenen cuentaotrosartistasy casitodoel mundo.El seentregaa esa

blanda,cariciosa>fecundasensacióndebañarsupupila y sus pinceles

enmasasrosadas,verdes,amarillas.Y tambiénlos grisesfinísimos,

grisesquefoiniabanpartedel tesorode Goyay deVan Dyck.

Peropoco a poco> la visión áspera>un poco ruda>de la España,

se dulcifica, se aclara> se hace más espiritual~ Coincide

naturalmenteesatransformacióncon la madurezdel artista. Y nos

complacever como nuestrapintura de hoy, tan ecléctica, tan

polifacética>tan opulentade diversosmaticesdel sentimientoy del

color, tiene ya una modalidadnueva, con FranciscoIturrino, el

alegrador, que entra en el grupo de los elegidos , de los

destacados...<...)”.685

En definitiva lo mejor de la pinturade Iturrino> paraFrancés,era su alegría,su

vitalidad y optimismo fruto de la arbitrariedad686y, en el conjuntode su obra, los

685 Francés,José: loe. ch, Pp. 212-214.

686 Francés,Jos&:“La Exposición Internacionalde Bilbao”. El Alío Artístico 1919.MadrId, 1920,Pp.

327-328.
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aguafuertes,687“lo másconsiderabledesuobratotal”.688 SobreéstosAntonio Gallego

señalaque fue unafacetadesapercibidaen su tiempo.No en el casode Francés,si bien

esverdadqueselimité a detectarloy señalarlos temasde torosy gitanaso mujerescon

fondo depaisaje,en los que destacala firmezadel dibujo que , en la mayoríade los

casos,pasadesapercibidaen el restodesuobra.689

No acabaen Iturrino la lista de pintoresvascospor los queseinteresóJosé

Francés.Darío dc Regoyos(1857-1913)llegabatardíamenteaMadrid, tal y comolo

denunciabaJuande laEncinaal decirque“el conservadurismonacional-representadoen

arte por Madrid, ha sido escasasveces fuerza propiamenteconservadora>de

consolidacióny madurezde lo adquirido,sino lamentableresorteretardatariodelaacción

benéficade lo nuevo,por lo cualsedael casocómico-dolorosode quecuandoenEspaña

seabrentodavíacon timidez las puertasde las nuevasformas,precisamenteen ese

momentose las considerapasadasy se las estudiacomo históricasen los lugares

fecundosen quebrotraron.A su tiempo recibieron,por ejemplo,Barcelonay Bilbao la

maneraimpresionista>ya completamentehistórica, En cambio,Madrid, que hubo de

rechazarconcómicaignoranciaaDarío de Regoyos,ahoracomienzaa actualizarse”.69(>

En efecto,desde1968 en queAzorín escribíasobreRegoyoscon motivo de una

individual en el salónVilches691 y hasta1915 enqueJuande la Encinapublicaen la

revistaEspaña“Nuestropintor franciscano.Dañode Regoyos”>692la críticasobreeste

pintor sesituabaen Barcelonadondesehacíanecodesu obradesde1905,añoenquese

celebrósuprimeraexposiciónallí en la salaParés.693.

687 El estudiomásrecientey completode la obragráficadeIturrino lo hanrealizadoBarañano,K. M. y

Gonzálezdeflurana,J.:Franciscolturrino..Langrafikoa.Obra Gráfica. CatAlogode la Exposición.
Vitoria, 1988

688lbidem.,p.211.

689 Vid. Gallego, Antonio: Historia delgrabadoenEspaña.Ecl. Cátedra.Madrid, 1979,pp, 439-440,.

690 Juande la Encina: La tramadcl arte rascoy seleccicindeartículospubílcadasen Hermes.Espasa
Calpe, 1981.Madrid,p. 71,

691 Azorín: “Las pinturasde Regoyos”ABC,4 deabril. Ed.1,p. 10.

692 España,num.43. Madrid, 18,noviembre,1915.

693 Vid. “Bibliografía” en Catálogo Exposición Darío de Rcgoyos.Fundaci6nCaja de Pensiones.

Madrid,1986,Pp. 325-327.
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JoséFrancéshablaporprimeravezdesdesusescritossobreRegoyosen 19 16>694

el Regoyos impresionistaque bien “pudo llamarsepadrede los paisajistasvascos

actuales,ya que todos, unosmás,otros menos,hanvisto la naturalezaa travésde los

lienzosmagosdel maestro”.695SehacíaecoaquíFrancésdel texto deJuande la Encina:

“Seacercaal paisaje(...) “con franciscanoamo?’hadichoalguienmuyjustamente”.696

A partir de esteescritoDarío de Regoyosse convieneen una de las constantesen la

pluma de Francés,al que le interesaantetodo la manerade acercarseRegoyosa la

naturaleza:

“Estos paisajescon su luz exacta>con su justa tonalidadde

ambiente,consufidelidad cromática>quealcanzanunapotencialidad>

luminosa semejante,y en algunoscasossuperior,a las de Monet,

Pisarroo Sisley.(..jP. Pordiversosquefueranlos aspectosespañoles

interpretadospor Regoyos, dábales a cada uno su expresión

característicay les ligabaa todoscon la íntima ternurade su propio

espíritu, tanpanteista”

“Nadieha llegadocomoRegoyosa definir su luz, a señalarla

notaexactadel tiempoy del lugar> sin otro esfuerzoque colocarse

frentea los camposcon el alma depoetay el fervor ingénito deun

agrarioqueles cultivaparavivir o de un trotamundosquelos recorre

parasaciarsede ellos”.697

Los textosmáscompletosde FrancéssobreRegoyoslos escribeen 1920 y en

1963. En 1920 se expusieronseisde sus páisajesen la Nacional, lo que le servíaa

Francéspara atacarduramenteel certamen:“Estos cuadrosexpuestospor una rara

coincidenciaenunaexposiciónretrasada,rezagadaen la historiaevolutiva de la pintura

694 Francés,Jose’:“Bellas Artes. Los artistasvascos”.La Esfera,num 151. Madrid, l8,no’viembre,
1916.Y en “Los artistasvascos”.El AñoArtístico 1916.Madrid, 1917,p. 300.

695 lbidem.

696 Ibídem.

MAs adelante,en 1920,en el comentarioquehacede la obradeRegoyosexpuestaenla Nacional,
atribuyela frasea “Juande la Encina,el máscerteroy capazdesusbi6grafos” (E) Año Artístico
192O,p. 211,)

697 Francés,José:“ExposiciónHispano-FrancesadeZaragoza”y“ExposiciónInternacionaldeBilbao”.
El AñoArtístico 1919,Madrid, 1920,Pp. 190y 327.
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española,siguenpareciendorevolucionariosy devanguardiaexcéntricaen 1920,cuando

ya en realidadRegoyosesun excéntricodel paisaje,un clásicoa la maneradeMonet y

Sisleyy Pisarro,al otro ladode los horizontesgeográficosy espiritualesdeEspaña”.698

Francésseacercabaenunprimermomentoa la obrade Regoyosconunaactitudliteraria>

muy descriptiva>paradespuéshacerun repasode la evolucióndel pintor,suhistoria, su

vida y sufidelidad al paisajeespañoly en especialal paisajevasco.Esto lo ilustra con dos

textos,uno deGustaveCocquiot> LesJnd~4pcndents,699de recientepublicación>y otro
del mismoRegoyos,una carta,muy posiblementetomadade un texto de Juande la

Encina700en la queexpresabasuañoranzadesdeMadridporla tierravasca.En 1922se

celebrabaen el MuseodeArte Modernola exposiciónmáscompletahastael momentode

la pintura de Regoyos, en la que se añadíana los paisajesy obras expuestas

anteriormente,dibujos, grabados,acuarelasy algún lienzo de figura en interior.701

Pasadala guerra civil> en una nueva etapa, Regoyos vuelve a aparecery será,

curiosamente,el último artistasobreel que escribióJoséFrancés,702

El interéspor el arte vascose extendía a otros artistas,como los hermanos

Arme.703Alberto Arruc(1878-1944),realistay quizá el menosanecdóticode los

hermanos.De él destacaFrancésen la ExposiciónInternacionalde Bilbao de 1919, el

Retrato dc TomásMeabe (Bilbao, Museo de Bellas Artes).704JoséArrae (1896-

698 Francés,José:“La ExposiciónNacional deBellas Artes.III.- La seccióndepintura.El Paisaje.Darlo
de Regoyos”.EJ Año Art istico 1920 Madrid, 1921, p. 209. Y Silvio Lago: “La Exposición
Nacional.Daríocíe RegoyosY.La Esfera,nurn.336, MadrId, 12junio, 1920.

699 Cocquiot,Gustave:LesIndépendenrs. Paris,1920.

700 Se tratadeun fragmentodeuna cartaescritaporRegoyosa ManuelLosaday transcritaporJuandela

Encinaen “Nuestropintorfranciscano”.España,num.43,Madrid, 18, noviembre,1915.

701 Francés,José:“LaexposiciónRegoyos”.El AlioArtístico 1922.Madrid, 1923,pp. 111-112.

702 Son los siguientestextos:

“Darlo deRegoyos,el narradorluminico de España”.Vártice, nurn.49, Madrid,octubrede 1941,;
“Nuevo resurgimientodeRegoyos”.La VanguardiaBarcelona,29,julio, 1944,p. 6.;”Reiteraclóna
Daríode Regoyos(1857-1913)”.Boletín de la RealAcademiade Bellas Artes de San Femando.
Madrid, 1963,pp. 33-40.

703 Sobrelos hermanosArme véase:Adan Satue,J.: “Los tres Arrue”, en Pintura vascaJ909-1919.
Bilbao, 1919,;LarrinagaJA. : LoscuatroAmie.Artistas vascos,Bilbao, 1990.

704 Francés,José:“La Exposición Internacionalde Bilbao”. El Año Artístico ¡919 Madrid, 1920, y.
328,Asimismo, sobresu pintura “Los hermanosAn’ue”. El AñoArtístico J922Madrid,1923,Pp.
154-156.
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1977>“costumbristacaricaturesco”>
705buendibujantepreocupadoporllevar asuobrala

exactituden la observaciónde lasgentesde Vascongadasensuexpresióny movimientos,

“siempredesdeel humor,la alegría,el bienestar,eljuegoy laconcordia”.706Supintura

encajabamuy bien en los Salonesde Humoristasde JoséFrancésen los que participaba

asiduamente.ValerianoBozal matizasobresucostumbrismoal hacerver que en “esta

temáticaintroducetambiénunagamacromáticapropia,especialmenteen los paisajesque

hacende fondo a las escenas,verdesy azulesquemarcanlos coloresen la pintura del

País Vasco> sugiriendo influencias que no pueden reducirse al costumbrismo

decimonónico”,707RicardoArrue(1890-1978)>esmaltistay Ramiro Arrue (1892-

1971),esmaltistay pintor.

DeAurelio Arteta (l879~l940)708dice Francésen 1919 serquizá“el pintor

másinteresanteque tienehoy díaEuskaria”.Francésresaltabaen todala secciónvasca

los cuadrosdeestepintor de temascotidianos:“Maria” y “Despedidade las lanchas”,

suavesy recios, con fuerte hálito realista,y, sin embargo,aupadosporunaidealidadcasi

mística; de unaelocuenciasobria,comosentimientoy deunaamplitudornamental,como

ritmo; doscuadros,en fin de lo máshermosoquecontieneestaexposición.”.Unapintura

que “evolucioné haciaun tipo de costumbrismoliberado de rastrosanecdóticosy

trascendidoporunaespiritualidaddifusay un tantomítica”.709

DeJulián Tellaeche(1884-1958)da noticiadealgunasexposicionesatravésde

las “memorandas”de EJ Año Artístico710 y le dedicaun texto con motivo de la

exposicióndesusobrasen el SalónNancyde Madrid en 1925, en el queFrancéssesitúa

antela obraquecontemplay piensa,entrelineas,en la trayectoriadeestepintor que fue

705 Silvio Lago: “L,s artistasvascoscontemporáneos”.La Esfera,nnm. 137.Madrid, 12, agosto,1916.

706 Gonzálezde Durana,JI. en Centroyperiferia enla modernizacióndela pintura española1880.1918.
Ministerio de Cultura.Barcelona,1993,p. 433.

707Bozal, Valeriano: Pinturay esculturaespañolasdel sigloXX (1900-1939).EspasaCalpe.Madrid,

199l,p. 132.

708 SobrePatetavéase:Juande Ja Encina:“Aurelio Arteta”, en La pintura vasca 1909-1919.Bilbao,

1919.;Dc la Puente,Joaquín:CatálogoExposiciónArtera. BancodeBilbao. Madrid, 1973.

709 Gonzálezde Durana,.1. en Centroyperiferia enla modernizacióndela pintura española18R0-1918.
Ministerio de Cultura.Barcelona,1993,p. 434.

710 En mayo de 1917 se celebrabaunaexposiciónen el Salónde laAsociaciónde ArtistasVascosde
obrasde Tellaeche<¿leos),Iturrino Loygorri, Alberto Arrúe, y caricaturasde Guezaia.(EIAño
Axtistico 1917,p. 218>. En el mismoSalónennoviembrede 1919 (El AñoArtístico 1919,p. 376)
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marinoy que sesesitúa en el ámbito de los artistasvascosque huyende la anécdota

aunquepermanecenligadosala realidad,en estecasoala realidaddel marqueplasmaen

unamaneracercanaala deEchevarriaencuantoa la frialdaddel coloridoy a la manerade

componerpormediode lineasqueestructuranel cuadro..Y eseconocimientodeprimera

de los marineros>unidoasu formaciónacadémicaen Madrid en el estudiodeChicharro,

y suposteriorformaciónen Parisen las AcademiasJulieny Colarossi , se trasladanal

lienzo de forma equilibrada,lograndoun “arte serenoy objetivo> de dilatadacalma

sentimental”
711 segúnJoséFrancésquelo veíade estamanera:

“En virtud de tal dualismo, de tan feliz maridaje entre las

facultades de artista apasionadode unos motivos únicos y la

experienciadel marinoque los conoceporalgomásqueporbuscarles

sussíntesislinealesy cromáticascon un fin estético, la pintura de

Tellaecheretieneladoblecondiciónde laveracidady la belleza.(...>

De esagran composición, de ese monumentalpoemaplástico

dondelos bustosdehombresy mujerescon remossobreloshombros

y cestosde pescadocontralascaderas,destacándosesobredinamismos

de velámenes,envergadurasy reflejos,Tellaecheeligeunoscuantos

trozosy los exhibedecuandoencuandoporcomoestásegurodeque

ellos -cadauno ensí- resumeunatonalidadinfinita de su trabajoy de

susaspiraciones(..¿).

Así las figurascosterasy portuarias,los paisajes,los perfilesde

veleros,las dramáticasinterseccionesde formasde madera,hierro,

lona y nubes(...) no precisaapenassino grises,negros,ocres -los

tonosigualitarios,definidoresdela vida y de los hombres-paradamos

unade las mejoresimpresionesde lavidavascaactual”.712

711 Franc¿s,José:“Tellaeche,pintordel mar y de susgentes”.El Año Artistico 1925-1926 Ed. Lux.

Madrid, 1927,pp. 194.

El mismo texto,con algunapequeñavariaci6n,quedarecogidoen “Tellaeche- Sainzde la Maza”.
La Esfera,num. 626. Madrid> 2, enero,1926,pp. 4.4.

712 Ibidem.,pp. 194-195.
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Porúltimo, dospintoresmásjóvenesllamabanla atenciónde Francésen 1926:

Bernardino Bienabé Artía (1899~l987)7l3y Gaspar Montes Iturrioz

(1901),7í4dospintores que Francésreconocíade la misma tendenciay con temas

coincidentes:figura humanay paisajes,.>’Ambosamanla simplicidad y propendenal

sentimiento.PeromientrasBienabe,esquematizasobrio y no exentode ingenuidad,

MontesIturriozsaturamássuartedel almadel paisajey profundizaen la formahumana

esun paisajistamuy sensibley muy capaz”.715 La pintura del primero estaba

influida porlos fauvistasy seapreciaen susobrasuna influenciadeVázquezDíaz, y la

de Montes Iturrioz recibió la impronta de los paisajesde Regoyosy de la pintura

postcubistadeVázquezDíaz,por tantoera lógico queFrancésvieraenellosunapintura

frescay nueva.

Y de nuevoseencontrabacon queestoocurríaenel contextodel PaísVasco>que
junto conCataluñamarcabanel liderazgoen la innovaciónartística:

En Españano abundanlos artistasdisconformes.Se reclutan

principalmenteenal primerajuventud. Luegoo sesometeno emigran.

Sin embargohay regiones,comoCataluñay Vasconia,donde

persistenlas simpáticasrebeldías,el afán de establecercoetaneidadcon

su épocaa travésde las tendenciasmodernas.Y merceda eseespíritu

vigilante que avascosy catalanesdistingue,no suelenperderse, del

713 Se iniciaen la pinturaenIrún, dondehabíanacido,paraluegovenir a Madrid y formarseenel estudio
de Alvarez de Sotomayor.Trabajóduranteun tiempoconSáenzdeTejada.Fuenterrabíafue su sede
desde1920 a 1923 y pertenecea la Asociaciónde Artistas Vascos.Marchaa Parísy estudiaenlas
academiasLa GrandChaumierey la Colarossi.qDespuésdeguerracivil de exilia a Hispanoamérica
y vuelvedefinitivamentea Irún hacia 1950.

Vid. Enciclopediadel arte españoldel siglo XX. Dirigida por FranciscoCalvo Serraller. Ed.
Mondadori.Madrid, 1991,Pp. 114-115.

714 Formadoen los estudiosde Alvarez de Sotomayory de López Mezquita, se instala pronto en

Guipúzcoay allí es premiadoen la 1 Exposiciónde Artistas Novelesde Guipúzcoaen 1920>
certamenen que se le otorgóel PrimerPremioen 1928.Viajó porFrancia,Bélgicae Italia en 1924,
y al volver se quedaen Ir<m dondese le considerala figura más importantede la “Escueladel
Bidasoa”.

Vid.Enciclopediadel arte españoldel siglo XX. Didgida por FranciscoCalvo Serraller. Ea,
Mondadori.Madrid, 1991,Pp. 544-545..

715 Francés,Jose’:“Tres artistasvascos”,ElAñoArtístico 1925-26.Madrid 1927,pp. 367-368,
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todo los afablesmotivosde desquitequehacendesearlasExposiciones

Nacionales.

Conla última lamentableexponentede la pinturaacomodaticiay

vulgar, hancoincidido las exhibicionesde obrasde tresartistasvascos.

Tresexhibicionesmodestasy nobles>deunaatrayentepurezade

orientacióny de unasimpáticaposibilidadde futuro”.716

Estetexto podríaservir comoconclusióna esteapartadosobrelos artistasvascosya

que recogeperfectamentesu filosofía al acercarsea ellos. JoséFrancésse había

propuestodara conoceren el ámbito madrileñolas aportacionesartísticasde lasdistintas

regiones,y sehabíaencontradoconquehabíadosnúcleosconmayorempujeartísticoen

la península:Cataluñay PaísVasco.Dara conocery valorarlas distintastendencias>los

artistasy otrasactividadesen torno al mundo del arte como crítica, publicaciones>

galerías,premiosconvocados,exposiciones,etc.habíasido su objetivo.Peronosehabía

quedadoen estadosregiones,quesí habíancaptadomayoritariamentesuatencióncomo

bloques.Su manerade situarsefrente a la realidadartísticaeraclaramentela de un

eclécticoy así lo manifiestaen el texto crítico que valora en conjunto la Exposición

Internacionalde Bilbao de 1919,717muy expresivoa nuestroparecerde su talante.

Eclecticismoquellega inclusoaproponercomoactitud ideala los artistastal y comoseve

a continuación:

“La ExposiciónInternacionalesdeesascontadasy afortunadas

exhibicionesartísticasque legitiman el orgullo de los organizadores.

Significa una afirmación considerablede las modernastendencias

pictóricas.

7t6Ibident,p. 367.

717Sobreestaexposiciónpatrocinadapor la DiputacióndeVizcayay organizadaporJuandela Encinase

puedeconsultarla siguientebibliograffa:

Juande la Encina: “Notas sobrela Exposiciónde Bilbao”. EspañaMadrid, IB, septiembrede
1919,;”La Exposiciónde Bilbao”. HermesBilbao, agosto-septiembre1919.; Francés,.José:“La
Exposición Internacionalde Bilbao”. EJAlío Artístico 1919. Madrid, 1920,PP. 317-330.;“La
Exposiciónde Bilbao, La pinturaextranjera”.La Esfera,aiim. 301. Madrid,4, octubre,1919;“La
Exposición de Bilbao. La pinturaespañola”.La Esfera,num. 302. Madrid, 11, octubre,1919.;
GonzálezdeDurana,J.y Juaristi,J: ArteenelPaísVascnMadrid, 1987.
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Paralograrlahansidoprecisasunaserenaintransigenciay unafe

en lasconviccionespropiasqueno son frecuentesenestepaísde tacto,

de codose interesescreados.,

Huboun Juradoseverocontratodo lo que noestuvieradentrode

su trayectoriaestéticay que rechazóimplacablemente, sin consultar

anteslas firmas.

De estemodo se ha formado en torno de la exposiciónun

ambientede hostilidad,queexteriorizanlosartistasrechazadosconuna

protestaal Presidentede la Diputación de Vizcaya, cuya entidad

patrocinala importantísimaexposición,

Hastaahora>salvoalgunasexcepciones-enpartede las cualesle

cupo al autorde estaobra el honorde intervenir-, casi todas las

Exposicionesespañolasadolecende un tradicionalismoabsurdopor

exclusivoy retrógadoporciego.

La mayor partede la crítica, la mayorpartede los artistasse

obstinanen permanecercomoel avestruzdel cuento,con la cabeza

debajodel alaparano vera los cazadoresy creyendoquelos cazadores

no le ven aél.

Es inútil esaactitud frentea la renovaciónestéticaactual.Más

propia,y sobretodo menospeligrosaparaellosmismosy la tendencia

querepresentan,seríaun eclecticismoamable>unafrancafraternidad

quedesarmaríalos rencoreslegítimosde los nuevosy de los rebeldes

De estemodo al llegar una exposicióncomo la de Bilbao>

orientadahacia la vanguardiadel arte moderno>el Juradono habría

tenidoesemanifiestodesdén>esedesprecioostensible,esa-digámoslo

de unavez- reparadorasatisfacciónde venganza,contralos artistas

ajenosasutrayectoriaestética.

Habríasido la Exposiciónmáscompletadenombresy escuelas;

habríasatisfecho-a medias-a unosy a otros; habríaconservadola

neutralidad híbrida, que es una de las característicasde las

ExposicionesNacionales,tananacrónicasy tan inútiles ya.
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Perono hubieratenido esesimpáticogestodejuveniliaentusiasta
y hubieracarecidode laexpresivahomogeneidadqueindudablemente

tuvo.

Por primeravez en Espafialos que protestan,los no admitidos,

son los representantesde las tendenciasortodoxas.Y los arbitrarios,

los renovadores>los acuciadospor un noble y salvadordeseode

libertad> son los queadquierenla protecciónoficial y los quepueden

deciresecredoal público con la garantíadeunainstalaciónadmirable.

No podemospor tanto regatearlos elogiosde la Exposición

Internacionalde Bilbao. Llegóen sumomento,paraafirmardemanera

rotundala coexistencia,coetaneidadde las pinturasfrancesa,catalanay

vascade nuestrosdías.

Realmentela pinturafrancesa,a partir dehaceveinte o quince

anos-en plena rehabilitación gloriosa del impresionismoy del

surgimiento polifacético de las diversas manifestaciones

postimpresionistas-ha encontradoambientepropicio en Vasconiay

Cataluña.

Los modernospintoresvascoy catalanes>antesqueligadosalas

tradicionesespañolas,songustososfeudatariosde lo quetodavíano es

tradición francesamásque a medias;pero que tal veztendrácon el

tiempoel prestigiodeun periododefinidoy definidor.

Más concretamentetodavía:dos pintoresfranceses,Cezanney

Gauguin y un pintor holandés, pero íntimamente ligado al

postimpresionismofrancés,Van Gogh, son los propulsoresde las

normaspictóricasactuales.

Siempreen los labios y en las obrasde los jóvenespintoresde

Cataluñao deVasconiaencontraremosesostres nombres:Cezanne,

Gauguin,Van Gogh. En unoscomo sincerofervor, en otros como

incomprensivadisculpa> pero en todos como un acatamiento

espontáneoalo queCezanne,Gauguiny VanGoghrepresentan.

No obstanteestasumisión,que a los desligadosdeella parece

fatal y servil, yo creoqueno llegaadestruirtotalmentelapersonalidad



Contexto Artístico de José Francés 669

de los verdaderosartistasquela practicanconscientemente.Los otros,

los inconscientes,los plagiarios (...) los que sólo buscan la

fácil,copisteria,tanto da queimiten a Cezanneque aBouguerou.Son

los dotadosya de cualidadesnaturalesy propiaslos que ven en esas

tres figuras representativasde la pinturaactual compañerosde ruta,

reveladoresde ideal;peronuncael fin exclusivode sutendenciani la

esclavitudperdurablede su temperamento.Pasadoalgúntiempoesta

asimilaciónsetraduceen obrasdiferentesliberadasde escolastismoy

dotadasen cambiode esevalor racial quenadani nadiepuedeocultar

cuandopasaa travésde un verdaderotemperamentoartístico.

Así en la Exposiciónde Bilbao encontramosuna comunidad

ideológicay técnicaentrefranceses,vascosy catalanes;perodentrode

ella Cataluñarecobrapara sí su gracia sensualverdaderamente

mediterránea;Vasconia su acento grave, profundo, su energía

especulativa,y Franciaentreambas,sonríecon la inquietudeternaque

la salvade envejecery retroceder.

Encontramoslahomogeneidad,la similitud, laarmonía,ausentes

de las Exposiciones generaleso de las adventiciasagrupaciones

colectivas.Al circularporestassalascapacesy sabiamenteentregadasa

la luznatural -únicaquedebenaceptarlos artistas-,dondeno haynada

porcompletorecusabley encambiosentimosla impresióndehallamos

en un momentotrascendentalparala evolucióndel criterio público

españolrespectode lasbellasartes”.718

Ciertamente,parael artevascoesteeraun acontecimientoseñeroen suevolución,

setratabade la culminacióndel trabajode años,en primer ténninodesde1894, año en

que Adolfo Guiard(1860-1916>volvía de Parisy, sobretodo, desde1915 en que la

AsociacióndeArtistas Vascoshabíainiciado suprogramadeexposiciones.A partir de

aquí> para Juande la Encinaseiniciaba una nuevaetapapara el artevasco y en su

comentariodabauna de cal y otra de arenaa la crítica madrileña: “No es de hoy

ciertamenteel movimientoartísticodeBilbao, aunquela críticamadrileña,quesiempre

llega tardea todaspartes,parececomo si empezaraahoraa descubrirloG..).Las fuerzas

718Francés>José:“La ExposiciónIntemacionalde Bilbao”. ElAlío Artístico 1919. Madrid 1920,Pp.

317-319.
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comienzana disiparse:sedijera que empiezala desbandadade los artistasvascoshacia

otros climas, cansadosya de lucharen un ambienteque ha consumidola flor de sus

energías,Bilbao, porotraparte,exigede susartistasunaconsagraciónexterior: Bilbao,

pesea todaslasaparienciascontrarias,estáy ha estadosiempreatentoa lassancionesde

Madrid(...). Únasea esto que en la actual crítica centralista-no sabemossi mejor

informaday con mejorcriterio que la deayer-,ha evolucionadoen estoscincoúltimos

añosfavorablementea las sentenciasen que se formaron los artistasvascos>y, por

consiguiente, les es propicia en estemomento,y se tendráasí un esquemade los

elementosque en estepuntotrabajanparaparala disolucióndel núcleoartísticobilbaíno

(...). Con esteestemomentoque nosotroscreemosesde dispersiónlocal e incorporación

nacional,coincidela primeraExposiciónInternacionalde Arte de Bilbao. ¿Cerraráacaso

un pequeñociclo enel movimientoartísticobilbaíno?”.719

Enotro comentarioiba másallá aún,la exposiciónrespectoa la cual semostraba

muy satisfechoy considerabala mejor celebradahastael momentoenEspañaen el plazo

de unoscincuentaaños,señalabaun momentono deculminaciónsino de inicio de una

decadencia,,yaqueempezabaa echaren falta el relevode lajuventud,todoslos artistas

la habíansuperado.720

3.6.La defensadcl eclecticismo.

Sin embargo,desdeel estudiode la críticadeFrancés, tambiénsepuedellegara

interesantesconclusiones.También Francésse congratulabacon la exposicióny la

considerabaun acierto por partede los organizadores.El desdesus escritoshabía

contribuidoa difundir el artevascotambiénen lacríticamadrileñay lo seguiríahaciendo

en los añossucesIvos,comosehavenidoviendo.721Perotambiénlo ha hechodesdela

organizaciónde distintasexposiciones,en un afánclarísimopor dara conocerel arte

nuevodelas distintasregionesespaiiolas.

719 Fragmentodeun textodeJuandela Encinapublicadoen Elpueblovasco, 19, septiembrede 1919,y
reproducidopor GonzálezdeDuranaen “La invencióndela pinturavasca”, Centroyperiferiaenla
modernizaciónde¡apintura española1870-1918.Ministeriode Cultura.Barcelona~1993,p. 402.

720 vid, Juande la Encina:“La ExposicióndeBilbao”. HermesBilbao, agosto-septiembre1919,en La

tramadel arte vascoy selecciónde arriadospublicadosen Hermes.EspasaCalpe,1981. Madrid,
pp. 220-235.

721 El seguimientode los artistasdesdela crftica deFrancéslo iniciamosen esteapanadoen los años
1914 6 1915,en general,pero ya se sigueel artista lo más completo posible en las distintas
publicacionesdelautoraunquesesuperenlos añosdel apartado(1914-1922).
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Así, en el mismoaño de 1919, secelebraríaen el mes de abril la Exposición

Españolaen París,para lo quesepidió el consejodeFrancésy de otroscríticos,Veguey

Goldoni y RafaelDoménechen los trabajospreparatoriosdel Comité de Organización,y

la elaboraciónde una conferenciasobre“La modernapintura española”que debía

pronunciarprimeroen Madrid y luegoen Parísy que,segúnsu criterio> seiniciadaconla

pinturadeSorollay terminadacon Picasso.

“Durante unos dias imaginamosborrar, con una exposición

selectay verdaderamenteactual aquelmal recuerdode la Exposición

francesael añoanterior.

iPronto se desvanecieronnuestrasilusiones!. Los críticos

solicitadoscomoelementosactivosen el Comité, fueron relegadosal

aspectosecundariode propagandistas,desdela tribunadel Ateneo.El

Comité seguíasiendoel mismo coro de mudos, sordos, ciegos>

manejadospor el caprichoy laspasionesdeD. GonzaloBilbao, como

en la desdichadaExposiciónfrancesa.Lacríticasólo vio los cuadrosen

el Salón de la Sociedadde Amigos del Arte, ya embalados,ysele

mostraronlistasincompletas.

Los señoresDoménechy Veguedieron susconferenciasen el

Ateneo,explicandolo que teníaque ser la exposiciónen términos

laudatorios.Yo me neguéa dar mi conferencia.Hastaentoncessólo

habíamosvisto partede las obrasdel Salónde Amigos del Arte, ya

embaladas,y no quedapecar>como mis ilustrescompañeros,por

excesodebuenafe y nobleentusiasmo,~~

Entoncessemeencargóde laconfeccióndel catálogo,y al darme

la lista de autores,protestécon todaenergia.Aquello no eratodo el

arteespañol.Aquello no podíaserautorizadocomola representación

exactade la pintura y la esculturacontemporáneas.Tardíamente-

incompletamente-seInvitó entonces,porexclusivaindicaciónmía, con

listasque yo facilité, a los modernosartistascatalanesy vascos,de los

cualessehabíaprescindido.Selogró deestemododarun ligerobarniz

demodernidadala Exposición”.722

722 Francés,Jose’:“La Exposiciónespañolaen Paris”.EJAñoArtístico 1919 Madrid, 1920, p. 137.
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Es evidenteque no estabade acuerdo,de los pintoresvascosno habíaobradc

Guinea,Guiard> Iturrino, Echevarríay Mogrobejo: de los catalanesfaltabanJoaquín

Sunyer,TorresGarcía,Cali, Nogués,Casanovas,BorrelíNicolau, Monegal,Gargalloy

Hugué.Laconclusióneraque‘la críticaespañolano puedeautorizar>ni con supresencia

en Paris,ni consusilencioen Madrid, la torpezaconscientede eselamentableconjunto

de obras,dondehay tantacosavieja y francamentemala”.723A peticiónsuya,como

señalabamás arriba, de los vascosasistieronGuezala,Gustavode Maeztu>Julián

Tellaeche,Zuloaga,los Zubiaurre;de los catalanes>RicardoCanals,Feliú Elías,Ramón

Casas,JoaquínMir, RamónPichot,Raurich,Rusiñol,y alguno más.Realmentela lista

de el resto de participantes724no hablabaen favor de intentosde renovaciónen el

panoramaartísticomadrileño.

Simultáneamentea estaexposiciónsecelebrabaen Zaragozala ExposiciónHispano

Francesa.725ParaJoséFrancés,queformabapartede laDelegacióndeMadridjunto con

Aurelianode Beruetey Rafael Doménech,726fue la exposiciónestrellahastaaquel

momento en Españay suponía una rectificaciónde la Exposiciónde Arte Francésde

Madrid de 1918 y unaampliación.Aproximabaartísticae intelectualmenteaEspañay

Francia,por lo queerafavorabledesdeel puntode vistapolíticoy desdeel puntode vista

artísticoeracapazde reunir todaslas tendenciasdel arteespañoldel momento.Francés

hacíaunadeclaraciónde sucreenciaenposturaseclécticasmuyevidente:

“Despuésdeestecarácterpolíticodebeeloglarseenla Exposición

deZaragozasueclecticismoestético.En la SecciónFrancesafiguraban

723 Francés,José:“De la vida quepasa.La ExposiciónEspañolaenParis” La Esfera,num 275. Madrid
5, abrIl, 1919.

724 Aparecerecogidapor Francésen ElAñoArtfstko1919,pp. 140-144.

725 Sobreestaexposición:Libio deorodelaExposiciónHispanofrancesadeBellasArtescelebradaen¡a

Lonja deZaragozadurante losmesesde mayoyj¡rnio de 1919. Artes GráficasMateu. Francés,
Jose;:“La Exposición Hispanofrancesade Zaragoza”EJAñoArtístico 1919.Madrid, 1920, Pp.
II 83-206.;SilvioLago: >‘l..a exposiciónde Zaragoza.La esculturaespai~ola”. La Esfera,num. 285.
Madrid, 14, junio, 1919.; “La exposicióndeZaragoza.La pinturaespañola”.La Esfera,num. 2S5,
Madrid, 14,junio, 1919 ;“La exposiciónde Zaragoza.La pintura francesa”.La Esfera,num. 286.
Madrid, 21, junio, 1919.GarclaGuatas,M: Pinturayarte aragoneses(1851-1951).LibreríaGeneral.
Zaragoza,1976.

726 Los delegadosenPariseranClaréy Beltrán Masses, losde BarcelonaFeliú Elías y CarlosVézquez,y

en BilbaoAntoniodeGuezala,presidentedela AsociacióndeArtistas Vascos.

Vid. El AñoArtístico 1919,p. 206-207.
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obrasdesdelos academicismosdel Salón de Artistas Franceseshasta

las audaciasdel salón de Otoño, comprendida,claro está,la amplia

diversidadde tendenciasdel SalónNacional de BellasArtes.Era, por

tanto como un resumende la historia de la pintura modernaen

Francia,desdemediadosdelsiglo XIX hastanuestrosdías.

La Secciónespañolarespondíaa estemismocriterio, único que

debepredominaren las ExposicionesdeBellasArtes. No selimitaron

las invitacionesalos artistasresidentesen Madrid, ni muchomenosa

los incluidosen el escalafónde inedallados.

Se tuvo en cuentala importanciaactualde las regionesespañolas

en nuestrorenacimientoartísticoy seinvitó a los representantesde

todaslas tendencias,por retrógadasqueparezcana los impacientesy

por muy peligrosarebeldíaqueostentenlas miradastradicionalistas.

Graciasaello> la ExposiciónespañoladeZaragozano presentaba

el espectáculoyermo,amorfo, anodinode tantasotrasexposiciones.

Era , por el contrario,unaexpresióndinámica,elocuente,inquietadel

arteactual.”

Faltabanalgunosnombres,pero no faltabaningunatendencia.

Los artistasfrancesesqueacudierona Zaragozapudierondarsecabal

cuentade queEspañano estárezagada,y losartistasespañolesqueno

han salido de su patria, y que ni siquierapudieron asistir a la

ExposiciónFrancésde Barcelona,tambiénencontraronsuficientes

elementosdejuicio parasu criterio”.727

Lasdosdeclaracionesdeeclecticismode las que> la primeraen el tiemposeríaésta

deZaragoza,y la siguientela de laExposiciónde ArtistasVascos,sepuedeafirmar que

suponencasiunadeclaraciónde de principiosde la posiciónde JoséFrancésanteel arte

españolde aquellosañosquesepodríaresumiren trespuntos:

a.-El deseo>queya sehabíaconvertidoen realidad,deatendermayoritariamentea

las manifestacionesartísticasqueseproducíanen España,y digo atender> lo que no

727 Francés>José:“Ja ExposiciónHispanoFrancesadeZaragoza”.E’1AAoArtístico 1919Madrid, 1920,
pp. 183-184,
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significa dedicarun texto de amplia extensióno explicacióna cadauna de ellas. Eso

supondríaexcesivaneutralidadquetambiénsepodríacalificar de ambigíledad.Porello

nospareceimportanteel hechodequeatravésde lasMemorandasdel El AñoArtistico
sereflejenacontecimientosartísticosocurridosmesa mes> y eslo quejunto a los textos

críticosconvieneesteanuarioen un documentoindispensabledeconsultaparaconocerel

artede la época.

b. - En eseintentode abarcarampliamenteel arteespañol,hacerlopor regiones>al

comprenderque hay una serie de núcleosgeográficosque aglutinany propician la

renovaciónartística. Por ello> la idea de dividir la exposiciónde Zaragozay a sus

organizadoressegúnestecriterio, puestoque a ella concurriríancatalanes,vascos>

gallegos>valencianos,andaluces,castellanos,asturianosy extremeños,728yesmuy

probable,aunquede estono liemosobtenidodocumentación, quefuesenlos delegados

en Madrid los que se encargasende reclutar obrasde las distintas regiones,en lo que

Francéspudo intervenir muy directamentedado su conocimientode los artistas

regionales.Detodos modos>siempresituandoa la cabezacomomodelosa seguiren

primer lugarCataluñay luegoel PaísVasco.

c.- Y> de nuevo>en esequereratendera la mayoría,fue ampliandosusesquemasy

acercándosea posicionescercanascomovimos a la vanguardiao inclusovanguardistas.

Todo erasusceptiblede sucrítica siempreque hubieseun nexo con la tradición.En el

momentoenqueFrancésdetectabaesto, el artistaru~ede la tendenciaquefuese>contaba

con su apoyo. Nuncallegaríaa explicarlode una manerasistemáticao analíticacomo

pudieranhacerloJuandela Encinao Feliú Elias, porcitar doscríticosdel momento,con

lo quetendríamosun vasco,un catalány un castellanomadrileño.Francéscarecíadeuna

formaciónintelectualuniversitaria,su formaciónla de un autodidactay su opciónen la

crítica dearte, lacrítica creadora.Por ello susexplicaciones, máso menosextensas,

llegabana explicarde maneraliteraria> esdecircreandootraobradearte,la complejidad

de un cuadro, una escultura,una ilustración , etc.,despuésde haberseIntroducidoa

fondo en la contemplaciónde la obrade artede manerasensiblee inteligente.Faltanen su

crítica muchas veces términos específicoso rigurososal hablar de los distintos

movimientos,pero éstosestánexplicadospormedio de un lenguajemuy personaly

muchasveceshermoso.

728Vid, Ibidem.,pp.185-186.
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Fruto de eseeclecticismoesel interésquemuestraporotros muchosartistasque no

pertenecíanalas clasificacionesregionalesde vascos,catalaneso afinesa la vanguardia,

sino quedesdeotrasregioneso desdeposicionesmásindividualistasejercieronsu arte,

debidoa la extensióndeesteapartadonosvemosobligadosa hacerunaaproximaciónde

la crítica de Francéssobre estosartistasy adjuntarlos textos más relevantesen la

antologíade textos.

Asimismo,desdesusprimerosescritosen LaEsfera , JoséFrancésdejaconstancia

de la labor de algunospintorescuya obra se podría calificar de decadenteo de

decadentismosimbolista,una pinturasugerente>reveladorade contenidosy, en este

sentido>literariao poética>conunospresupuestosformalesqueprocedíandel realismoy

el naturalismo>pero que evolucionanhaciala modernidadel contactocon la pintura

francesao de otros paiseseuropeos.Pintoresque habíanoptadoporun caminocuyo

origenestabaen el Simbolismo,y queentendíanesavía comootra formade modernidad.

Es importanterecordaraquíqueJoséFrancéshabíaescritodostextosdedicadosa los

iniciadores o inspiradores del arte contemporáneo729GustaveMoreau y Aubrey

Beardsley.Lo queocurreesqueel simbolismoqueen Europatomabacartadenaturaleza

en el último cuartodel siglo XIX, si bien seextendíacasi hastala PrimeraGuerra

Mundial> en Españacomenzabacuando fuera ya iniciaba su decadencia.Sus

manifestacionesson muy diversas,pero formalmenteadquiere por su exuberancia

maticesun tantofollclorizantesenalgunoscasos,y suelentenderhaciaformasacadémicas

o almenostradicionalesa partir de ladécadade los veinte,por lo quesus representantes

tienenpocafortunacrítica en las filas de la vanguardia.

Néstor Martín Fernándezde la Torre, o Néstor(1887-1938)730como

tradicionalmentesele conocía,eraun estetaqueno sólo dehabíasituadoenla trayectoria

del simbolismo,sinoquehabíahechodeestasu formade vida. Es curiosala descripción

quedesuestudiohacíaJoséFrancésen 1914. Todo en él eraacordecon supersonalidad

y susprincipios estéticos:

~9 Vid,, supra.,notas432 y 433.

730 Sobre Néstor véase:Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Néstor”. La Esfera, num 16. Madrid,
18, abril, 1914.;Francés,J:Néstory susestrofasatlántica?.El AñoArtístico 1923y ¡924 Madrid,
1925,p, 236-241,en La Esfera,num. 537.Madrid, 19, abril, 1924.;YEvocaci6ny loa de Néstor”.
El MuseoCanario,num 10.. Las Palmasde Gran Canaria,1944, pp. 3-14. SantosTorroella,R:
NéstorEspasaCalpe.Barcelona,1978.; Alnieida Cabrera>Pedro: Néstor. Viceconsejeríade
Culturay deportes.Gobiernode Canarias.Tenerife,1991.;VV.AA. : SimbolisnioenEuropa. Néstor
enlasHespérídesCentroAtlánticode Arte Moderno. LasPalmasdeGranCanaria,1990.
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“Es unarefinadafiestadeelegancias,dearmoníasluminosas,de

colorescasiesmaltados,lo quenosaguardaenel estudiodeNéstor(...)

Encontramosla riquezadecorativadesuslienzos;de igual modo

queen suconversaciónla concienciade suestéticapictórica(...)

Mientrasun cuadroevocasuntuosidadesde otra épocay sanos

paganismosde infantilesdesnudeceshayenotro laorgíadecoloresde

unospañolonesfilipinos con las rosaspomposasy enormes.Delante

de unaausteraestampadeun caballeromedievalo sobrela vigorosa

energíade un aguafuertehayun fruterocon plátanos,con manzanasde

barnizadosrojos y amarillos,con piñas y bananas>y chirimoyasy

naranjas,vestidas del cadmio de los cielos crepusculares.Estos

acordesde frutas quetanto seducena Brangwynparasuspanelesy a

Néstorparasuscuadros.

Mientrasen tomo nuestrolos lienzosdel artistadesafíanala luz

propia, (...) e] artistanoshabla’>.73’

Lo mismoocurrió con la Exposiciónde su obra en Madrid en la salaLisárraga,

magníficamentecompuestaparala ocasión.erasu primeraexposiciónenMadrid y ya

Francéslo situabaen esedecadentismoque en estecasosemanifestabapormedio del

lujo y la ostentacióndecorativa:“Néstoradveníaenel momentopropicio,a la horajusta

de su artecomplejo,que no sesabíabien entoncessi eradeuna francadecadenciao si

estuvieraformándoseallí laesenciaperdurabledeun innovador”.732Francéssedetenía

ensu historia, suamistadcon MarianoAndreu,susantecedentessimbolistas,supintura

literaria tan paralelaa la del poetacanarioTomásMorales,y los diversostemasde su

pintura,deteniéndoseen el Poemadelmarquelevalió, segúnFrancés,el calificativode

pintor delmar y sinfonistadelAtlántico733

731 Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Néstor”, La Esfera,num 16. Madrid, 18, abril, 1914.

732 Francés,José:Néstory susestrofasatlánticas”, El Año Artístico 1923y ¡924.. Madrid, 1925, p.

237.

7331b1dem,p.238.

Se adjunta en los apéndicesdos de los textosquesobreNéstorescribió Francés:“La Exposición
Néstor”, MundoGráfico, num. 122. Madrid, 25, febrero> 1914.;>’Néstory susestrofasatlánticas”.
El Alio Artístico 1923y 1924.Madrid, 1925,Pp. 236-241.
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Julio Romerode Torres (1874-1930)734otropintorsimbollstaperoligadoa

su tierra, a la raza,aunqueformado en su juventud en los ambientessimbolistas

europeos.Artista de personalidadmuy acusadaque decidió seguir un camino muy

personal:“Sus cuadrossignificabanla sumaperfecciónde un géneropeculiar y la

afirmación personal -únicamentepersonal,puessus imitadores fracasaban-de una

tendenciaconcretaLaverdaderaorientaciónestéticade JulioRomerosurgeespléndidaen

La musattana<1...) Un nuevo conceptode la psicologíaandaluzabrotade esecuadro

admirablede maneralimpia y fragante,con frescay genial intuición de belleza(...)Ese

airede copla(...)queconstituyenel encantomisteriosoe inestablede todala pinturade

RomerodeTorresnaceaquí”.735Su obraanteriordetendenciasorollescaseolvida para

siempre.Empiezana partir de estaobra los diferentesperíodosevolutivoscon obras
comoEJretablo deamor> La consagracióndeJacopla,Elpecadoyla gracia,Elpoemade

Cordoba, Salom¿ Estasseríansusobrasmaestrasy su artesesituaba,junto con el de

Anselmo Miguel Nieto y el de Julio Antonio> en contra del “arte académicoy

vulgarista”.736Unapinturaliterariaencuantosugerente,quea Francésle sugirióuno de

los textosmássignificativosde la llamadacríticacreadora,medianteel cualexplicabael

simbolismoen la obra del pintor El retablodcl amor, expresióndel alma de la mujer

andaluza.737Un ejemplomásde esedecadentismoqueManuelAbril supodefinircon

precisión: “Sensualidady ensueño;dramatismoy quietud reconcentrada;religiosidad

734 SobreRomerode Torresvéase:Silvio Lago: “La ExposiciónNacionalde Bellas Artes”. La Esfera,
num. 72. Madrid, 15, mayo, 1915.; “Artistascontemporáneos.Julio RomerodeTorres. La Esfera,
num. 140. Madrid, 2, septiembrede 1916,; Francés,J: “Un nuevocatedráticoen San Femando:
Julio Romero deTorres.El AñoArtístico 1916.Madrid,1917,Pp. 102-108.;“lo memorian.Julio
Romero de Torresy susmujerescálidas” La Esfera,¡mm. 854. Madrid, 17, mayo, 1930,Pp. 6-7;
“lo memorian.Julio Romerode Torresy susmujerescálidas” La Esfera,num. 855. Madrid, 17,
mayo, 1930>Pp. 6-7.; Abril, Manuel:Dela naturalezaal espíntu. Ecl. EspasaCalpe.Madrid, 1935,
Pp. 61.71.; “Manifiesto dearte” en Julio Romerode Torres. Biblioteca Estrella.Madrid.; Catálogo
exposiciónJulio Romerode Torres (¡874-1930).FundaciónCultural MapfreVida. Madrid, 1993.

735 Francés,José:“In memorian.Julio Romero deTorresy susmujerescálidas”La Esfera,¡mm. 854.
Madrid, 17,mayo, 1930,p. 7

Incluimos estetexto enla antología detextospor resultarel máscompletoentrelosquelededicóe!
crítico,y significativo desuvisióndelaobradel pintor andaluz

736 ¡b¡deni.

737 Francés,José:“In memorian.Julio Romerode Torresy susmujerescálidas”La Esfera,num. 855.
Madrid, 17, mayo, 1930,Pp. 6-7, VéaseAntologíade textos.
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cristiana y paganismocarnal...yaún filosófico; sencillezmodosay lujo; muerte...y

cante”.738

Un pintor del círculo de RomerodeTorres, en torno al café de Levante,Valle

Inclán, Ricardo Baroja, etc, esAnselmo Miguel Nieto (l8Sl-l964)~~~ del cual

Francésescribeun artículo muy elogioso en el que destacasu conexióncon el

prerrafaelismoy lapinturaitaliana asícomosufacetadecorativa:

“Hay en los lienzosdeAnselmoMiguel Nietouna sutil alianzade

españolismose italianismosG..)Ajustándoseal natura,interpretando

fielmentelos modelos,sabeademásenvolverdealma suscuadros(...)

deacordesdecorativos.Buscalas dificultadestécnicasporel placerde

resolverlas,con una sencillez inexplicable. Trata el color con la

inspiracióndeunmísticoy el sentidodel ritmo deun poeta>’.740

La obra del pintorFedericoBeltrán Masses(I8S5~l949)74ífueduranteestos

añoscasiuna constanteen la crítica de Francés.Como en el casode los pintores

anteriores,empezabaa hablarde él en 1914, lo quequieredecirquesusensibilidadpor

entonceseramáscercanaa lapintura decorativa,decadentey simbolista.,“exaltaciónde

paganíay de refinadointelectualismo”quelibera de la vulgaridadcotidiana, Obra

refinada,elegante,sensual queexaltael color> la luz y del desnudofemenino,teniendo

738 Abril, Manuel: De¡a naturalezaal espíritu.Ed. EspasaCalpe.Madrid, 2935, p. 69.

739 Sobreestepintor ver: Silvio lago: “Los maestrosjóvenes.AnselmoMiguel Nieto”. La Esfera,num.
28. Madrid, 11julio, 1914.; Cossio,F. de: CatálogoExposición “Homenajea Anselmo Miguel
Nieto”. Circulo de Bellas Artes. Madrid, 1965.;BrasasEgido,J. C.: AnselmoMiguel Nieto. Vida
ypintura Valladolid, 1980,;BrasasEgido,J.C.: AnselmoMiguelNielo. ColecciónVallIsoletanos
nuni. 25. Valladolid, 1983.

~ Silvio lago: “Los maestrosjóvenes.AnselmoMiguel Nieto”, La Esfera,num. 28. Madrid, 1 1julio,
1914.

741 SobrefedericoBeltránMassesvéase:Vid. Silvio Lago: “La vida artística,Un paisaje,unosretratos,
unacaricatura”.La Esfera,num.50.Madrid, 12,diciembre,1914.; “La ExposiciónNacional.El
odio a] desnudo”Mundo Gráfico,num. 187. Madrid, 26, 5, 1916.; Artistas contemporáneos
FedericoBeltrán Masses, La Esfera, ¡mm 92. Madrid> 2, octubre, 1915.; “Bellas Artes. La
ExposiciónBeltránenMadrid”. La esfera,nurn. 117.Madrid, 25> mano,1916.;Francés,José’:“La
Exposición Beltrán”. El AñoArtístico 1916.Madrid, 1917,PP. 55-66.; “Arte contemporáneo”.La
Esfera,num 121.Madrid, 21, abril,1916.; “Beltrán Masses”.Museum.Barcelona,1917,Pp. 314-
330.; “Artistasespañolesen París”,ElAñoArtístico1918.Madrid, 1919.Pp. 273.281.;Mauclalr,
Camnilleet Vauxcelles,Louis: L ‘QeuvredeFedericoBeltránMasses.ParIs, 1921.; FedericoBeltrán
MassesMonografíasde Arte. BibliotecaEstrella.Madrid.; Balakian,A: El movimIentosimbolista
Madrid> 1969
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comoprecedenteslos maestrosflamencos,los francesesdel siglo XVIII y del helenismo.

Un pintor que viviendo en Parisdesde1916vivió al margende los ámbitosartísticosde

renovación,742y quecreaunapintura tambiénal margende la visión pesimistay austera

de España.Amigo personalde Francés>mantuvocon él asiduacorrespondencia.743.

Sobreél Francésrealizóuno delos textosde las monografiasde la BibliotecaEstrellay

siempretrasluceen sus escritosla admiraciónpor la magnificienciadecolory luz en sus

obras.744

Marceliano Santa Maria(1866-1952),745“el decanode los pintores

castellanos”>746amigo personaldeJoséFrancés,estambiénunade las constantesdesu

obra. Describetodassusfacetas,desdela depintorde historia, retratistamagníficotanto

en pinturaal óleo comoen los dibujos,pintor de Castillay paisajista
4Y siempreesel

maestro>seacercaa él ya en la madurezdel pintor. Es unamuestramásdel eclecticismo

deFrancés,peronosólodeeso,sino tambiénde la importanciaqueconcedióFrancésen

su obra a “los precursoresde la pintura españolacontemporánea>en su mayorparte

coetáneosde los neoimpresionistas.Ellos (conFranciscoDomingoMarquésa lacabeza,

Finazo, Beruete,Sorolla, SantaMaría, Gimeno> Regoyos,Mir, Riancho> Nonelí,

Iturrino, RicardoBaroja>JuanEchevarría,entreotros,)rompieronel cercode lapintura

de historia (aunqueensu momentotambién la practicaran)y salieronde sus estudiosal

742vid. Silvio Laao: “La vidaartística.Un paisaje,unosretratos,unacaricatura”.La Esfera,num.50.

Madrid, 12,diciembre,1914.

743Tresdelas cartasconservadassolicitanayudadeJoséFrancésporquele fue rechazadoun cuadroLa
majamarquesapar la ExposiciónNacional.Francéslo denunciódesdeMundoCrdIc4num. 187.:
“La Exposición Nacional.El odio al desnudo”Madrid, 26,5,1916.

744 Adjuntamosen la Antología de textos el publicadopor Museum:“Beltrán Masses”.Barcelona,
1917,Pp. 314-330.

745 SobreSantaMaríavéase:Silvio Lago: “Artistas españoles.MarcelianoSantaMaría”. La Esfera,
¡mm. 52. Madrid, 26,diciembre,1914.;”Doscuadrosde SantaMaría”.LaEsfera,num.52, Madrid,
26, diciembre,1914.; “La Exposiciónnacional de Bellas Artes. El retrato”L.a Esfera,num. 73.
Madrid, 22, mayo, 1915.;Francés,iosÉ”Varias exposiciones”.El Alio ArtÍstico 1916 Madrid,
1917,Pp. 331-334.;“La Exposiciónde Santander.III.- MarcelianoSantaMarfa”.El AñoArtístico
1919.Madrid, 1920,Pp. 297-300.; Loay arte deMarcelianoSantaMaría . Álbum homenajedel
RotaryClub de Madrid aMarcelianosantaMaria. MadrId, 1934.; “NecrologíaMarceliano Santa
María y Sedano”.Boletínde la RealAcademiadeBellasArtesdeSan Femando1951-52Madrid,
1952,PP.401-407,;MarcelianoSantaMaría. Ed.Purcalla.Madrid, c.1945.

746 GayaNufio, 3. A. : Lapintura españoladel siglo XX. Ibérico Europeade Ediciones,Madrid, 1970,
p. 167.
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aire libre y el soi”.747 Finalmentela fi-ase conquedefiníaFrancésel artede SantaMaría

en al Exposición Hispano Francesade Zaragozaes una síntesisperfecta de su

pensamiento:“La elevadanormade su arterefinado,señorial, brotadode la entraña

mismade las grandesescuelasde otro tiempo>sin perdercoetaneidadcon lasmodernas

tendencias”.748Definíasuarteantela contemplacióndel retratoqueSantaMaríahabía

hechoa sumujer>RosadoAcostadeFrancés.749

El artistavalencianoJosé Pinaza (1879.1933)750gozó , asimismode la

estimacióndeFrancésInfluido por la técnicae ideologíadesupadre,IgnacioPinaza

Camarlench (1849- í porel sorollismoy el luminismo,pinta en una primera

etapapaisajesrealistasy retratos,pero seve que quiereliberarsede esterealismo.En

1908 afirma esteestilo luminista,con exaltacionescoloristas,en cuadrospintadosa la

manende ToulousseLautreey Anglada. Pero la confirmaciónde suestilo llegacon A

plena vida (1910) “que respondíaal fogosoconceptodel color que estálatenteen los

flamencosy venecianosdelos siglosáureos,eratambiénla complacencia,el regocijode

hallazgoscromáticosquequesentíaun descendientede hombresmediterráneos”.752Es

pintor de Valenciaperocon otroscriteriosdistintosa los de otros maestrosdeslumbrados

‘~47 Campoy,AM.: “MarcelianoSantaMaria, pintordeCastilla”, enMarcellanoSantaMaría CatAlogo
Generaldel MuseoMunicipal.Burgos, 1981,p. 14,

748 Francés,José:“La ExposiciónHispanofrancesade Zaragoza”.El AlioArtístico 1919.Madrid, 1920

p. 188.

~ El retratoseencuentraen el MuseoMunicipal MarcelianoSantaMaría,en Burgo, Se tratadeun ¿leo
sobrelienzo, 91 x 116 cins.

750 SobreJoséPinazavéase:Silvio Lago: “Artistas contemporáneas.JoséPinaza”.La Esfera,nurn.128.
Madrid, 10, junio, 1916.; Francés,3: “El pintor PinazoMartínez en Barcelona”.El AñoArtístico
¡916. Madrid, 1917, Pp. 301-305.;“la Exposiciónnacional. El retrato.JoséPinazo”. ElAño
Artístico 1917.Madrid, 1918. ; “José Pinazoy su inquietudrenovadora”.ElAñoArtístico ¡918,
Madrid, 1919, pp. 361.367.;EIarte noble, inquietoy sonrientede JoséPinazo”. Vellinou.
Barcelona, 1921,pp.431-441.;”Lavida y la obra de pintor JoséPinazo”.Gaceta deBellasArtes,
num. 429. Madrid, diciembre1933.’ Abril, Manuel Op. QL Madrid, 1935,GraciaBeneyto,C:
“Notas paraun estudiosobreJoséPinazo Martínez”. Archivo deArte Valenciano,1979,pp. 11-
118.

~ Asimismo JoséFrancésdedicóvariosestudiosa estepintor: “Ignacio PinazoCamarlench”.El Año
Artístico 1916.Madrid, 1917, Pp. 289-291.; “Vaienciay Pinazo”El Alio Artístico 191& Madrid,
1919,pp. 43-46,;’La vida y el artedeIgnacioPinazoCamarlericb”.ElAñoArtístico1918 Madrid,
1919, pp. 46-64.; Silvio lago: “Los grandespintoresespañoles,IgnacioPinzoCaniarlencb”. La
Esfera,mini, 234. Madrid, 22,junio, 1918.

752 Francés,José:El artenoble,inquietoy sonrientede JoséPinazo”. Vell¡nou, Barcelona,1921,p.

436.
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par el sorollismo, “estáal margendel sorollismo. No necesitanuncasometersea él para

dotar de integra valencianíasu arte”.753 Su pintura ya no serátanto una pintura

naturalista,“cambia el modo de interpretarla región y buscauna interpretaciónmás

poemáticaquenaturalista”,754decíaManuelAbril, otro de sus críticos másfavorables,

Lo quemásdestacaFrancésesla serenidadqueadquieresuobraensu cromatismo,fruto

de una inquietudconstantequelograunapinturaintimista,diáfanay depurada.755

Otro pintor valenciano,yerno de Sorolla, Francisco Pons Arnau (1886-

1953)756esdestacadopor Francéscomoretratistaen 191~ a lo queañadeen 1922

su facetadepaisajista.758

El pintorasturianoEvaristoValle (l873-195])~~~esparaJoséFrancésel pintor

asturianopor excelencia,porel quesienteespecialpredilecciónmotivadasin dudapor

susancestrosasturianos.Valle exponíaen Madrid en 1919760con un lapsode tiempo

7S~ Francés,José:“La vida y laobradepintor JoséPinazo”.GacetadeBellasArtes,num. 429. Madrid,
diciembre 1933,p. 25.

~ Abril, Manuel: Op. Cii. p. 45.

~ El textoquede formamáscompletaanalizaenestosalias la pinturade JoséPinazoes “El artenoble,
inquietoy sonrientede JoséPinaza”. Ve!! 1 nou.Barcelona,1921,pp. 431-441.Más adelantelo
ampliariaenun texto quesepublicóparaconmemorarsu muerte:”Laviday laobradel pintor José
Pinazo”. GacetadeBellasArtes,fluir. 429.Madrid, diciembre1933,p. 25.

756Sobreestepintor véase,ademásdelos escritosde Francés,las siguientes:Pantorba,Bernardinade
FranciscoPons Arnau. Barcelona1952, y Jiménez Blanco, M. D. : La vida y obra del pintor
FranciscoPonsArnau.Madrid, 1986.

7~7 Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.FranciscoPonsArnau”. La Esfera,num.96. Madrid, 30,
octubre, 1915.

~ Silvio Lago: “Exposición PonsArnau”. La Esfera, num 463. Madrid, 18, noviembre,1922. Se
incluye enAntología deTextos.

‘~9 SobreEvaristoValle véase:SilvioLago: “El pintor de Asturias: EvaristoValle”. La Esfera,¡mm.
289.Madrid, 12, julio, 1919.;Francés,Jose’: “El pintor de Asturias. EvaristoValle”,EiAño
Artístico 192=Madrid, 1923,p. 128-133.; “Españafuerade España.EvaristoValle, pintorde
Asturias, en Landres” La Esfera,num. 581, Madrid, 21, febrero, 1925.;”La vida artísticaUna
exposicióndeEvaristoValle”, La Esfera,num. 819. Madrid, 14> septiembre,1929.;MadreAsturias
Ed, Afrodisio aguado.Madrid, 1945,pp. 89-104.;“Responsoa EvaristoValle”. La Vanguardia.
Barcelona,21,febrero, 1951.;l..afuenteFerrad,E: Laviday el artedeEvaristovalleOviedo,1963.;
Carantoña,F: Pintoresasturianos.Evaristo Valle,Oviedo, 1972;LasmascaradasdeEvaristoValle
Oviedo, 1984.Cid. Friego,C, Monografíasdepintoresasturianos.Evaristo Valle. GIjón, 1977.
BarónThaldigsmann,J: “Evaristo valle> de la ironía y otrascosas”.Lápiz, II, num. 20,noviembre
1984,pp. 44-48.Bozal,Valeriano:Op. Cii. pp. 158-167.

760 Silvio Lago: “El pintorde Asturias:EvaristoValle”. La Esfera,nuir. 289.Madrid,12, julio, 1919.



ContextoArtístico de J05¿Francés 682

desdela vezanteriordediezafios (SalaIturrioz, 1909),Sitúaa EvaristoValle enel grupo

de los que abandonaronEspañadolidos por la incomprensiónespañolay que vuelven

pocoapoco,algunosde los grandescomoZuloagay Anglada;otosmáscercanos,como

VázquezDíaz, Iturrino, EvaristoValle. Seducidospor Francia,por la Franciade los

postimpresionistas,y han venido a Españacon mirada nueva: “Evaristo Valle está

colocadodesdeel primermomentofierade las trayectoriasejercidasporsuscompañeros

de demarcacióngeográficay de época.Su Asturiasno esla Asturiasde otros pintores

asturianos,y es, en cambio,la verdaderaAsturias,destacadaal fin en esterenacimiento

artísticode las regionesespañolas,(...) con todo el encantobravoy melancólico”.
761En

palabrasde Valeriano Bozal, “el único que va másallá de los límites estrechosdel

regionalismocostumbrista”.762DesdesuformaciónenParíscon UrrabietaVierge enel

campode la litografia> susidas y venidasdesdeParísa Asturias,vanconformandola

pinturade un gran técnicoy de un gran lírico: “La pinturadeEvaristoValle tiene (...)

biendefinidasexcelencias:la finura sutilísimadel color; la exactitudlocalista; la ternura

poemática,y sobretodoel ímpetu lírico”.763 Sobreestasideasseiba a estructurarla

conferenciaquepronuncióFrancésen el InstitutoJovellanosde Gijón enagostode 1922,

alo queseañadíael repasodelos temas:paisajesdeAsturias,mineros,carnavaladas,7~

romerías,el campo,la ciudad y sus gentes,y quesupone,en el conjuntode los textos

escritossobre el pintor, el más completoademásde bello desdeel punto de vista

literario.765

Porúltimo, José Gutiérrez Solana(l886~l945),766otra personalidadde

enormeinterésparaFrancés,nosólo comoartistaplástico,sino tambiéncomo escritory

761 ibidem

762Bozal Valeriano: Op. CI4p. 158.

763 Francés,Jose’: “El pintordeAsturias.EvaristoValle”.ElÁñoArtístico 1922 Madrid, l923,p.130.

764Vid, asimismo,Francés,José:“La vida artística.UnaexposicióndeEvaristoValle”. La Esfera,num.

819.Madrid, 14, septiembre,1929,

765 Francés,José:“El pintor de Asturias.EvaristoValle”.EI AñoArtístico 1922 Madrid, 1923,Pp.
128-133.Se adjnntaenlaAntolog[adeTextos.

766 SobreSolanaver: Francés,Jose’ “La Exposición Nacional VI.-. El odio al desnudo”El Año

Artístico1915 Madrid, 1916, pp. 98-99.; “La Exposición Internacionalde Bilbao. la sección
española”.El AñoArtístico 1919.Madrid, 1920,p. 329.; “El artesombríoy acedode Solana”,La
Esfera,num.353.Madrid, 9, octubre1920. “La ExposiciónNacionaldeBellasArtes.JoséGutiérrez
Solana”.ElAñoArtístico 1920 Madrid, 1921,PP.225-227.;“Gutiérrez Solana».La Esfera,num.
398.Madrid, 20agosto,1921.; “El arteagrio y fuertede Solana”EJ añoArtístico 1921,Madrid,
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al que le uníabuenaamistad.Hayuna ideaquedestacaen los escritosde Francéssobre

las demásrespectoal pintor y que quedaresumidaen la expresión“Solana y su

verdad”.767La verdadde Solanaerasu autenticidaden su evoluciónen la queno Lay

contradiccionesni decadenciasen unatrayectoriaseguraque sehaceextensivaa su

literaturay asu vida, inclusoasu casa,asusobjetos>a su estudio.Francéshablabade

“verticalidad espiritual casi desgarradora”,768y observabareferenciasliterarias a

Dostoyevski, Baroja, Poe..., y artísticas,velazqueñasy goyescas.En cuantoal
cromatismosi habíaciertastransformacionesen supintura,aunqueyadesdeun principio

vio en ¿1 un formidablepoderdedibujantey magníficasdotesde colorista:“los grises,

los negrosy ocres>los blancosencenizados,lívidos o mugrientos,fueronencendiéndose

en rojos urentes,en amarillosvibrantes,en azuleshondos,en verdesesmaltados,en

violetasde patriciadotonal.Conformelos asuntosde un trágicocotidianismoalcanzaban

máxima expresión,dejabanpasoa las naturalezasen silencio con las mayólicasde

Oriente, con esculturaspolicromadas;a los floreros alegresy decorativos,a los

bodegonesde cobresy vidrios brillantesy deporcelanas,peroimportainsistirsobreque

Solanano destruíaentoncesnadade cuantopudieraaparecerantitéticodesuetapanegray

sombría,porqueen los lienzos dehacetreinta y cuarentaañosya estálatenteel Solana

quehabíade fUlgurar”.769

1922.Pp. 137-140.;“La ExposiciónSolana”La Esfera,num. 723. Madrid, 12, noviembre,1927.;
“El recio y sensibleartede JoséSolana”.El Debate.Madrid, 10, noviembre,1927.;”Solanay su
verdad.LaEsfera,num.795, Madrid, 30> marzo, 1929.;“Solanay sugranverdad”. AndbaMadrid,
22, agosto,1943.; Gutiérrez Solanay su obra 1886-1945.DalmanCaríesPía, SA. Editores.
Gerona-Madrid,1947.Francés,J. y Gaillard,G.: Álbum de p¡ntura modernaPrólogo y texto
biográfico criticode..,”J, G. Solana”,num. 59. Ed. Labor. Barcelona,1935.;Gómezde la Sema,
R.: JoséGutiérrezSolana.BuenosAires, 1944.;SáncliezCamargo,M.: Solana. Historia de una
vidayuna obra. Madrid 1946,;Azcoaga:GutiérrezSolana,desenmascamdczLa Coruña,1972.; Luis
Alonso Fernández:“Estudio critico de la obrade Solana”enCatálogoExposición Homenaje
J.Solana.Madrid,1985.

767 Título queJoséFrancésdaal textoquecomentala exposiciónde laobra de Solanaen el Museode
Arte Modernaen 1929, LaEsfera,num.795.Madrid, 30, marzo, 1929.

768 Francés,lose’: Trespjn¿oresmadrileños.LeonardoAlenza,Eduardo Chicharro, JoséGutiérrez
Solana.Discursoleidael día 28 deoctubrede 1961 por el Excmo. Sr. D. JoséFrancés,Instituto de
España.Madrid, 1961.

769 iibideni, pp. 22-23,
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Estasreflexiones770aparecenrecogidasen el discursopronunciadoporFrancésen

1961 Tres pintoresmadrileños.LeonardoAlenza,EduardoChichaff0, JoséGutiérrez

Solana. , perono sonen absolutonuevasen susescritos>lasveniadesarrollandoen los

textos críticosapartir de 1 920,~~ en los quepercibimosquefue, sin duda,uno desus

pintoresmásqueridos.

Hasta aquíhemosido recogiendolos testimoniosdeJoséFrancéssobreaquellos

pintores quemás llamaronsuatencióny dedicación,siguiendoesecriterio y esa> casi

norma,queél se marcódel eclecticismo.Realmentefueron muchosmás,de tal manera

quehahabidoqueseguirun criterioselectivobasadosimplementeen verquiéneseranlos

artistasa los que el critico dedicabaestudiosespecíficos,individualesy con qué

periodicidad. Muchos de ellos aparecen , por supuesto,referidosen otros textos

dedicadosbien a manifestacionesartísticasde carácteramplio como puedenser las

ExposicionesNacionales,provincialeso locales; SalonesdeOtoño> deHumoristaso

diversos eventosartísticos colectivos. Muchos de ellos formaban parte y eran

significativos de un arte regional, como seha visto en el casode vascosy catalanes,y

queFrancésteníaverdaderointerésen potenciardesdesu crítica, no sólo en estaetapa

sino en la siguiente.Sin embargo,estáclaro que segúnsu criterio merecíanser

destacadosen el panoramaartísticadel tiempoaquenosvenimosrefiriendo.

3.7.- La Escultura

El mismo criterio seríaválidoa la horadeestudiarel panoramade la esculturaen la

crítica deFrancés.Sinembargo,convienematizaralgomásestaapreciaciónparaabordar

el estudiode los escritosdedicadosa escultores.

La afirmación de Francésal contemplarel vestíbulode la Exposiciónde Arte

Francésen Barcelonaen 1917,eshartosignificativa: “Rodin figura al frentede todo el

770Sobrelas constantesconceptualesen la obrade Solanay la evoluciónenla técnicay el cromatismo,

ha escritoLuis Alonso Fernández:“Estudio critico de la obrade Solana”enCatálogoExposición
Homenaje¿Solana.Madrid, 1985,PP. 71-74.En esteestudioaportatestimoniosde otroscríticos
comoGil Fillol, Juande la Encina,Manueldel Val, Luis PérezBuenoqueabundanenestaIdea.

771 Francés,Jose’:“El artesombríoy acedode Solana”,La Esfera,num.353.MadrId, 9, octubre,1920.;
“Gutiérrez Solana”. La Esfera,num. 398, Madrid, 20agosto,1921.; “La ExposiciónSolana” La
Esfera, num, 723. Madrid, 12, noviembre, 1927.; “Solanay su verdad, La Esfera,num.795.
Madrid, 30, mano, 1929,

Porsuinteréslos reproducimosen laAntologíade Textos,
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arte contemporáneo”•772 En efecto, en los primerosdiez añosdel siglo XX Rodin se

situaba en el más alto escalafón. Ahora bien, Rodin (1840-1917) era un artista

decimonónicocuyaobraevolucionay dapasoala esculturacontemporánea.

ValerianoBozalha estudiadoel origende la esculturacontemporáneaen su libro

Losprimerosdiezaños.773paralo queenfrenta,o cuandomenoscompara,la escultura

de Rodiny la de Brancusi774en dos conceptos,lo anecdóticofrentea lo escultórico,

Peroconviene>como él mismoseñala,matizarestasideas.No es queen la obrade Rodín

primen los elementosanecdóticos,puestoque son de relevancia lo material y su

tratamiento,el contrasteentrelo conformadoyío estrictamentematerial;perotodo queda

envueltoporlas actitudes,los gestos,la mirada,Y estoya no es contemporáneo,sino

que forma partede la mentalidaddecimonónica>idea que quedaexpresadaen los

siguientestérminos:

“El volumen, el espacio>la masa,la superficie> la textura,el

ntrno> son algunosde los componentesprincipales de esa“materia

prima’7. . .)En generalcabedecirquetodosellos fueronconsiderados

en el siglo XIX comosoportetridimensionaldeunaanécdota,(escena

o personaje).Cuandoalguienafirmaquelaesculturaespinturaen tres

dimensionesse sitúa en estehorizonte:los factoresplásticosno son

sino el soporte que debe ocultarse-como soporte técnico- en la

mimética representacióndel motivo. En estepunto tal concepciónes

paralelaa la muy tradicionalmentedecimonónicade la pinturaque

tambiénoculta -considerándoloscomo soportetécnicoo material-la

superficiedel lienzo, la textura,el tamaño,suobjetualidadmaterial,

elementosquesólo a finalesdesiglo empiezanaocuparel lugarqueles

corresponde,aser factoressemánticamentevaliosos,

La esculturaentróen un procesocrítico cuando,en el abandono

de las exigenciasmonumentales1 clasicistas(neoclásicas)seorienté

por el caminode la narración.Rodin fue la penúltima etapade esa

772Francés,José:“La Exposiciónde Arte Francésen Barcelona.IV.- La Escultura”.Li AñoArtístico

1912 Madrid, l918,p. 151.

77~ Bozal, Valeriano: Los primerosdiez años. 1900-1910> los orígenesdel arte contemporáneo.Ed.
Visor. Madrid, 1991.

~74Ibidein, pp.99-122.
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trayectoriaaunquealentaranen su obra elementosquemirabana una

épocanueva,losvaloresescultóricosno fueron recuperadosen el siglo

XIX sino en los monumentos,precisamenteaquellas obras que

valorabanlos componentesespacialesy volumétricos,en los que,por

la distanciay el tamaño, los rasgosanecdóticoso bien pasabana

segundotérminoo bien no eranpercibidosen absoluto”.775

Detodosmodos,añade,quela nuevamaneradeentenderla escultura, cifrado en

su escritoen Brancusi,no esalgoque nazcade la nochea la mañana,sino que hay

inquietudesy reflexionessobreello queanuncianel cambio.776Con todo, “inquietudes

(que)no encuentranun caminoclaro,seconcretanavecesen unavueltaal neoclasicismo>

otrasapuntanel naturalismoo se“enredan>’en el simbolismoy el artnouveau”.777

JoséFrancésaludeen susescritosaRodin, en especialcuandocontemplasuobra

enal exposiciónde Barcelona(1917<7~~dondeechademenossusobrasmásrecientes>

másinnovadoras,comoel Manumetnoa Balzac “Rodin arrancade la vida, pero se

empapóen la tradiciónclásica”779,decíaFrancés,que unosañosantes,en 1910, lo

evocabaen relaciónconJoséCIará(l878~I958),780cuandoésteobtuvola medallade

honorenla ExposiciónNacionalde 19 10: “CIará esun acertadoevocadordelarteheleno.

77kibideni,pp.109y 110,

776 Así> el texto deA. Von Hildebrandsobrela esculturacomo artede creación,no de imitación: El

problemade la forma enla obradeafleClS93);traduccióncastellana.Ed. Visor,Madrid, 1988.

Vid. Bozal, V.: Op. cii., p. 110,

~77ib] den,.

~ Francés,José:“la Exposiciónde Arte Francésen Barcelona.IV. La esculturay VIII. La muertede
AugustoRodin”. El A,Jio Artístico191ZMadrid, 1918,Pp ¡52-156y 173-179.;Silvio Lago: “El
geniode la escultura.AugustoRodin”. La Esfera,num. 205.Madrid, 1, diciembre,1917.

Previamente,en 1914,hablaescritoun pequeñotexto sobreLosburguesesde CaJaiscon motivo de
la colocaciónde laobraenLandres,y dondebásicamenteexplicabael acontecimientoquereflejaba
la escultura,asi como sequejabadel tratode lasociedadhacialosgenioscomoél.

779 Francés,José: “la Exposiciónde Arte FrancésenBarcelona.IV. La Escultura,El añoArtístico 1917.
Madrid, 1918,p~ 152.

780 SobreJoséClaré,apartelosescritosdeFrancésindicadosmásabajo,véase:Pantorba,,bernardinode

Elogio de JoséClaré. Madrid, 1942.;; Aguilera EM.: JoséCIará, su vida, su obra, su arte.
Barcelona, 1967.;Gaya Nuño, JA. : JaséClarA, Barcelona, 1948.; Escultura española
contemporánea.Ed. Guadarrama.Madrid, 1957, pp. 43-48.; Arte del sigloXX. Ed. Plus Ultra.
Madrid, 1977.
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Como Rodin susobrastienenla fuertevibración estéticadel arte he]enoy antesque

nacidashoy en pleno siglo de aeroplanoy democraciaparecendesenterradasde otros

siglos másbellos,más fuertes,másde emocióny de poesía”.781La diosa> era la obra

premiada,yen 1918, cuandoFrancésvuelvesobreella lo hacede formamásmatizaday

sensible:

“La Diosa” es la exaltaciónapasionadamentesensualdela fonna.

Todaella está como recogidaen un arrobamientodebelleza,en sana

paganía.Habla de los cánonesclásicoscon palabrasnuevasy criterios

inéditos.E] mundoantiguoseadivinalatenteen esagraciadulcede la

actitud, en esalinea fácil y clara,queinsinúay recobralas masas”.782

Gaya Nuño hablaba de CIará como“inventor y tensorde nuestroclasicismo

mediterráneo(...)cabezadetodaunaescuelalargaen nombresyenobras:comoescultor
español,gozade la agudapreeminenciadehaberinauguradola renovaciónde todo el

siglo, trayendo a la mostrencay empalagosaestatuariade 1900 un aire clásico de

dignidadabsoluta,al desarrollarel prestigio inmortal y esencialmenteplástico del

desnudo”.783La corporeidady serenamonumentalidadde La Diosa eraefectivamente

nuevafrenteala nimiedadde los desnudosoficiales, lo queel dio seguridadalartistapara

hacerun alto en el camino,en el que sabíaquehabíaacertado,paradecidirpor donde

habría de seguir.784En 1925 ingresabaen la Real AcademiadeBellas Artes de San

FemandoJoséCIará, y le recibíaJ
05éFrancés.Su amistadduraríatoda la vida por la

especialvinculacióndeFrancésa Cataluñadesdesu segundomatrimoniocon Aureade

Sarrá,al parecermodelo de bastantesobrasde Ciará.
785La evoluciónde su obra la

781 Francés,José:“Los artistascatalanesen la Exposición”.La Actualida4 num. 223. Barcelona,8,

noviembre 1910.

782Francés,José:“Artistas españolesen Paris”. El AñoArtístico191SMadrid, 1919,p.279.

783 GayaNuño,JuanAntonio: Escultura española contemporáneaEd. Guadarraina.Madrid, 1957 p. 47.

7~4 Vid. Francés,José: “Contestación”al Discursoleído por el Sr.D. JoséCiará y Ayars en el actode
recepciónpúblicay contestacióndel Sr.D eldía 13 de diciembrede 1925.ReaJAcademiade
BellasArtesdeSanfemando.Madrid, 1925>pp. 17-33.

785 MaríaAsunciónEchagtielo relatadeestamanera:

“Apenas comenzóla guerraregresóFrancésde Barcelonaen un simóncon su nuevamujer la
recitadoraAureade Sarrá,inspiradorade granpartede lasesculturasde Claré:era unamujermuy
dulcey bennosa”
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siguió Francésa través de sus escritos>786destacando,aparte de ese clasicismo

contemporáneo,la capacidadtécnica,laconstanciay el tesónen el trabajo.

En el núcleocatalánla presenciadeCasanovas(1887-1948),enla mismalíneade

Clarápero un clasicismomásarcaizante; Borrelí Nicolau;787 Gargallo (1881-

934),”el orfebrequeda a los metalesformasde unabellezaapasionaday cálida”,788y

Manolo Hugué(1872-1945),cl Manolo compañerode loscubistasen el Céretfrancés>

representala tendenciamásavanzada,másacuciadaporlas regresionesprimitivistas”,789

garantizabanla renovacióndesdela agrupaciónde LesArts1 elsArtistes

Francésapuestapor esalinea de renovacióndesdeel clasicismo,y así en 1915

defiendedesdeLa Esfera lamedalladehonorparaMateo Inurria (1867-1924),790ya

quesu obra reunía las dascondicionesque considerabaFrancésnecesariaspara su

concesión:consagracióndeuna seriedetriunfos o cúlmende unatrayectoriaabnegaday

en luchaporla renovación,o comogalardónporun conjuntodeobrassuperioral resto

Echagde,MariaAsunción: lina frentepegadaa loscristales,Veritas.Isla Cristina(Huelva)>1991,
p. 90.

786 Francés,José:“Artistas españolesen París”. El AñoArtístico 1918 Madrid, 1919,Pp. 273-281.;
JoséCiará. Biblioteca Estrella.Madrid, 1920?.;“Contestación”al Discurso¡eldapor el Sr. D. José
ClaréyAyatsen elacto derecepciónpúblicay contestacióndel Sr.D el día 13 dediciembre
de 1925. Real Academiade BellasArtes de SanFernando,Madrid, 1925,pp. 17-33.; JoséCiará.
Exposici6nNacionalde Bellas Artes. Barcelona,I9óoNecrologiadeDon JoséClarA y Ayats”.
Boletín deja RealAcademiadeSanFernando1958,Madrid, 1958,pp. 7 y ss.

7~7 Vid. supra.,Pp. 497-498.Este escultorse trató en el apartadode los artistascatalanespor su
vinculaciónconel CerdadeSaintLluch.

788 Francés,José:“La Exposiciónde Barcelona”,ElAñoartístico 1918 Madrid, 1919,p. 233.

789lbident,p. 234.

790 SobreInurria véase:Silvio Lago: “El artedeMateoInunia” y “La obradeun escultormoderno”. La
Esfera,num, 29. Madrid, 28julio, 1914.; “ExposiciónNacionaldeBellas Artes”. La Esfera,rium,
72. Madrid, 15,mayo, 1915.;“ExposiciónNacional deBellasArtes”. La Esfera,num. 76. Madrid,
12, junio, 1915.; “El monumentoa Cervantes.Los proyectospremiados”.La Esfera,num. 95.
Madrid, 23, octubre,1915.;EIMonumentoaCervantes”.ElAñoArtístico 1915 Madrid, 1916,pp.
254-259.;“El GranCapitán”de MateoInurria>’. El Año Artístico 1916 Madrid, 1917,Pp. 229-
232.; “Varias exposiciones”El AñoArtístico 1916.Madrid, 1917,pp. 331.344.;”Unmonumento
de MateoInurria”. El AñoArtístico 1918.Madrid, 1919, PP.321-324.;“El artey la política” El
Año Artístico 1919. Madrid, 1920,Pp72-74.; “La sombrade Mateo Inurria” El Año Artístico
1923-1924,pp. 395-397.; “Elegíade Mateo Inunia>’, en Miradas sobre la vida. Escoliado.
Biblioteca Hispania.Madrid, 1925.;Ciaya Nuño,J.A. : EsculturacontemporÁneaespañola, Ed.
Guadarrama.Madrid, 1957.;Alix Trueba,J.: “Esculturaespañola1900.1936”.CatAlogoExposición
EsculturaEspañola1900-1936 Madrid, 1985.
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de los concurrentes.Inurria cumplíaconlos dosrequisitosYaquedaba“en al secciónde

Escultura,quepodríamosllamarel triunfo de la escayola,unanotaadmirabley palpitante

devida dondetantasensacióndemuerte,de rigidez,de mal gustohay>’.’791 Maestroen el

artedel desnudo,de granvirtuosismotécnicohabíainiciadola renovacióndesdesutierra

natal > Córdoba,haciaun clasicismoformal,

Otro foco de renovacióneraCastilla,al frentedel cual se situabaJulio Antonio

(Antonio RodríguezHernández,l889~19l9)792nacidoenTarragonay con unaprimera

formaciónenCataluñayenMadrid en el estudiode el catalánMiguel Blay,desde1907.

En Madrid se empapaen el ambientede la época:aventurasgalantes,tertuliasdecafé>

amistadcon Valle Inclán, los Baroja...; trabajadorincansablequedibujarabiosamente

frenteal modeloochohorasdiariasy figura versátilque tambiénhaceilustracionesde

libros, por ejemplo los dramasde RamónGómezde la Serna,EJHuertodclpecado,de

Antonio Hoyos o Alma de santa de EugenioNoel.AbandonaMadrid con Miguel

Viladrich (1880-1956),pararecorrercaminos y senderosapartados.VuelveaMadrid>

perosu nombreno apareceel las ExposicionesNacionalesy, sin embargo>suartetiene

ecoentrelos artistasjóvenes,quehablan deél con entusiasmo.793Seconvertiráenun

representanteclarode la esculturacastellanaensíntesisperfectaconla esculturaclásica:

“Interrogóal pasadoen los ejemplaresmuseales,siguieronsus

manos ritmos clásicos y pretéritos cánones.Despuésafrontó la

realidad, los hombresquealientanen los diasactualesy en las tareas

que no desvirtúanel racial carácter;fijó en el broncey en la piedra las

791 Silvio Lago: “ExposiciónNacionaldeBellas Artes”. La Esfera,nuni. 72. Madrid, 15, mayo,1915.

792 SobreJulio Antonio véase:Silvio Lago: “Bellas Artes. Pintoresy escultores”.La Esfera, num. 10.
MadrId, 7, marzo,1914.;F.J.: “El monumentoa Chapí”.LaEsfera,num. 224. Madrid, 13. abril,
1918,y El Año ArtÍstico 1918. Madrid, 1919, Pp. 131-135,; “El escultorJulio Antonio y la
estatuayacentede Lemonler” ElAñoArtístico1919,Madrid, 1920 Pp. 42-47.;“Artistas espafioles
contemporáneos.El escultorJulio Antonio”. La Esfera,num. 268. Madrid, 8, febrero, 1919.;“Un
sucesoartístico.La estatuayacentede Lemonier”.LaEsfera,nuni. 269.Madrid 15, febrero,1919.;
“Fi.: “Muerte deJulio Antonio. La vida en silencio”, E) Año Artístico 1919.Madrid, 1920, Pp.
65-68.;“ExposicionesenMadrid” (Exposiciónenel TeatroRealde los “Bustosde la Razaj.EIAño
Artístico1919.Madrid, 1920,Pp. 117-126.;“La vida artfstica.ExposicionesenMadrid”. LaEsfe,~
num. 279. Madrid, 3, mayo, 1919.; “La Exposición Hispanofrancesade Zaragoza” El Año
Artístico ¡919. Madrid, 1920> Pp. 195-196.; Miradas sobrela vida. Escoliario . Biblioteca
Hispania.MadrId, 1925,pp. 278-282.;GayaNuño,JA.: Esculturacontemporáneaespañola.Ed.
Guadarrama,Madrid, 1957.;Alix Trueba,3.: “Esculturaespañola1900-1936”.CatAlogoExposición
Escultura Española1900-1936Madrid, 1985.

793Francés,José: “El escultorJulio Antonioy la estatuayacentede L.emonier”. ElAñoArtístico 1919.
Madrid, 1920,PP.42-47.
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faciesásperas,melancólicaso plácidasde labriegos,minerosy poetas:

los que surcanla tierra, los que la desentrañan,los que sobre ella

vuelan.(...)Arcaísmo,realismo,idealismo.beaquílas tresJornadasde

sumarchaevolutiva haciala perfección”.794

El realismo castellanose acrecientaen la obra de Victoria Macho (¡887-

1 966),79~otro escultorreacioa las medallas,de gran sensibilidady obra elocuentey

profundaque, aunquebecadoporla Diputaciónparestudiaren la EscueladeBellasArtes

deSanFemandoera másbienautodidacta,si bienFrancésreconocecomo precedentesa

Berruguety a la tierra castellana:“Tal vezseael escultornetamenteespañol>el intérprete

del almanacionala través de los tipos característicosy modeladosde un modo recio y

sobrio queno acusaitalianismosde ayerni reminiscenciasde hoy. Todo estono se

aprendeenun estudioni en laAcademia,sinoencontactocon las gentes.Sus figurasno

son voluptuosas,sí austeras>esto es, ha comprendidola enérgicabellezadel tipo

castellano”.’¡96No solamentelabelleza,el paisaje,la religiosidad, ausentessusobrasde

elementosnarrativos,bien seanmonumentosa personalidadescomo Galdós o Caja!

(1918) o esculturasreligiosas , caracterizadaspor el “misticismo viril” del Cristo del

Orcro(1931) dePalencia,obra comentadacon aciertopor partedeJoséFrancésen le

recepciónqueofrecíala Academiade BellasArtesaVictorio Macho:

“Arte paralos infelices, los pobresy los doloridos,ha de tener

esacrudaferocidado eselírico simplicismo quees la herenciade los

impresionistasfranceseso de los expresionistasgermánicos(...).

~94Francés,José: “El escultorJulioAntonioy la estatuayacentede Lenionier”. El AñoArtístico 1919.
Madrid, 1920,p. 43.

795 SobreVictorio Macho ver: Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Victorio Macho”. La Esfera,
num. 201. Madrid, 3, noviembre, 1917,Francés,José:”EI escultor Victorio Macho. El Año
Artístico 1917,Madrid,1918,pp.379-383.“El monumentoaGaldósdeVictorioMaclio”, El Año
Artístico 1919.Madrid, 1920, pp. 30-42.;”EI escultorVietorio Macho. E) Año Artistico 1921.
Madrid,1920,pp. 23.26.;Miradassobrela vida.Escolisrio, BibliotecaHispania.Madrid, 1925,pp.
97-108.;Victorio Macho: Lasalasdecera. Discursoleídopor DonVictorio Machoenel actodesu
recepciónpúblicay contestaciónde D. JoséFrancésel día 25 de junio de 1925.talleresEspesa
Calpe.Madrid. 1925.;BrasasEgido,J.C.: VictorloMadio. Vida, arteyobraPalencia,1987.

796 Silvio Lago: “Artistas contemporáneos.Victorio Macho”. La Esfera,aiim. 201. Madrid, 3,
noviembre, 1917. VéaseAntologíadeTextos,
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¿Cuálesel conceptodel Cristo de Macho,de esafiguranazarena,

emergidade la tierra comoun granmotivo arquitectónicoaisladopara

el temploideal dela fe inextinguible?.

Más cerca de la austeridadrománicaque de la exasperación

ultramoderna,eseconceptovienedeunaconsustancialcapacidadde

comprensióncristiana,querompe con los precedentesinmediatospara

romper trayectoriasfalseadaso interrumpidas por los demás.

Respondea un esfuerzofrenéticopor la libertaddela ideay el sentido

exactode la tradiciónNo le preocupao le contagia la obsesión

aduladora,el acomodaticioservilismohacialo bonito, lo agradableo lo

sensiblero.Estoúltimo no fue nuncaun problemaparaMacho”,’79’7

Estefue el valor de la esculturade Victorio Machoy de la esculturacastellanaque

JoséFrancéssupocaptary transmitir,la identificacióncon la tierra, con la raza,herencia

evidentede la mentalidadnoventayachista,a lavezquela importanciade los volúmenes,

los materialesfrentea lo meramenteanecdótico.Y así, essignificativo en relacióncon

esto,el pensamientode Victorio MachorecogidoporFrancésyaen 1919

“Aprendamosainterrogaral mármoltal comosurgedela cantera;

contemplémoslecon un sentimiento religioso; no destruyamossus

bellos planos;no profanemosla santapurezade sus entrañaspara

grabaren sublancuradivina ideastorpeso vulgares;porel contrario,

mirémoslecomo algo sagradoy misterioso,y asínosmostrará su

milagro. ~“798

ValerianoBozal incide en la ideade que ,desdeuna óptica estética,la escultura

castellanatrascendiólo puramenteregional de tal maneraquedio un gran pasohacia

delanteya que “estamosantepiezasque creanvaloressignificativosa partir de la

~ Francés,José: “Contestación”delSr. D a Las alas de cera. Discurso leído por Don Victorio
Machoenel actode surecepciónpúblicay contestaciónde el día 25 dejunio de 1925, talleres
EspesaCalpe.Madrid. 1925,p. 37.

798 Francés,José:“El monumentoa GaldósdeVictorio Macho”. El AñoArtístico 1919.Madrid, 1920,
p. 42.
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condiciónescultóricadel volumen.Esteno sereducea soportede unaanécdota,aunque

anécdotahaya”.799

En la linea de Victorio MachoestabaJuanAdsuara(1891-1973),aunqueno era

tan contundentecomoel anterior.VieneaquíAdsuaraporquetambiénFrancéslo recibió

en laAcademiade BellasArtes, y ensu discurso,en el cual el críticoalababala actitudde

Españaen generalen cuantoquenohabíaroto con la tradición.En general,los pintores

que quisieron separarse, se expatriaron,los escultoresno. A los grandesvalores

Beníliure, Marinas e Inurria, les sucedióla llamada“generaciónde Alfonso XIII,

denominaciónal parecerdadaporEugenioHermoso.A ella pertenecíanJuanAdsuara>

Julio Antonio> Victorlo Macho, JoséCapuz,MateoHernández>FedericoMarés,José

Planes>Julio Vicent y Asorey; eranposterioresa lageneraciónde los CIará, Casanovas,

Huertae Higueras.En términosgenerales>reconocíaFrancés,la esculturano abogópor

la vanguardia,pero tampocoquedórezagadaen el clasicismo. Aprendió la talla en

madera>consustanciala laplásticahispana> y la importanciade losmaterialesdurosque

exigíanprecisiónen el tratamientodel volumen.800

Muchos de ellos aparecenen las páginasde Francés,comoMoisés de Huerta

(1881-1962)>80 aquienequipanen suarteal de Inurria, CIará, Capuz,JulioAntonio,

en la mismatendenciade renovaciónclasicistahaciael realismo; Mateo Hernández

(l884~1949),802tambiénescultorcastellano,perono ejercientecomo tal, ya quesuvida

transcurreen Francia, aunquesin adscribirseaunatendenciaespecífica.En París se

extasíaantelas estatuasegipciasdel Louvre, y de ahí surgesu esculturaanimalista.Se

enfrentaal bloquede granito,por lo queen su obraes muy importanteel sentidodel

799Bozal, Valeriano:Pinturayesculturaespañolas1900-1936.Ed. EspasaCalpe.Madrid, ¡992,p. 424.

800 Vid. Francés,Jose:“Semblanzadel autor”, en Adsuara Juan:Mariano Beníliure y su realismo

escultóricoReal AcademiadeBellasAriesdeSanFernando.Madrid, 1948.

80] Francés,José:“La Exposiciónde lospensionados”.La Esfera,num,23.Madrid,16, junio, 1914.;
“Las Parcas”,de Huerta”. ElAñoArtístico 1915.Madrid, ¡916,Pp. 24-25.; “MoisésdeHuerta.La
Esfera,num.67.Madrid, 1915.; “ExposiciónNacional de Bellas Artes, la Escultura”. La Esfera,
num. 76. Madrid, 12, junio> 1915.;AIix Trueba,J.: “Escultura española1900-1936”. Catálogo
ExposiciónEsculturaEspañola1900-1936. Madrid, ¡985.

802 SobreMateoHernándezvéase:Francés,José:“Un escultorespañolenParís.MateoHernández”.La
Esfera,num.371.Madrid, 12, febrero, 1921.;Francés,José:“La secciónespañolade la Exposición
deArtes Decorativasde París”. ElAño Artístico 1925-1926.Madrid, 1927,Pp. ¡33-139.;“Mateo
Hernández>’. La Esfera,nuni.683. Madrid, 5, febrero, 1927, pp. 13-15.; Méndez Casal, A.:
CatálogoExposiciónMateoHernández. SociedaddeAmigosdelArte. Madrid, 1927.
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volumen , asícomoel acabadode sus figuras803Francés,en 1927, recordabaal lector

que él habíasido el primeroenEspañaen escribirsobreMateoHernández<La Esfem,

1921); despuéscon motivo de la Exposición de ArtesDecorativasde Parísen 1925sele

concedeuno de los GrandesPremios804y al exponeren Madrid en la Sociedadde

Amigos del Arte rememotaunaconversacióncon el escultoren Parísmientrastranscribe

un texto escritodeHernández.805

Otros escultores, másligadosa lo regional , comopodríanserAsoreyo

Quintín de Torre aparecenen sus escritosa partir de 1923, al menoscon más

frecuencia,comolos más innovadoresBarral,PérezMateoso JuanCristóbal>por

tanto enla nuevaetapa.

4.- 1923-1936.

La fechade 1923, queen el ámbitopolítico quedóseñaladaporel comienzode la

DictaduradePrimodeRivera,enel transcursodelarteespañoldel sigloXX no tienenun

significado muy especialen su conjunto, salvo haber contempladolos primeros

movimientose iniciativasparala creaciónde ¡oquedosañosmástardeserialaSociedad

de ArtistasIbéricos,806lapublicacióndeel primernúmerode la RevistadeOccidenteo

la celebraciónde algunaexposiciónsignificativa en el panoramade la renovacióncomo

podía ser en Madrid una exposiciónde Cossioen el Ateneo de Madrid,807 o en

Barcelonaunaexposiciónde Togoresen la SalaParés.

Sin embargo,en la vida deJoséFrancésesunaño clavepuestoqueen febrerotiene

lugar su ingresoen la RealAcademiade BellasArtesde SanFemando,y respectoa la

803 Francés,José:“Un escultorespañolen Paris.MateoHernández”.La Esfera,num.371. Madrid, 12,

febrero, 1921

804 Vid, Erancés,José:“La secciónespañoladela Exposiciónde Artes DecorativasdeParis”. El AAo
Artístico 1925-1926Madrid, 1927,Pp. 133-139.

805 Francés,José:”MateoHernández”.La Esfera,num. 683. Madrid, 5, febrero, 1927,pp 13.15.Véase

Antologfa detextos,

806 Vid, Brihuega,Jaime:Lasvanguardiasaflfsticas en España1900-1936.Ed. Istmo. Madrid,1981,pp.

239-241.

807 Francés,José:“El artistamontañésCossio”.El AñoArtístico¡923y 19.24Madrid, 1924,p. 15.
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críticade arte,esto suponeun puntode inflexión en el queFrancésseparaapensarsobre

su posiciónen lacrítica dearte.808Ahorabien,¿hanvaríado¡ostemas,las inquietudes,

suspropósitos?Básicamenteno, peroen la medidaqueva variandoel panoramaartístico,

él consusescritosva tomandoposturarespectoa laactividadartística,bienpormedio de

la palabraescritao bienporomisión.Sehavisto comoen los añosanterioresel empeño

mayorconsistióen dar a conocerlas innovacionescatalanaso vascas,sin olvidar otras

regiones, paratratardeaireary refrescarel ambienteartísticomadrileñotanmortecino.

Ello le llevó a Francésa percibir que lo que él entendíacomo renacimientoartístico

españoldel siglo XX veníaprecisamentede la diversidadpeninsularporlo que defendió

desdesusescritoscon fuerzala relaciónentreel centroy laperiferia.

PorunaparteveíamosqueFrancésiniciabaun seguimientodealgunosartistasque

seprolongabaduranteestosañosy los siguientesa la guerra,por lo queeseseguimiento

seincluía en el apanadoanterior;porotraal incidir sobreel artecatalány el artevasco,el

restode las regionesquedabaalgooscurecido.Y esahora,cuandola diversidadregional

sedefiendecon fuerzaporsuparte.Asimismo,lasExposicionesNacionales,el apoyoa

los ilustradoresy humoristasy, comonovedadel amplio conjuntodecríticashaciael arte

hispanoamericano,del que en el apanadoanteriorhabíasólo algunamanifestación>la

presenciade artistasespañolesenelextranjeroy lasexposicionesinternacionales.

1.4.1.Lavariedadpeninsular.

Respectoa las manifestacionesde arte regional destacarla exposiciónde arte

valenciano;809la deartegallego810en la Coruña,artequeya teníaunaciertatradición

de exposicionescolectivas(Madrid, 1912; La Coruña>1917; BuenosAires> 1919),

fundamentalmenteautóctonoy en el que destacabala figura de Francisco Asorcy

(1889-1961),escultorque aprendedel románicoy que representala renovaciónen

808 Vid, supraapanado2.3: “El métodocríticodeJoséFrancés:la críticapoética”.

809 Francés,José:“La Exposiciónvalenciana.La pintura”, “La Exposiciónvalenciana.Dibujo y arte

decorativo” y “La Exposición valenciana.La Escultura”, La Esfera, números493, 494 y 498.
Madrid, 16 y 23 dejunio,y21Julio, ¡923.

VéaseAntologíadeTextos.

810 Sobreel artegallegovéase:EstévezOrtega:El arte gallega Ecl. Lux. Barcelona,1930.Sobreesta

obraescribióFrancés:“Un libro excepcionalsobreel artey losartistascontemporáneosdeGalicia”.
La Esfera,num.29,noviembre,1930,pp. 18-19.

Asimismovéase,:AA.VV.: Pinturagallega. Cajade AhorrosMunicipal.Vigo, 1981.
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Galicia desdeel apegoa lo popular.8II Cinco añosmástardesecelebrabauna nueva

muestrade artegallegoen el salón de El Heraldo de Madrid, organizadaporRafael

Marquina. Mucho más enfático y contundenteal hablardel arte gallego que del

valenciano,dondesehabíalimitado a describirlasobrasde distintosartistas,mientras

que en el caso de Galicia reconoceun arte regional y una sensibilidadcolectiva,

manifestadaen las obrasde FranciscoLlorens<1873-1848),8l2Castelao(1886-
1950),813Tito Vázquez(1870-1952),Arturo Sauto(l902~l964);8í4Santiago
Bonome,815yen las de los dibujantesy grabadoresCastroGil (l89l~196l),8l6
CarlosSobrino (1885-1978),Máximo Ramos<l880~l944)8l7o CarlosMaside

811 Francés,José;“La ExposicióndeLa Coruña.El artegallegoy el escultorA.sorey”. La Esfera,num.

514. Madrid, lO, noviembre, 1923.. asImismo,e 1926, con motivo de la ExposiciónNacional,le
dedicaun comentariomuy amplio y elogiosoen “La Exposición Nacional, III. La escultura”El
AñoArtístico 1925-1926,Madrid, 1927,pp.345-347.

VéaseAntologíadetextos

812JoséFrancésescribiósobresu obraen : “Un paisajistagallego.FranciscoLloren?’. ElAñoArtístico

1917. Madrid, 1918,Pp. 32-37.; “Artistas contemporáneos.FranciscoLlorena. La Esfera,num.
163. Madrid, 10, febrero, 1917; “El ceramistaZuloagay el paisajistaLlorens”., El AñoArtístico
191& Madrid, 1919,pp. 152-154.

813 Sobre la obrade CastelaoFrancésbabia ya escritocon anterioridaden: “La Exposiciónde Arte

Gallego en La Coruña,El Año Artístico 1917.Madrid. 1918,Pp. 341-344,;“El humorismode
Alfonso R. Castelao”,El AñoArtístico 1918.Madrid, 1919,Pp. 367-371.

814 Merecela penareproduciraquí la opinión quemostrabaJoséFrancésrespectoa Souto,uno de los
artistas gallegosque siguen las pautasmarcadaspor Castelsoy que participaráen los ámbitos
vanguardistas.La defensadeFrancésesmásqueevidente:

“Arturo Soutoha sido el expositormásdiscutido, Sucoleccióndepinturasadmirables,susdibujos
de reciay personalestructura,la enormepotenciaemotivay sensitivade esteartista,nopodíanser
aceptadosfácilmente.A ¡ni me pareceno sólo uno de los primerosvaloresde la pinturagallega,
sino de la española.Es un luminista de extraordinariafineza, un espíritu de elevadaselección
intelectualy un coloristacreadordegamasdelicadísimas”

Francés,José:“Una exposiciónImportante.Los artistasgallegos”. La Esfera,num, 760. Madrid,
28, julio, 1928,Pp. 39-41.

815 Sobreesteescultor,máscostumbristaque Asorey, Francésescribió: “Bonome,el glosadorplástico

de Galicia”. El AñoArtístico 1923y 1924.Madrid, 1925,pp. 422y ss.; “Los modernosartistas
gallegos. Santiago Bonomne”. La Esfera, num.584.Madrid, 14, marzo, 1925.; “Bonozne, el
animadorde la madera”.La Esfera,num. 736. Madrid, 11, febrero,1 929.(Véaserespectoa losdas
últimos la AntologíadeTextos.)

816 Francés,José:“CastroGil en Paris” El AñoArtístico1925-1924Madrid, 1927,Pp. 249-250.

817 Sobreél Francéshabíaescrito en 1916:“Un dibujantepoeta.Máximo Ramos”. La Esfera, nuin,

139. Madrid, 26, agosto,1916.
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(1897-1958),queparaFrancéssupuso,en estenúcleo“la revelaciónera la de Maside,

dibujantequenoseraconocidoporsu colaboraciónenla prensaperiódicadeVigo; pero

cuyas tres estampas,-en curiosacoincidenciacon la evolución de JuanLuis- revelan

ademásun ilustrador y un colorista de positivas cualidades”A’8Maside se había

formado, comoSouto,conCastelan,y serándosfigurasimportantesdel realismode los
añostreinta. Ambossin desvincularsede lo gallego,llevaronsu artepor los derroteros

del arte nuevo, Francéssupo ver, como en muchasotrasocasionesla capacidadde
innovaciónde estosartistas.

Los artistasmontañesesexpondríanen 1923 organizadospor la secciónde artes

plásticasdel ateneode Santander.Comparabael regionalismodeestazonaFrancéscon

los de Galicia,Asturias.,,>y llegabaa la conchisiónde queaquíeramayorla diversidad,
desdelos temasdel mary la montañade TomásCampuzano,los paisajesdeAguslín

Riancho(1841.1929)a la pinturade Cossío(1898-197Q),819 unodelos pintoresmás

representativosde la vanguardiaartística.Esteerael añoqueCossíomarcharíaa París
despuésde haberestudiadocon Cecilio Pía (1860-1934).A él dedicadaFrancésel

espaciomásamplio de estecomentarioque compartíacon Solana,Gerardode Alvear

(1887-1964),JoséSantainarina,entreotros.820

Los artistascatalanes821volvían a serobjeto de comentarioen su conjuntocon

motivo de la exposicióntambiéncelebradaenelCírculo de Bellasartesy organizadapor

818 Francés,Jost“Una exposiciónImportante.Los artistasgallegos”. La Esfera,nuni. 760. Madrid, 28,
julio, 1928, p. 41,

819 Francés,José: “El artistamontaliésCossío”. El Año Artístico 1923.Madrid, 1924, p. t5. (El texto
es el mismo que el dedicadoal pintor en el escritodedicadoa los artistasmontafieses.Vid mfra.
nota 1388.

820 Vid. Francés,José: “Los artistasmontaijeses”,La Esfera,num.515, Madrid, 17, novIembre,1923,

VéaseAntologíadeTextos.

821 Denuevoen estaetapaencontramosalgunosescritosdedicadosa losartistascatalanes:

“El arte optimista de Ram6nPichot” El Año Artístico 1923.Madrid, 1924,pp. 84, pp. 84-86,.
Con el mismotitulo apareceen La Esfera,¡mm, 490, Madrid, 26, mayo, 1923.VéaseAntología de
Textos.

“La Exposición Sunyer”. La Esfera,num.583.Madrid, 7, marzo, 1925.; “JoaquínSunyery su
noblecatalaníatE’1AñoArtístico 1925-1926Madrid, 1927,pp. 19-24.;”EIarte dehoy,La pintura
ejemplarde Sunyer”,LaEsfera,num 889, Madrid, 17, enero,1931.(Estees el último escritode
FrancésenLaEsfera) VéaseAntología deTextos.

“Vida artística.el escultorFedericoMarés”. La Esfera,num.684.Madrid, 12, febrero,1927.
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Marquina y LI Heraldo dcMadrid, queinaugurabacon estaexposiciónsu actividad
artística,.Muchosde estosartistasexponíanpor vez primeraen Madrid. Francéslos

seguíaadmirando:822“Arte joven , de añosy de normas,estede los catalanes¡nos

desquitade tantasinepciasyparálisis¡(...) No importa quemientrasunostenganacento

francés,otros remuevenel recuerdode los italianos-¿nohacepensar,porejemplo, Dalí

en CarloCarráo en Giorgio deChirleo?- , paradescubriren todosvirtualidadnativay

elocuenciapeculiar.(.. -) La unidadestáen el sentimientofilial por la naturalezamaterna
que caracterizaa los catalanes,en el ansiade evitar -equivocadamente,tal vez-, la más

inasequiblecoetaneidadcon la pinturade tradición,raízy normasespa5olas’t823

Los artistasasturianos824celebraron, asimismoporiniciativa de El Heraldo, su

exposiciónen las Salasde Amigos del Arte del Palaciode Bibliotecasy Museos.825
JoséFrancéscontal motivopronuncióunaconferenciatitulada Asturias, tierra dcartey

los artistas aswrianos,826el escritordestacabacomo iniciadoresa EvaristoValle y

NicanorPiñoley abordabano sólo la pintura,sino la escultura,la ilustración,el grabado,

“Vida artística.Ivo Pascual,el virgiliano”. LaEsfem,num.692. Madrid,9, abril, ¡927.

“Vida artística.Exposicionesen Madrid” (SobreJosédeTogores>.La Esfera,num. 779.Madrid, 8,
diciembre, 1928.

“Un gran artistaespañoltriunfa en Paris.JoseMaria Seny suspinturasmurales”.La Esfera, ¡mm.
664, Madrid,25,septiembre,1926.

Todosestosescritosquedanrecogidosen la Antologia deTextos.

822 Francésescribió ¿ostextosmuy similares sobreestaexposición: “Arte joven catalán”, BAño
Artística 1925-1926,MadrId, 1927, Pp. 245-247,y “Una exposicióndeartistas catalanes”.La
Esfera,num.631.Madrid,6, febrero, 1926.Se Incluyeen la AntologíadeTextos.

823 Francés,Jose’:“Arte jovencatalán”, El Alio Artisfloo 1925-1926.Madrid, 1927,p. 246.

824 Sobreel arteasturianovéaseBarónThaldigsmann,3.: Lapintura asturianadurantela Restauración

(TesisDoctoral,4 ts,) UniversidaddeOviedo, 1989,y “Renovacióny modernidadde la pinturaen
Asturias”. Centroyper¡feriaen la modernizacIón de la pintura española 1830-1918.Ministerio de
Cultura.Barcelona,1993.

825 La preparaciónde estaexposiciónla hicieron conjuntamenteMarquinay Francés,querecorrieron

Asturias parasu organización.Ello se debíaa la vinculación familiar de Francéscon la tuerra
asturiana.Vid, ElAñoArdstico1925-1926, Pp. 463.

826 En El AñoArtística 1925-l926aparecereproducidoel texto publicadopor El HeraldodeMadrid que

resumíaampliamentela conferencia.(Pp.,466-469)
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~tc.827Pocosmesesdespuéssecelebrabauna exposiciónde pintoresavilesinosen la

Sociedadde Amigos del Arte deAvilésAquí teníamucho quever el apoyode José
Francésqueestabavinculadoa estaciudadporsusorígenesfamiliares.828

Porúltimo> unaexposiciónde artistasandalucesen 1927> organizadaconel mismo

,alantede las anteriores>quizá no tan completacomolas otras, pero valorabamuy
~ositivamentela presenciadeVázquezDíaz,Alfonso Grosso,829Cristóbal Ruiz
‘l88l~l962)83O,FemandoLabraday VerdugoLandi, entreotros.831

Francésseplanteabael temade la existenciade un arteregionalya en 1923, y en
zaso de que la contestaciónfueraafirmativa, se preguntabaqué región tendrfala

wpremacíaartística.En cualquiercaso,secontestabaafirmativamente,al entenderque
ticho arteseproducíaal reintegrarseel artistasu tierranatal, si bien afirmabalo siguiente:

“Debe, a lo sumo,reconocerseun regionalismoestéticoimpuro
en lo queserefierea la integridadde los motivos y a la forma de
expresarles.

Purezatanto comoracialidadejemplar.Impureza,equivalentea
pegadizosextranjerismos,a un gregarismofeudatariode escuelas(...)

francesao alemanas”.832

Y esa integridad la encontrabaen los asturianosy en los gallegos, no tan
zlaramente,por ejemplo,en los montañeses.

327 Francés,José:“Una exposiciónimportante.Los artistasasturianos”,La Esfera,num. 643. Madrid,

1, mayo, 1926.VéaseAntologíadeTextos.

328 Francés,José:Vida artística.Los pintoresavilesinos”.La Esfera, ¡mm. 667.Madrid, 16, octubre,

1926.VéaseAntologíadeTextos.

329 Francés,Jose’:“Españafuerade España.SevillaenNuevaYork”. La Esfera,num.662,MadrId, 11,

septiembre,1926.

~ Sobreél escribióFrancésy en el destacala serenidad,la armoníade coloridoy la interpretaciónde la

naturalezay la figura humanoen un esquemade verticalesy horizontales:“Vida artística. la
ExposiciónCristóbalRuiz”. La Esfera,nurn,671. Madrid, 13, noviembre,1926. VéaseAntología
deTextos.

~ Vid. Francés,José: “Vida artística.Los artistasandaluces”,La Esfera,num,690. Madrid, 26, marzo,
1927.VéaseAntologíadeTextos.

332 Francés,jose’: “Los artistasmontañeses”.La Esfera,num,515. Madrid, 17,novIembre,1923.
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Francésestabaconvencidode quelo regionalinformabala p¡ntura,laescultura,e

incluso la arquitectura,como afirma al comentarel envío de GarcíaMercadal a la
ExposiciónNacionalde 1926, La casamediterránea:“Como la pinturay la escultura,la
arquitecturamarcatambiénlascaracterísticasregionales.(...)EsíeGarcíaMercadal,que
amala sintesisy la estilización;queconstruyea grandesplanosy consobriaslineas;que,
hijo de su siglo> no porello se dejacontagiarde la extravaganciasinbaseo el caotisnio

barroquizante,sino, por el contrario, esclaro, escuetoy de un admirableoptimismo

estructural”,833

Francéshabíasido muy critico con lapintura decapaparda, en el convencimiento

de que “:en su buscade unapinturadeafirmaciónregional, ocurrió a menudoque los

pintoresemprendieroncaminosal margendel ámbitooficial madrileño.Lasnovedades

vanguardistasy cosmopolitasllegarona Españade manosde un regionalismoque, de

acuerdocon la diversidadde situacioneseconómicasy sociales,no tuvo porqué ser

pinturade pastorescastellanosy pescadoresdeFuenterrabía”834

Respectoa la esculturahacehincapiéFrancésen el valor queadquierela técnica

para los escultores.Y en especialla talla en madera,algo muy enraizadoen el arte

español,quecontribuyepocoa pocoal olvido de la mitologíay el clasicismoparaincidir

en el realismoEntrelos quellama imagineros,los ya citadosAsoreyy Bonome,pero

tambiénJuanCristóbal,835el vascoQuintín de Torre;836o Emiliano Barral

(l896~l936)837el maestroen tallarla piedra,herederode la esculturadeVictorioMacho

y Julio Antonio, Asimismo> sehaceeco del premioconcedidoenel ConcursoNacional

de Esculturade 1926 a Angel Ferrant (1891.1961),838 del quedestacael saber

833 Francés,José:“la ExposiciónNacional.V. La Arquitectura”.El AñoArtfsf¡Co 1925-1926,pp. 355-
356.

834 EquipoMultitud: Pinturaregionalista1900-1930.GaleríaMultitud. Madrid, 1975,p. 3.

835 Sobresuobraescribióen1917: “Dosartistasgranadinos”.El AñoArtístico1917 Madrid, 1918,pp.
60-62.,y en “La ExposiciónNacional.V. La Escultura”.E)AñoArtístico1925-1926,p. 350.

836 Silvio Lago: “A propósitode unas figurasbíblicasde Quintín de Torre”. La Esfera> num. 713.

Madrid, 3, septiembre,1918.VéaseAntologíadeTextos.

837Francés,José:“La ExposiciónNacional.V. La Escultura”, ElAñoArtístico1925-1924p. 3.49-350.

838 Francés,José:“Vida artística.Un bajo relievede Ferrant”La Esfera,¡mm. 669.Madrid, 30, octubre,

1926.
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prescindirdesimbolismos,de helenismosprecedentesy sintetizarla realidadquequiere

transmitir.

Estaera una facetade la crítica de estosañosacompañada, comosehavisto, de

estudiosindindividualizadosde la obra de pintoreso escultoresligadosa su entorno

regional,sin olvidaramuchosde los queaparecieronen sucríticaen las etapasanteriores
y no dejabande hacerloen esta:Zuloaga,los Zublaurre,Echevarría,Maeztu,Solana>

EvaristoValle, JoséCIará, MateoInurria,Tellaeche,VázquezDíazo Chicharro,por citar
algunos.

4.2. Las ExposicionesNacionalese Internacionales.

Otro de los temasen la críticade Francésfue el seguimientode las Exposiciones

Nacionalese Internacionales.Respectoa lasprimeras,dos cosas.Por un lado, conviene
aquíhacerrecuentode cuál ha sido la posicióndeJoséFrancésrespectoala marchade

estasexposicionesaunqueseanecesariovolverunosañosatrás,y porotro, sólo señalar

quehasido unade lasplataformasparaconocery darcuentade las distintastendencias

existentesen Españaen estos años, ya que muchosartistas, a falta de apoyos

institucionaleso privados,como podíanexistir en Cataluña,necesitabande estos

certámenesparadarseaconocer,

En 1915 JoséFrancésiniciabala seriede comentariosbastanteexahustivossobre

las ExposicionesNacionales,no limitados al comentadode obrassinoa la organización,
Reglamento,Medallas, participaciónde artistas,etc.En 1915 la actividadde Francés

respectoa la ExposiciónNacionalfue demeracúfica,primeroal Reglamento,dictadopor

RealDecretodel 22 demarzode 1915, porel cual las Exposicionesadquiríanel carácter

de internacionales,las medallasadquirían carácterhonorífico y los premiosno se

repetirían.Asimismo> sellegó al acuerdode creaciónde dos Juradosdistinto: uno de
admisióny adquisición,y otro de colocacióny clasificación.Todaestoestababien, pero
habíaquehaceralgunasmatizaciones:la concesióndepremiosindistintamenteaartistas
nacionalesy extranjerospodíacreardescompensaciones,para lo queFrancésproponíala
concesiónde un mayornúmerodemedallaspuestoque yateníancarácterhonorífico. Lo
mismo podría ocurrir con la adquisiciónde obrasy el a deberíavelarpor los artistas
españoles,por lo quesedebíanfijar las cantidadesparaadquisiciónpreviamente,así

comoel númerode obrasextranjerasy nacionalesque se adquirirían;el criterio de
recepciónde obrastambiénestabaen precario,dependiendode la amplitud del local, el

merecimientodel artista, lo cual no parecíaserio y limitaría el accesode los artistas
jóvenes.Porúltimo hablabadel desdéncon que se tratabaa los grabadoresy las



ContextoArtístico de José Francés 701

dificultadesde los escultoresquedebíanpresentarsusobra en materialesdefinitivos,lo
cualpormotivoseconómicosno eraaccesiblea todos.839

En 1917 su participaciónseríamuchomásactiva. En primer lugar renegabadel
último Reglamento,“quesirvió parahacermangasy capirotesen la última exposiciónde
1915”...(..3Oportunamenterebatimoscapitulopor capítuloaquelabsurdoReglamento
dondecolaboraronla malafe, lavanidad,la ignoranciay el cacasenismo,El tiempodio la

razónanuestrosartículos,sevio hastaquépuntolas observacionesquehicimosantesde

inaugurarselaExposiciónfuerontristementeratificadaspor los bechos,Sehundió como

era lógico el Reglamentoy, como es lógico, también,seempezóa planearel quele

sustituya”.840

Paraello seprepararontres Reglamentos,el de la Asociación de Pintoresy

Escultores,el del Sr. Sorolla,y el que decíanquepreparabael ministro de Instrucción

Pública..Francésafirmaba estarsegurode que el que menosle iba a gustarerael

segundo.El primeroaportabacomonovedadel quepudieranserJuradospintoresqueno

tuvieran ninguna medalla,y que esosJuradosfueran elegidossólo por primeras

medallas.Le parecíamuybien.

El quepreparabael Ministerio suponeestaríaorientadoen un sentidomoderno,
amplio y merecedorde aplauso.EIde Sorolla,erandosproyectos.Uno, sin medallasdel
que seprescindióen seguida;el otro proponíala creaciónde un Comité absoluto,
permanente,en cuyasmanosestaríala suertedel arteespañol,esdecir, senombradaun
Consejodirectivo yvitalicio formadopor los jóvenesmaestrasasistentesa la reunión,así
comolos quehubiesenexcusadosuasistencia,quedirigirían la vida artísticaespañolaen

los aspectosoficiales,

Francéssepreguntasi todoslos quepertenecieranaesteconsejo,quehoy tienenun
prestigioalcanzado,sólido...lo tendríansiempre,Creequeno estábien queoseJurado

seael mismoduranteaños,aunqueno dudade la competenciade quieneslo formanen

estemomento,y por otro lado tampocole parecebien queseanlos juecessupremosen
otrosaspectosoficialesde la vidaartística: “Seránsiemprelos únicos> los infalibles> los

839 Vid. Francés,Jose’: “La Exposiciónnacional.I,El Reglamento”.EJAño Artístico 1915Madrid,

1916, Pp. 81-85.

840 Francés,José: “Prolegómenosa la ExposiciónNacional”. ElAlio Artístico ¡917. MadrId, 1918,Pp.

92-93.
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inapelables?¿Poseenellos solosel secretode la belleza?¿Seha detenidoen ellos la

evoluciónde arte?84’

Francésasistióa una entrevistacon el ministro Julio Burrelí paraplantearlela

inquietudde los artistasespañolessobrela futuraExposiciónNacional.En cuantoa los

Reglamentospropusoel ministrouna macroreuniónen laqueintervenganrepresentantes

de todas las tendencias,artistasconsagrados,artistasjóvenes,académicos,críticosde

arte. Secelebróunareunióndeartistasy críticosdeArte en el Círculo deBellasArtes que
desilusionóa Francés,Seaprobócasi íntegroel proyectodeSorollay se pusounavez

más de manifiesto, decíaFrancés, la hostilidad de los artistasa que los críticos

intervinierandirectamenteen las ExposicionesNacionales.Deestareuniónsepuededecir

quesalióhechoel Reglamentode laExposiciónNacional de 1917,»sin quesirvierapara

evitarlo la intervencióndesinteresadade quienes,comoyo, no estamosni estaremos

jamásconformesconningunaclasede cacicatos,y muchomenoscon los artísticos”.842

Con estemotivo Francéshacíauna declaraciónde su independencia “Mi
intervenciónen esteasuntose límitó a atenderel ruego del Ministro de Instrucción
Públicay a servir, comosiempre,con todanobleza,a los artistasespañoles.Nadamás.
Mi independenciay sinceridad,harto demostradasen todasocúiones,no mehubieran
consentidootra cosa”.843Con él habíanasistidootros críticos:Aurelianode Beruete,

RafaelDoménechy FranciscoAlcántara.

Seconvocóunasegundareuniónen quesetratabadepedir, porpartedelos queno

estabande acuerdoconlas decisionestomadasen la Juntaanterior, la revisiónde esos
acuerdosy algunasmodificaciones.844Con todo, elReglamentode 1915 fue derogado

y seaprobóel aconsejadopor los artistasquesereunierona instanciadel Ministro enel

Círculo de BellasArtes>esdecir,en la primerareunión.En virtud del nuevoReglamento
existirándosJuntas:una Juntasuperiorformadaporartistaspremiadoscon medallade

honoren Exposicionesnacionaleso internacionales,convocadasporel Estado>y una

Juntaejecutiva,de 34 miembros,encargadadeorganizarla Exposición>presididaporel

841 ibidem,p. 94.

842 Ibídem,p. 101-102.

843 ibídem,p, 98.

S«Vid, ¡b¡denipp. 102-104.
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Director Generalde BellasArtes y de entreel cual seelegiránpor sorteolos individuos

quehayande formar el Juradode admisiónycalificación.845

Se celebréunatercerareuniónen la Escuelade Pintura,Esculturay Grabadoen la
que setomaronacuerdosreferentesa la Exposiciónde BellasArtes y seplanteó la
redacciónde un documentoquehabríade ir dirigido al ministro, Documentoquereflejaba
la protestade los artistaspor considerarqueel nuevoreglamentoeramásrestrictivoaún
que los anteriores.Enla mismareuniónsenombréunacomisión,compuestaporMaleo
Inurria, JuanEspinay Angel Ferrant,encargadosde hacerlasgestionesnecesariaspara

fundarla Exposicióndeartistaslibres.Dicha comisióntomólos siguientesacuerdos,con

los queJoséFrancés,sin dudaaraacordedadala reproducciónde elloscomoconclusión
atodo lo sucedidoconmotivo de la redaccióndel nuevoReglamento.Pasoa reproducirlo
porsu interés:

“Son éstosromper conla tradición y los convencionalismos,
abriendoanchocauceen el campode lasmodernasideasde libertade
independencia a esa juventud ilustre, pero ilusa, engañaday

deslumbradapor los espejismosde la ajenagloria y bienestarde los

queconsiguieronel triunfo en tiemposde másfelicesluchas,Destruir

el sistemaqueatóconférreascadenasel adelantodelasbellasartesen
Españay creó una generaciónaltiva y poseídade sí misma.(...)
Reinabaun triste estadode ánimo> fundadoen el incumplimientode
todo lo legisladoen materiadeExposicionesNacionalesy en la actitud
casi despectivahacia los centrosartísticos> llamadossin duda a

informaren estasocasiones.El se¿retoen todo y portodoheríael amor

propiobienentendidode losartistas,y enesteambienteapareciótarde,
muy tarde,el Reglamentoy convocatoriaoficial parala Exposicióndel

presenteano.

Su fondo, sus disposicionesse retrotraena los tiemposde las
realesórdenes,a la disminuciónde recompensas,a dificultar el Ingreso

de los quecomienzan,y pararel cursode los quepretendencoronarsu

esfuerzoy ya no cortavida artística,no exentapor cienode mérito,

obteniendolas grandesrecompensasa tal fin destinadas;a imposibilitar

en todo lo posiblela medallade honor, formandoun tan absurdoy

Vid., Ibidcm,pp.104-105
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beterógeneocensode lectores, que perturbala hermosateoría del

sufragiouniversal.

Comovale más destruirlos principios,por grandesquesean
quemixtificarlos y amoldarlosparael servicio defines ilícitos> de aquí
la ideadecreary realizarestaexposición.

Es precisoque de unavez desaparezcanlos definidoresde las
bellasartes,y quetoda lainfinita variedadde procedimientos,técnicas

y conceptosse consagreal principio ya conocidode queel Arte es la

“naturalezavistaa travésdeun temperamento.

En el limitado espacioenquehoyviven y sedesarrollanimpone
la justicianuevosprocedimientosy puntosde vistadiferentes.

Se impone, aprovechandola ocasión que proporciona la
convocatoriaoficial> la resolucióndeabrirnuevocaminopor el cual
marchenlibres y desahogadas,sin másjuicio queel de la opinión
pública, todas las tendencias, todas las aspiraciones,todo,

absolutamentetodo cuantoconstituyeel nobleafánde producir la

belleza; afán que hastaen sus desequilibrios-si los tiene- merece
consideracióny respeto.

“¡Lo pasado>a la historial ~Sembremosel presente,y esperemos
en el porvenir!”.846

Las quejas de JoséFrancésson frecuentesen susescritos.de nuevoen 1920847y
añossucesivos,848peroen 1924, sedetectapor su partealgunaInnovaciónque cree

846 1’oidem, p. 106-108.

847 Vid. “La Exposiciónnacionalde Bellas Artes, 1. El Reglamento”.EIA.ñoArtistico 1920. Madrid,
1921,pp. 195-205.

848 Incluso aparecelacríticaen los escritosdedicadosa los SalonesdeOtoHo, cuandoestossalonesse
conviertenparaFrancésen un burdaimitaciónde las ExposicionesNacionales.Conanterioridad,
desdesucreaciónen 1920,semostrabaesperanzadorespectoal talantede la Asociaciónde Pintores
y Escultores,la organizadoresdeestosSalones,pero en generalsemostrómuy crítico con estas
exposicionesen las que no faltabala buenaintencióny, sin embargo,estono bastaba.La críticaes
cadaaño,podrfaniosdecir másadversafrentea ello, y derechazo,frentea lasNacionales,
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merecela penay que,además,él veníasolicitandodesdetiempoatrás:“Delimitación de

funcionesen dosjuradosdistintos; intervenciónde la crítica de artedentrode ellos, y

reconocimientode losderechosde raza,de tradiciónydeidentidadespiritualqueasistea

los artistashispanoamericanosparaserconsideradoscomo los españolesenun certamen

de la viejapatriacomún.Estastresimportantísimasrerormaslashesolicitadoen artículos

periodísticos,las llevé a los organismosoficialesa los que he pertenecidoo continúo

perteneciendo.Y la mástrascendentalde todas,la de incorporarel artehispanoamericano

al arle español,sedebea la labor eficaz de la Juntaparael Fomentode las relaciones

hispanoamericanasy ala indicaciónconcreta,terminante,de laRealAcademiadeBellas

Artes de SanFemando”849

El jurado deadmisióne instalaciónestaríaformadoporrepresentantesdecadauna
de las entidadesartísticasde Madrid,y porun crítico dearte designadopor la Asociación

de la Prensa;el de calificaciónelegidoporexpositoresdelasdistintasseccionesentrelos
que ya habíanobtenidomedalla de honoro primera medallaen las exposiciones
anteriores,E] Juradode admisiónestaríapor tantoexentodel fallo, por lo que la a
exposicionespodríantenerun caráctermásabierto,másactual quele de lasanteriores.
Quizá estahabíasido la peticiónmásacucianteen la críticade Francés.

A pesarde estasnovedadessu opinión frente a las Nacionalessiguesiendode
desacuerdoy su visón del futuro un tanto lacónicacomorefleja el siguientetexto,
redactadoen 1924, quepodríaserparadigmáticode suopiniónsobreestasmuestras:

“Hemoscensuradotanto las exposicionesNacionales,tal como
seveníancelebrando,ytantasveceshemoslamentadola ineficaciade

su funcionamiento,que nos fatigaría nuevamentevolver a repetir
nuevamentelos motivosde nuestrahostilidad;ponerde relieveunavez

mássusdefectos,en lo quese refiereal escasocarácterdefinidor y
expresivode esta clasede exhibicionesoficialmentecolectivas; su

Vid. Francés,José: “El Salónde Otoño”. ElAño Artístico 192Q pp, 343-354,;”EItercerSalónde
Otoño>’. El Año Artístico 1922, pp. 197-202.; “El Salón de Otoño”. El Año Artístico 1923, Pp.
151-155.; “El V Salónde Otoño”. El Año A.rtístic4 pp. 259-363.;”El Salónde Otofio”, El Año
Artfstico 1925-1926, pp, 177-183.;“E] SalóndeOtoño”. La Esfera,num.720.Madrid, 22,octubre,
1927.

849 Francés,José:“El nuevoreglamentode ExposicionesNacionales>’.El AñoArtístico1923 y 1924.
Madrid, 1925,~232,
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impotenciaestéticaparareflejarcon ciertaexactitudel valor de lasartes

actuales;lagangrenaburocrádcaquelas corroey el intercambiode
favoresentrelos mediocres,el “toma y daca”y el “hoy por ti mañana
pormi” entrejuradosy expositorescuandollega el momentode las

recompensas.

No. Ciertamentelas ExpsosicionesNacionalesno suelenserel
mejor exponentedel arteespañol.Serepite en ellas cadados añosel
error permanente-al queellascontribuyenen unaafluenciafatal de
obras premiadas-del Museo de Arte Moderno> dondepodríany
deberíanretirarse las tres terceraspartes de los cuadrosallí
almacenadossi sequierequerespondaa suapelativo.(...)

Claro es que todavía,y en bastantesaños,si no seacometela
transformaciónradicalísima,las ExposicionesNacionales,seguirán
siendoun error.

Error, conbuenasintencionesahora;peroerrorsiempre”.850

En 1926un escritotitulado “Epilogo lamentable”denunciabaintrigas, favores,
mediocridaden la concesióndeprimerasmedallasde tal maneraquesuperabaesteaño
todo su escepticismoanterior.851En 1929 La Esfera realizabaunaencuestaentre
distintaspersonalidadesdel mundoartísticobajo el epígrafe¿Deben supri¡niise las

ExposicionesdeBellasAries?Francéssedeclarabade nuevoenemigode estasmuestras.
Considerabaqueno erannecesariasparael encumbramientode un buenartista,comole

decíanlos ejemplosde Zuloaga>Angladao Victorio Machoqueno habíannecesitadola
medalladehonorparasu reconocimiento;denunciabael hechode que muchosartistas

trabajabansóloparalas Exposicionesconel únicopropósitode conseguirunapíanpara
la enseñanza>lo queestaballenandolasEscuelasde bellasArtesde Ineptos;semostraba
muy duro denuevocon la actitud de los juradosy anunciabaqueprogresivamentelas
medallasirían perdiendoimportanciadesdeel punto de vista económico y serían

8~0 ¡ibident, pp. 231-233.

851 Véaseen la Antologfa de Textos:Silvio Lago: “La ExposiciónNacional. Epílogo lamentable”La
Esfera,num. 650. Madrid, 19, junIo, 1926,
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honoríficas.852Estemismoañode 1929JoséFrancésformaríaporprimeravezpartede
un Jurado,el de recompensas,en laExposiciónInternacionalde Barcelonade 1929. Lo

seríatambiénen la Nacionalde 1930y en otrassucesivasdespuésde la guerracivil.

No sólo a las Nacionalesatendíacomo crítico Francés>sino también a las
manifestacionesdel arte españolen el extranjero.Así el comentarioelogiosodel pabellón
españolen Veneciaen la Bienal de 1924,853o el referidoa la ExposiciónInternacional
dePittsburgoque, aunqueno aparecefirmadodescubrimosel estilo y el talantede José
Francésen el comentariosobrela organizaciónde laexposicióny la peticiónde obrasya

determinadasdesdeallí aEspaña,lo que evita favoritismos.854En 1925 secelebróen

Parísla ExposiciónInternacionaldeArtes Decorativas,Francésformabaparedel Comité

General,y escribiósobreesteacontecimientolargamente.855En 1926 la siguienteBienal
deVenecia856y en 1928unaexposicióndedibujantesespañolesenNuevaYork,857o

la reseñade la obrade Sorolla en la HispanicSocietyde NuevaYork858 la mayorparte

de estoscomentariosseescribíanbajo el epígrafesignificativo de “Españafuerade

852 Vid. “Encuestade “La Esfera”. tfleben supriinirse las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes?.
Otrasdosopiniones”. La Esfera> num. 816. Madrid, 24, agosto, 1929.

853 Francés,José:“Españafuera de España. El pabellón españolenVenecia”. La Esfera,num. 549.
Madrid, 12Julio, 1929.

~ El catálogode estaexposiciónestabaprologadopor críticos de artedecadapaíspresentado.De la
secciónespañolase encargóJoséFrancés,tal y como dice él en el texto. Ha sido imposible
localizarlo.

Vid. “Españafuera de España.La ExposiciónInternacionalde Pittsburgo”. La Esfera,num. 539.
Madrid, 3, mayo, 1924.

~ Francés,José:“Vida artística.la secciónespañolade artesdecorativas.La Esfera,nuni.603.Madrid,
25, junio, 1925 (VéaseAntología de Textos), y “La secciónEspañolaen la Exposición
Internacionalde ArtesDecorativasdeParís”.E) AñoArtístico1925-1926.Madrid, 1927,Pp. 134-
139. (EsteiMtimo máscompletoal incluir lospremiosconcedidos.)

856 Francés,José: “Españafuera de España.La Exposición Internacionalde Venecia”, La Esfera,
num~654.Madrid,17,julio, 1926, pp. 23-26,VéaseAntología deTextos.

857 La Exposición “Caricaturasy Estampaseditoriales” organizadapor la Unión de Dibujantes
Españoles,entidadpresididaporK-Hito fue organizadaporel BureaudeInformaciónPro Españade
la “InternationalTelephoneand TelegraphCorporation”de NuevaYork. El escritoinformasobrelas
actividadesde la asociacióny sobreestaexposición.

Vid. Francés,José: “Vida artística.Los dibujantesespañolesen NuevaYork”, La Esfera, nuin.25,
febrero,1928,p.9.

~ Francés,Jose’:“EspañafueradeEspaña.Laspinturasde Sorollaenla “SociedadHispánicadeNueva
York”. La Esfera,num.638.Madrid, 27, marzo,1926. VéaseAntologíadeTextos.
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España”>al quepertenecíanotros sobreartistascomo los dedicadosa Alfonso Grosso>

JoséMaría Seno EvaristoValle,

RealmenteduranteestosañosFrancésno habíaescatimadoesfuerzospor dejar

constanciade Jamayorpartede manifestacionesartísticasacaecidasen Españao fuerade

ella, pero relacionadascon el arteespafiol.En estesentido,vale la penadestacarel

esfuerzoreflejadoen las “Memorandas”delos últimos añosdeEIAÍ5oArtístico dondese

encuentrandatossobreexposiciones,concursosde diversaíndole: carteles,escultura,

pintura;conferenciaspronunciadas,necrológicas,convocatoriasa exposiciones,comités

de organización,homenajesen el mundodel arte,nombramientosdeAcadémicos,entre

otras.

Sin embargo,y en sufavor, hay quedecirqueno selimita a sermcm noticia,sino

quea lo largodela lecturade~usescritosvemoscomoha ido emitiendojuicios acertados

y hasabidodetectarlas innovacionesde una seriedeartistasque iban a serde suma

importanciaen el panoramade la renovaciónen contextosdeno vanguardia..Sindejarde

recordara Barradas,TorresGarcía>CelsoLagar,VázquezDíaz,los Delaunay>Bagaríao

Castelaoen el terrenode la caricatura,y cuyaactividadfue tanimportanteparael escritor

en el periodoanteriorde 1914a 1922, no sepuedendesdeñarlos juicios emitidossobre

Arturo Souto,CarlosMaside,FranciscoAsorey,SantiagoBonome,CastroGil, Máximo

Ramos>Lloreris, Cossío,Solana,Sunyer,Ivo Pascual,EvaristoValle y NicanorPiñole,
Cristóbal Ruiz, Labrada,JuanCristóbal, Emiliano Barral, Angel Ferranto García

Mercadal.todoselloscon feliz acogidaen laspáginasde Francés,

4.3. Algunos nombresnuevos

En la obracríticadeFrancésde estosañosno sepuedendejarde mencionarlos

escritosdedicados,porbrevesque sean, a figuras comoCarlos Sáenzde Tejada

(1897-1958),que en el Salón deOtoñode 1923 parecióa Francés“la revelaciónmás

valiosade todoel certamen,porcómoaprovechandosussólidosconocimientostécnicos,

el dominio factural deunaenseñanzasin prisasni arbitrariedadesllegaahoraa síntesis

amplias de gran potencialismo decorativo y de un profundo ahincamiento

psicológico”,859y que en seguidaseconvertiríaen asiduodibujantede La Esfera.

Asimismo, en dichocertamenllamó suatenciónEsplandiú,porsusmagníficosdibujos

859 Francés,José:“El Salón<le Otoño”. ElAñoArtístico ¡923y 1924.Madrid, 1925,p. 154.
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que le recordabana Bartolozzi.860De la misma maneraen 1924 destacabala
participaciónde Alberto en cuantoa las novedadesdel Salón,861olacelebraciónde
unaexposiciónde “Apuntes>’ en el Ateneode Madrid,862JoséMoreno Villa(1887-

1955),863 una de las figuras másimportantesde la renovaciónvanguardistade estos

añosen susdiversasfacetasde pintor, historiadory crítico de arte,merecedosescritos

en la obradeFrancés.El primeroelogiala realizacióndel catálogode dibujosde maestros
antiguos del Instituto Jovellanosde Gijon,864y el segundoserefierea su obrade forma

acertada:

“Moreno Villa es uno de los másfinos vigíasde las sensaciones

y de las fonnasinsinuadaso de las rectificadasen el tiempopresente.
Tiene para descubrirlasy advertiríasa los demás,aquella aguda
percepciónespiritualqueno sesometea límitesdemasiadorepletosde

genteagustoconlas metas(..)

Tieneun rigorismocasicientífico y revelanvoluptuosatorturalos

fragmentosliterarios o plásticosde esaobra suya, quees, en cierto
modo,un sismógrafoespiritualdel artista.(...)

Lo que importacomprenderen la pintura de MorenoVilla essu
calidadfundamentalmentepictórica,suatención,ávidasiemprede no

dejarirseningunasugerenciaintelectualbrotadapor la mezclade tonos

o el entrecrucede ritmos.

860Vid Jibideni.

861 Vid, Ibídemp. 261.

862 Vid. El Arlo Artístico1925-1926,p. 464.

863 SobreMorenoVilla véase:JoséMorenoylosorigenesdelas vanguardiasartísticasenEspaña(1909-
1936) Málaga, 1985. ;CatálogoExposición Moreno Villa, Madrid, 1987; Calvo Serraller,
Francisco:MorenoVilla, vanguardista,historiadory crítico dearte”, enPintoresespañolesentredos
fines de siglo (188O-1990>.Ed. Alianza. Madrid, 1990, AsimIsmo, la Memoriadelicenciaturade
ConchaVela:Moreno Villa, escritordearte(inédita), Universidadcomplutense.Madrid, 1979,

864 La obra fue editadacon el titulo Dibujos del InstitutoJovellanosArtesdela ilustración.Madrid,

1926.

Vid. Francés,José:“Los dibujos del Instituto JovelianosdeGijón>’. El AñoArtístico ¡925-1926.
Madrid, 1927,p, 387.
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Sus paisajesson son hipotéticos, pero dotadosde profunda
raigambrelocalista,Hacebien en nombrarlasColory confirmaciónde

España. Sus formashumanasestándesnudasdosveces:de formay

de movimientoclásico, Las testasde suscaballosse encontraríana
gusto en una metopa o le serán familiaresa un ajedrecista.Sus

transparencias, contraluces,veladurasy acordesestándesligados,por
razóndeunapicridadpictórica,deesefalseamientoqueotrospintores

les imponenparaserviciode unaideao deun episodio.

Hayademás,certerasmiradasde museista.MorenoVilla, vigía
de formasy coloressueltosen el aire libre y los espaciosurbanoso
campestres,datambiénel ejemplodeunavigilanciamuseal”.865

Supovaticinar tambiéncon vehemencialasposibilidadesdedibujantede Josep

Renau(1907-1982)queen estosañosfinalesde la décadadelos veinte, cuandotodavía
suobraerapococonociday secaracterizabaporun decorativismoestilizado,muy afin a
lo décomanifestadoenimágenesde andaluzasy valencianas,estilo que afloraríaen los
cartelescomercialesensu etapaposterior,la másconocidaapartir de losañostreinta. Su
comentarioala exposicióncelebradaen el Círculo de Bellas Artes eslo suficientemente
elocuente:

“‘Imaginaos quepor una desmesuradacodicia de perfección
alguienaspirasea reunir enun solodibujantelascualidadesdevariosy
ninguno de susdefectos;suponedquesepretendieraformaracon los
estilos demuchosla personalidadágil inspiradadeunos,y queeste
unorealizase,sinesfuerzoaparente,conla naturaly alegresencillezdel
instinto noble, lo que a tantos costara años de lucha y de

autoeducación.

Puesesemilagro esa-imaginadaimposible-suposiciónsehacia

realidadtangible y visible en la tercerasala de la exposicióndel

Círculo. Nosencontrábamoscon el casode un dibujantequeapenas
salidode la adolescenciacreacon la múltiple sabiduríade los cuatroo

cincomaestrosdel arteeditorial enEspaña(,..)

865 Francés,Jose’:“Un estimulantepoderoso.Una eleglacadel paisaje”.La Esfera,num. 785. Madrid,
19, enero,1929. VéaseAntologíadeTextos,
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No creo engañarmevaticinándoleprimacíasen las distintas

culminacionesqueel arteeditouialofrecehoy díaa nuestrosdibujantes:

el cartel, la ilustración, la estampa...En todos y cadauno de esos
aspectosguardana RenauBergerno pequeñostriunfos. Y serágrato
recordarsiemprequefue en el Círculo de BellasArtesdeMadriddonde
serevelóestedibujanteexcepcional”.866

Dos pintores ilustradoresdel entorno valencianode JosepRenau,eran los
protagonistasde uno de losúltimos escritosde críticade esteperíodo:PedroSánchezy
Genaro Lahuerta (1905-1985t867colaboradoresenconcretode la revista TauJade

Lletres Valencianes(1927-1930),en la que, comoen otrasde la mismaetapasepodía

apreciarqueesel Art Déco el que“sigue informandoun buennúmerode Ilustraciones,

inclusoen laspublicacionesyartistasmásradicalmentecomprometidos”.868Delprimero
Francésresaltasusescenasfamiliaresquereflejanunaactitudcontemplativa;de Lahuerta

sustemasmarinerostancaracterísticosde los añostreinta.869De los dosdecíaFrancés:

“Pedro Sánchezy GenardLahuertaal concebirun cuadrono se limitan a resolverun
problemade masas,ritmos y tonos. Le saturande alma, le procuranunaintención
sentimentalsin la cual lo quehay en él de verdaderaobradearteno seriasino unahelada

leccióntécnica”.870

Algo muy parecidodecíaen 1925 cuandoterminabade pronunciarel Discursode

recepcióna JoséCiaráen la RealAcademiade Bellas Artes:“La vidaen fin, resueltacon
unascuantaslíneassingularesque sintetizanbellezaexternay emocióníntima: fónnula

866 Francés,Jose:“Vida artística,En el salóndel Circulo de Bellas Artes”. La Esfera,num. 784.
Madrid, 12,enero,1929..VéaseAntología deTextos.

867 SobreGenaroLahuertaver: Carnpoy,A. M. : Viday obra de Genaro Lahuerta Valencia, 1979.;

VV.AA.:Retrospectiva Genarv Lahuerta 1905.1985. Valencia,1987.

868PérezRojas,Javier,y Alcaide, JoséLuis:’La ilustracióngráficaenValenciaDel Modernismoal Art

Déco”, en Del Modernismoal Art Déco.La Ilustración gráficaen Valencia,Real Academia de
Bellas ArtesdeSanFemando.CalcografíaNacional,Madrid, 1991,p. 48.

869Vid. Bonet,J.M. : “El caminodel puerto”, en RetrospectivaGenaroLahuerta1905-1985.Valencia,
1987, pp. 27-31..

870Francés,Jose’:“Los “géminis” de la pinturaespañolamoderna.PedroSánchezy GenardLahuerta”
RevistaEspañoladeArte,Madrid, 1935,Pp. 255-257.
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única del arte”.871 Conesteconvencimientosehabíaacercadoal arte regional,al arte
vanguardistaporel quedecididamentehabfanoptadomuchosartistas,peroquetodavía

estabaimbuidode acentostradicionales,cosmopolitas,clasicistaso decorativos.

4.4. 1925, una fecha clave. El Salón de los Artistas Ibéricos

y la ExposiciónInternacionalde Artes Decorativas.

El año1925 seconvertíaen un año emblemáticoene!arteespañolde la época

debido a dos acontecimientos,la Exposición de Artistas Ibéricosy la Exposición

Internacionalde Artes Decorativasen París. Frentea las dosemitiría su opinión José

Francés.Si juzgásemospor la extensiónde lo escritodiríamosquedio másimportanciaa
la ExposiciónInternacionalde Artes Decorativas,y probablementesí.

Perovayamosprimero a la de los Ibéricos, de la queel nombreno le pareció

adecuadoy, sin embargo,alabael tratar deincorporarel arteespañoíalas tendenciasdel
arteuniversal,el talanteoptimistafrentealosartistascuyosméritosya sehanreconocido,
y sobretodosueclccticlsnio:

“Porqueestoeslo quecaracterizabasobretodo a laExposición:
su eclecticismo,su fogosalibertad de expresión.Entrelos cuadrosde
Arteta,por ejemplo,y los deDalí, hayunaenormedistanciaideológica

y técnica.deSolanaaBarradashayquerecorrerel infinito caminoque

separasus dos sensibilidadesantagónicas;entre la estatuaria
propiamentetal de Victorio Machoy el dinamismoáspero,sintético,de
Alberto, el contemplador descubreextensasperspectivasestéticas;

comoentrelos Zubiaurrey Tejada,Pichot y Bagaría;MarianoSancho,
Echevarríay FernándezBalbuena.Estapluralidad(...) eslo quedabaa

la exposicióndeArtistasIbéricossumayorencanto”.872

E inmediatamentese haceeco del efectoque ha producido la exposición:
beneplácitode algunosescritoresconayuda“¿porqueno decirlo?G..)de los snobs”,873

S71 Francés,J: “Contestacióna] Discurso letdo por el Sr, U. JoséClaré y Ayats en el acto de la
recepciónpúblicay contestaciónde el día trecede diciembrede 1925. Boletín dela Real
Academiade BellasArtes de San Fernanda Madrid, 1925,p. 33.

872Francés,José:“Los Artistas Ibéricos”, ElAñoArtístico 1925-1926 Madrid, 1927,p. 136.

873flidenL,p. 130.
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y rechazode muchos,incluso artistasreconocidos. Y frente a esto, una nueva

declaracióndeeclecticismoque vienea enlazarcon las expresionesanterioressobreel

verdaderosentidodel arte:874

“Es lo quehacecadadíamásdificil, perocadadíatambiénmás

indispensable,la actuacióndel crítico. Porque ha de procurar

conservarseneutral y ecuánimeentrelas dos fuerzascontrarias,entre
Las dos razonespoderosasde un mismo arte queno esviejo ni es
nuevo,sino que semanifiestacon arregloa cadatemperamentoy a
cadagustosafiliación espiritualy factural”.875

Desdeel eclecticismode los Ibéricos,ValerianoBozal esbozaun panoramadel arte

de la épocamuy significativo: “Frentea la habitualtendenciaque enfrentatradicióny

modernidad,el historiadorpercibeaquíun juego a variasbandas.Una bien firme y

amparadapor los poderespúblicos que es la del arte tradicional y académicoque,
apoyadopor las instituciones,domina en los salonesnacionales;otra es la de un arte

menostradicional,peroqueno dejade serlocompletamente,quepuedemanifestarseen
diversidad de estilos, desdela pintura“racial “ de Zuloagahastael noucentismede

Sunyer, ninguno de los cualestiene mucho que ver con la vanguardia,un arte

consideradoexcesivamenteavanzadoporlos académicos,antiguoy tradicionalpor los

vanguardistas,quecuentacon el apoyointelectualy crítico de figurasreconocidascomo

EugenioIYOrs, Manuel Abril, Ortegay Gasseto Juande la Encina;876un a tercera
banda,que se desprendede este,es la formadapor artistas renovadores,aunqueno

vanguardistas,artistascomo Daniel VázquezDíaz,CristóbalRuiz, Arturo Souto,Arteta,

Emiliano Barral,etc,,quetratande hacerunapinturay unaesculturamásmodernas,que

conocenalgunos rasgosdel cubismoy los aplican en su composiciónformal, que

conocenotros del surrealismo,peroqueno quierensercubistasni surrealistas;unacuarta

es la constituidapor los vanguardistas,Dalí, MarujaMallo, los surrealistascatalanes,

OscarDomínguez,elprimerBenjamínPalencia,el escultorAlberto, MorenoVilla, etc.,

874 Vid, supra,notas870y 871.

875 Francés,]:loe, cii., p, 130.

876
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que sóloocasionalmenteconstituyengrupo, generalmentede escasaestabilidad,y que
son “punta de lanza” del artenuevo”,877

Todas están en la crítica de Francés,pero de las cuatro, creo, sin temor a

equivocarme,queel arte queél verdaderamenteapoyóy en el que se encontrabansus
favoritos,erael de la segunday tercerabandas.De la vanguardia,algunoscomentarios
comosevio másarriba. Y de los añadidospor Bozal, maestrosconsagradosinstalados
en París:Picasso,Miró, Gris, Julio Gonzálezo Dalí, sólo algunareferenciapuntual de

Miró o Dalí en algunacolectivade pintorescatalanes,un escritosobrePicasso878en el

que el crítico se reconcilia con el pintor al que en determinadosmomentoshabía
descalificadoduramenteen relación con el cubismo, aunqueya en 1919 ante la

celebraciónde laExposiciónEspax~olaen París, laHispanoFrancesadeZaragoza879ola

Exposición de Internacional de Bilbao el talante era otro, De Juan Cris parece
significativo que en el año de su muerteno seaJoséFrancésdesdelas páginasde La

Esferael quehable de supersonay de su papel respectoal arte español.Lo hacíaun
dibujanteEnriqueEchea,880por lo demásamigode Gris, quetambiénen susinicios

había colaboradocomo ilustrador y caricaturistaen algunasrevistas del París de

principios de siglo, y que comotal, manteníaen aquellosañosunabuenarelacióncon
Francés,al queescribíadesdeallí trasladándolesusmásrecientestrabajos.88’

877 Bozal, Valeriano: Pintura y esculturaespañolasdel siglo XX (1900.1936) Ed. EspasaCalpe.
Madrid, 1992.

878 Lo escribecon motivo de una propuestade la revista Cosmópolis paracelebrarunaexposición
Picassoen España.

Francés,Jose’:“PabloRuizPicasso”,Cosmc5polisMadrid, diciembre,1930,Pp. 20-21.

879 Estaexposicióndebíaserunasíntesisdel arteespañolcontemporAneodesdeDomingoMarquésa
Picasso,del que Francésdestacaun “Dibujo”. Francéserauno de los Delegadosdel Comité
ejecutivoenMadrid.

Vid, “La ExposiciónHispanoFrancesade Zaragoza”.EJ AñoArlfstico1919,pp.l83-206.

~ Echea,Enrique:“In niemorian,JuanGris”. La Esfera,¡mm 700, Madrid, 4, junio,1927,

~ SoncuatrocariasescritasdesdeParisdondehabladesusamistadconGosé,queagradecepor haberles

presentadoMartínezSierra;habladeEchevarríaqueseriael que seencargasede cobrarpor¿líos
encargos,desu participaciónenrevistas,y de suopiniónsobreel Salónde Otoño.

Desconocemosla razónpor la cual JuanGrisno apareceen las criticasde Francés,al menosenlo
catalogadoenestetrabajodeinvestigación,pero porsu interésevidenteal serde unodelos grandes
maestrosdel arteespañol,lo incluimosen Cartas(correpondenciacruzada).
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Respectoa la ExposiciónInternacionaldeArtesDecorativas,882en ¿lía incluso

formó partedel Comitégeneralde organización,su conclusiónmuygeneralsobre la
muestrafue que“se ha conseguidoconla Exposiciónde Parísreunir (..) unabastante
cabal expresióndecómoen los principalespaisesse producenlas artesdecorativasy se
va , dentrode las normastradicionales,aspirandoa un estilo peculiar,característico>a
tono con la épocapresente”.883

PeroparaFrancésestaexposición teníaun significado muy especial.Veníaa

ratificar la importancia de los dibujantes, caricaturistas,cartelistas,esmaltistas,

ceramistas,cinceladores,etc.,quetantohabíaapoyadoél desdelaspáginasde la Esfem

y desdela organizaciónde los Salonesde Humoristas.Frentea las numerosascriticas

quehabíarecibidoporel talantede estossalonesqueno seceñíana la caricatura,sinoque
añadían manifestacionesde arte decorativo,a las críticas a los dibujantes por
considerarlosinferioresa los de otrospaiseseuropeos,Francésofrecíaunaamplia lista

de recompensasy seexpresabaen los siguientestérminos:

“Los Penagos,los Baldrich, los Capuz, los Manchón, los
GutiérrezLarraya, los “Ron”, los ‘Tono”, los Aguirre, los Tejada,los

882 La Exposiciónseabríael 28 de abril de 1925 conunaspremisasde modernidadexpresadasen el

Articulo Cuartodel Reglamentode laExposiciónInternacionalde ArtesDecorativase Industriales
modernas,quedecíalo siguiente:“seránadmitidasenla Exposiciónlas obrasde inspiraciónnuevay
originalidad real, ejecutadasy presentadaspor los artistas,artesanos,industriales,proyectistasy
editoresquepertenezcana las ArtesDecorativase Industrialesmodernas.Seránrigurosamente
excluidaslas copias,imitacionesy mixtificacionesde los antiguosestilos’(en PROGRAMA> La
Exposicic5nInternacionaldeArtesDecorativaselndustrlales, Paris,1925,p. 13,) Artículo quea la
horadeponerloenprácticano pudohacersedeformarigurosa,pueseradifícil acabardeun plumazo
con los estilosde añosanterioresy de final del XIX.. Lo quesí consiguióla Exposición fue la
consolidaciónde las artesdecorativas,su popularizaciónmediantela expresiónde un lenguajea
mediocaminoentrelas vanguardiasy la tradición,capazdeasimilar los rasgosdelcubismoy otros
lenguajesvanguardistas,peromatizándolosparano provocarrupturas.Un artemuydel gustomedio
y sobretodo, expresión“del arteuniversal,del arteeuropeo,mejordicho,comoaliadode la vida
moderna”(Francés,3: El AñoArtístico1925-1924p. 137.)

El edificio dePabellónespañoleradel arquitectoPascualBravo,no muycelebradopor lacríticade
la época y sí, en cambiolo que le acompañabaen su ornamentación:la verjay puertade hierro
forjado del cinceladoriuan José,lascolumnas leonesheráldicosy escudodel ceramistaRoberto
Roca,la CasaGonzálezdecerámicadeSevillarealizó las fuentesy azulejeríasDel patio interior; las
vidrierasde laCasaMaumejean,condiseñosdeNéstor,lastelasdeMarianoFortunyy Madrazoy
de PérezDoIz, y los mueblesdel Museo de Artes Industriales.Pero lo más importantede la
representaciónespañolaestabaen el Gran Palais,con la obra gráfica de Penagos,Bartolozzi,
Bald¡ich,Manchón,Capuzy Larraya;lasdecoracionesdeFontanais,MartínezSimay Barradas,alo
queseañadíanunaseriedeproyectosarquitectónicosdeFernándezShaw,Zuazoy Gaudí,

883 Francés,José:“La secciónespañolade la ExposiciónIntemacionaldeArtesdecorativasde París”,El

AñoArtístico 1925-1926, Madrid, 1927,p. 136.
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Fontanals,los Petit, los Barradas,y muchosmás han obtenido

elevadasrecompensas,hansido solicitadospor los Museosde Artes
del Libro y del Cartel,paraadquisiciónde obrassuyasy seles presenta
en artículosde revistasinglesas,francesas,italianasy alemanas>en

ejemplaridadde facturay fantasíaoriginalesa los artistasdeInglaterra,
Francia,Italia y Alemania”.884

Muchosde los artistasde las críticasde Francéshabíanobtenidopremios:CIará,
Mateo Hernández,Mariano Fortuny,GregorioMartínezSierra, SalvadorBartolozzi,
Barradasy Burmann,el GranPremio;Barradas, a su vez , Diploma deHonor; Ricardoy

Ramiro Arrue, Javier Nogués,Sunyer, Román Bonet, Tomás GutiérrezLarraya,
MartínezBaldrich, VázquezDíezy PascualCapuz,medallade oro; RamónManchón,
medallade plata,y un largoetcetem.885

Lo quesí consiguióla Exposición fue la consolidaciónde lasartesdecorativas,su
popularizaciónmediantela expresiónde un lenguaje a medio camino entre las
vanguardiasy la tradición, capazde asinilarlos rasgosdel cubismoy otros lenguajes

vanguardistas,pero matizéndolosparano provocarrupturas.Un arte muy del gusto

medioy sobretodo,expresión“del arteuniversal,del arte europeo,mejor dicho, como
aliadode la vidamoderna”.886Esteerael conceptogeneralizadoen la épocade lo que
despuésha venidoa llamarseArt Déco, denominaciónqueentoncesno existíani por
asomo,pero tampoconingunaotra específica.Seráapartir de la Exposición“Les Annes
25” (1966)celebradaparaconmemorarla ExposiciónInternacionaldeArtes Decorativas
de Parisde 1925,en cuyo catálogoaparecíacomosubtítulo “Art Déco”. En realidad
como señalaPérezRojas , el término be extendidosu camposemánticode ser la
denominacióndeun artelimitadoaobjetosdecorativosy artesgráficas,a englobarel arte

deentreguerras.Conello seasumequela ExposiciónInternacionalde 1925no Inicia el
Art Décosinoque éstevenía practicándose,sobretodo enlas artestradicionalesy lasde
la ilustracióndesde,al menos,diezañosantes,887

884lbidem,p.135.

~ Vid. lbidem PP. 133-134,

8861b¡deni.,p.137.

887Vid,PérezRojas,J.: ,4rtD¿coenEspaña.Ecl. Cátedra.Madrid, 1990,pp. 13-17.
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JoséFrancéslo viene a demostrardesdesusestudiosen La Esfera sobrelos

dibujantesespañoles,la organizaciónde los Salonesde Humoristasy el apoyoa la
publicacióndesdela mismarevistade granpartede la obrade estosartistas,con lo que
contribuyóantesde tiempoaunode los objetivosde la ExposiciónInternacionalde Artes
Decorativas,la popularizacióndel Art Déco, desdela plataformade una revista de

divulgaciónde temáticamuy variada,demarcadocorteburguésy aristocráticoqueen el
declivedelosañosveintetendríaque competircon las revistasdevanguardia,888aunque
éstastendríanacogidaentreun público muchomásrestringido.

Vanguardiaqueno habíatenido excesivacabidaen la revista,comotampocola
habíatenidorealmenteen el ámbitoartísticomadrileño,Es más,hasta1923, fechaen que
empiezaa colaboraren la revista,por ejemplo,RamónGómezde la Serna,despuésdel

cierrede la revistaEspaña,los ecosde la vanguardiaaparecenen los textosde Francés.
Y comoya seexplicó másarriba,no precisamentemaltratados.Recuérdesee2 casode
CelsoLagar, o el másclaro y evidentedeBarradas,GarcíaMaroto o SoniaDelaunay,o

inclusoel articulo deFrancéstrayendoaLaEsfera la actividadde losultraistas,liderados

porCansinosAssensen aqueltexto titulado“Cubismoliterario” ilustradoporel dibujante
K-.HJro conrasgoscubistassin abandonarlofigurativo.889Asimismo,los comentarios

a las distintasexposiciones(BellasArtes de Barcelona,1918; Internacionalde Bilbao,
1919...)enlas queparticiparonpintoresvanguardistas.

Por lo tanto,JoséFrancéshavenidopreparandoel caminoparaque la vanguardia

aflore de unamaneramásevidente,deunamaneratímida y un tantoambigua,como la

revistaparala quemásescribe,queen palabrasdePérezRojas,actuaríade la siguiente

nanera: “La Esfera, que agrupay protegea lo más avanzadode los ilustradores

~spaflo1esse hace, sin embargo,muy tímidamenteeco del arte más estrictamente

888 Estetema lo haestudiadoen profundidadJavierPérezRojas,por lo quepareceInnecesarioahondar
sobreello, aún siendouno de loselementosImportantesen lacrítica de Francés.Sí es importante
relacionarlocon todoun talanteanteel arteespañoldesutiempo.

Vid. PérezRojas,J.: “Un momentoáureode la IlustraciónGráficaEspañola:La Esfera”, en Art
DécoenEspaña.Ecl. Cátedra.Madrid, 1990,pp. 67-161.

889 Francés,José: “Cubismo literario. Historia de Don Juan”. La Esfera,num. 305. Madrid, 1,

noviembre,1919.

Es curiosoqueestetextoquerecogeun fragmentode los diálogosde la H’ísforia dedon Juan,de
Max Jacob,no sueleaparecercitadocomoescritoporJoséfrancés,Sussiglasaparecenal final del
escritoquetitula “Cubismoliterario”,y al leerloestáclaroel móvil detraer alarevistala noticia de
la veladasy acontecimientosliterariosdel ultraísmo.VéaseAntologíadeTextos.
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vanguardista,especialmenteenpintura.No obstanteen esteterrenosemueveen unagran
ambigliedad,(,,.) pues llegarona colaboraralgunosde los pintoresy escritoresque son
piezasfundamentalesen el engranajede la renovaciónartísticay cultural”.890

Ejemplosde esaambigliedadson,por citar alguno,el escritode Francésen el año

1923 sobreHenry Rousseau,en el queal hilo de el comentariosobreestepintor, haceun
elogio dela obrade RobertDelaunayy de su actividadcomocoleccionistade la obra de
Rousseau.89’O la reproduccióndeunaseriede obrasde la Exposicióndeartecelebrada

en Berlin porDerStunn,conun comentarioa pie depáginacargadode ironía queno nos

extrañaríanadaque fuesedel propioFrancés.892

4.5. Retorno al clasicismo . Período de reflexión.

En estosañosse producíaen Europaun retomoal clasicismo,al orden,encabezado

por algunospintores francesesclaves en el inicio de las vanguardiascomo Braque,

Derain o Picabia,inclusoel mismoPicasso,que vivía su períodoclasicista.Perolos más

representativosde estatendenciaeranpintoresfrancesescuyaactividadsecentraen los

añosveinte, y entrelos quepodemoscontara André Lbote (1865-1962)o a André
Beaudin(1895-1979).Sealzaronvocesen Españareivindicandoestavueltaalo clásico,
algunasdecríticoscatalanes,lógico en su trayectoriamediterraneista,comola deJosep

Maria Junoyque pronunciabaunaconferenciasobre“La crisi del Art actual”,893tema
quepor otra parteno erala primeravez queexponía.En La Esfera,Gómezde la Mata
quese encargabade las crónicasdesdeParís,se expresabade forma parecidaen 1925:

“Estamoscadadíamáslejos del cubismoy otros “ismos” perniciososa vecesy a veces
fecundos:pero llamadosa anticuarseantesde nacer(...) sepercibequelos artistas

890 PérezRojas,J.:Op.CM, p. 132.

891 Francés,José:“Artistas extranjeros.El arte Ingenuo de Henry Rousseau”.La Esfera,num.478.

Madrid,3, marzo, 1923.VéaseAntologíadetextos.

892 “El absurdofuturismo”,La Esfera,num.523,Madrid, 12, enero,1924,

893“Conferenciad’enJosepMariaJunoya l’Ateneu, sobre“La crlsi de l’Art actual”,en Casetadeles

ArtsBarcelona,15, U], 1926.

Recogidoel dato en Brihuega, 3,: Op. CM, p. 268-269,donde transcribeun fragmentode la
disertación.
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retrocedenalosantiguoscauces,no respetándolosporcompleto,sino ensanchándolosen
lugarde desviarías”.894

JoséFrancéstambiénlo haría en el texto crítico referidoa FemandoCallicó, un

dibujantecatalán,el quela mitad del escritoestádedicadoa la exaltacióndel retomoal
ordencuyoparadigmaes la pinturade Ingres,enel queentreotrascosasdecía:

“No a todosresultafactibleel Retornemosa Ingres queescomo

el santoy señao, mejor,el Sálvese quienpueda de unapartede la
pinturaeuropeay de otrapartede la española.Es másdificil seguira

Ingres queparodiara Cezanney superara Matisse(...)El propio

Picasso , hábil malabaristapictórico (...) que aconsejaahorael

ingresismocomodepuraciónestéticao al menoscomoaprendizajedel

decorolineal, obtuvomayoréxito con suselucubracionescubistasque

logar con sus monstruosasbañistasy sus segadoresinflados de

“africomanía”tanremotos(...) de] autorde La Source(...) Retomara

Ingresesvolver a sentarselargashorasanteel tablero de dibujo y el
modelo(,..).Retornara Ingas escontribuir a que serestablezcala
ponderaciónestéticade nuestraépoca..,”895

Francésse poníade nuevoal lado de la crítica catalana“tan inteligente”,896de
acuerdocon Apa del que reproduceun texto muy favorableal dibujantey a esta

tendencia.La vuelta al ordeno el Retomemosa Ingresplanteabala exigenciade una

disciplina, del trabajocapazde crearun arteperdurablefrenteaun arteefímeracomoera

el de los ismos,ausenciade exhibicionismoy necesidadde la construcciónformal. Se

requeríala mezclade inteligenciay emociónfrentea la frialdad de la técnica,ideasque
hanido apareciendosucesivamente,897esdecir, la realidadaprehendidapor el hombre
en su integridad desdesu capacidadde raciocinio, creacióny emoción. Razón e

~ Gómezde la Mata: “A propósitodel SalóndeOtoño”. La Esfera,num.624. Madrid, 19, diciembre,
1925.

895 Francés,Jose’: “FemandoCallicó, El arteclásicodeun dibujantemoderno”, La Esferajnum. 661.

Madrid, 4, septiembre,1926,p, 30. VéaseAntologíadetextos.

896 ¡¿‘idem,p. 31.

897 Vid. supra,notas.870y 871.
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inteligenciaparaexpresarla belleza,sentimientoparaconvertirenartela meratécnica,

Lograr el equilibrio entreestosprincipiosdaríalugaral arteclásico.

En estesentidosí estabaligadoFrancésala crítica catalana,sobretodoaladeFeliú

Elias que,en opinión deMolíns Nubiolateníamuchoque vercon los planteamientosde

AndréLhote,898ya quefue “uno de los pocoscríticosqueenel interiordel paísoperaba

con lospresupuestosteóricoseintelectualesde aquellatendenciareformadorade la crítica

internacional,y sobretodo francesa,querepresentaronde unamanerageneralA. Soficcí,

A. Derain,A. Lhote o Bissiére,equidistanteentreel academicismoy d cía vanguardia,
para la cual el problemafundamentalconsisteen hacercompatiblela modernidadconla
voluntadde estilo”,899

Esto lo podríamoscasi suscribirpara JoséFrancés,pero no sería suficiente.

Francésademásde pediresavoluntadde estilo al artista, sela exigíaasímismodesdesu

opción por la crítica creadora,y en estesentidoenlazabacon la crítica de Camille

Mauclair, Francéspartíade GustaveMoreauy Elias de Cezanne.Por su contactoconla
tierra catalanay con suscríticos y artistas,Francésseacercóa posturasrenovadoras,

siendoreacioal cubismo.Se opusoala pinturade historia, a las manifestacionesdel arte
másoficial, pero tambiéna la mercantilizaciónprogresivadel arte y la figura del
marchante,a los snobismosy lo que el llamabagregarismosy arribismos,así comola

afán de teorizarsobreel arte, todo ello achacableal artede vanguardia.En todo esto

coincidían,peromientrasla críticadeElíaseraespecíficade Cataluña,comola de Juande

la Encinalo eramayoritariamentedel PaísVasco, la deFrancéssele caracterizabaporser

máscconciliadora,sindudapropiciadoporel medioen quesehallaba,Madrid, centrode
unaperiferiamuchomuyricadesdeunaóptica artística.

Con todo, como afirma Brihuega“el tiempo de los Junoy y de otros de su
generaciónhabíapasado”.900Mientraselloshablande la importanciay vigenciadel

898 Pintorqueteorizósobreel cubismoy cuyasobrasejercieroninfluencia. Atraldopor Ingresdescubrió
en él unanuevavisión menospuristaque la que teníande estepintor losrománticosy percibióla
emocióndel pintorantela naturajeza.Ello le llevó a determinarque“el ideal del artevuelveaserun
valordeclasicidada alcanzar,sinembargo,medianteunanuevasensibilidad”(Venturí, L.: Historia
dela cn’tica dearte.Ed.GustavoGui. Barcelona,1979,p. 303.)

899 Molins Nubiola,M,: Qo. Cii, p. 97.(traducldodirectamentedelcatalán>

900 Brihuega,J: Op.C¡t, p. 269.
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clasicismo y del descréditode la vanguardiaartísticaen Francia,901revistascomo
1. i.4mic de les Aris o La GacetaLiteañacon personalidades al frente como Sebastián

Gascho GiménezCaballeroconel quetrabajabanGuillermo de Torre,GarcíaMaroto,
MorenoVilla, comocolaboradores,y VázquezDíaz, de nuevoMaroto,MorenoVilla,

Barradas,Bores,Bagaría,Bartolozzi, Tejada,Mateosy algunosmáscomoilustradores.

La mayoríaapoyadosporJoséFrancés.

¿Habíapasadosutiempo?Enun sentidosí, corríannuevostiemposartísticosen la

Españade Ivo añostreinta que , evidentemente,sealejabande susintereses,Por otra
parte, desdela atalayadela Academiaseguramentelascosasdeveían demaneradiferente
y desde ahí se enfrentaríaal arte de Jos añossiguientes.Ahora, conscientey

decididamente,Francésseproponíahacerun alto en el camino,unareflexiónsobresu

trabajoy creaciónde estosaños.¿Quizáexcesivatolerancia?¿Quizáabandonode sus

propiosidealesen funciónde los idealesde los demás?Convencimientode queel artees
algo superiora la merapublicaciónperiódica,convencimientode quelo importanteesla

actividadcreadora,algoqueno estabademoda,902y de lo quesienteseha ido alejando

901 Es significativo el escritode J
05éFrancésen 1929 que lleva por título “Agonía de la Impotencia

grotesca”,dondelasideasexpresadaseneldedicadoa Callicó seventodavíamásacentuadas:

“Crece,afortunadamenteen el mundo la violenta repuisafrentea los mixtíficadoresartísticos.de
todas partessurgenlas réplicasdesdeñosas,las diatribas Justascontralos obstinadoso los no
enteradostodavía.Ya no setrata de burlas querecibíael arrivisniodesvergonzadodelos que se
llamabaa sí propiosmodernosy rebeldes,comoun homenaje.Ya no estamosen el periodode la
desfachatezseudocriticaen que bastabaaun mozalbeteimpacienteo un cuarentónfracasado
improvisarextravaganciasrutinariasparaobtenersúbitanombradiaentre los snobsdispuestosa
enralarseen cualquiernovedadqueno entiendan,Ya estáavanzadoel crepúsculode los negociantes
que teníana sueldoescritoresy periodistasparadefenderlas ignominiasestéticasde los Impotentes
y de los incapaces,Bastaasomarseun poco fuerade Españaparaconvencersecómoesaaparente
sumade“novedadesselectast..)ya no inspiranapenasrisaal otrolado delos Pirineos.Los escasos
mixtíficadoresde algún Ingenioo dediscretotalentoqueayer pirueteabanconla formay el color se
esfuerzanahoraenvolverhaciael buensentido”.

“Escoliosal no arte,Agonía de la impotenciagrotesca”.La Esfera,num, 788. Madrid, 9, febrero,
1929. VéaseAntologíadeTextos.

902En 1927 Juande la Encina hacíaunareflexión sobrela crítica deartequeresultahartosignificativa
en relaciónconestetexto:

“El crítico debenegarsecon todala fuerzade suvoluntadasercomodíndeartistas-él tienesu arte
tan respetablecomo el de los otros-,a conveflirseen solapadoanuncioluminoso,en hombre-
anuncio,oficio éste(.$> al cual quierenlos artistasarrastraral crítico<..j, Si la críticano ejerce
función selectivayo no sélo quepuedeser.No conciboninguna formadecrítica, ni históricani
contemporánea,queno obreen tal dirección,Si no seleccionanoes crítica,podrétenertambién
otroscometidos;pero en la raíz de todoestápresentey vivo el espírituseleccionador.si estoesasí,
¿envirtud de quénormahadecomentarun crítico, aunqueescribaen los papeles,comoyo escribo,
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paulatinamente.En unavisión absolutamenterománticadesu personay desuactividad

de escritor, se sitúa por encima de la mediocridad:

“El crítico ha de evitar el contactode lo mediocre,porcomole

enmohecey le desgastaesecontactosu condición naturalparauna

capacidad superior(..j. Hay un derecho estético del que hizo, por

lástima, dejaclón el crítico y queahoratieneel deberde recobrarC..)Y

solitario, libre, seguir su camino, después de cumplir este acto de

contrición y fe”.
903

5.- 1939-1964. LA CRÍTICA NOSTALGICA.

Pocascosasnuevas,queno datos,habríaquedecirya sobrela actividadcríticade

JoséFrancés,salvoque seguidaejerciéndolareiteradamentedeseel año 1939hasta1963,

un añoantesde su muerte.Yo diríaqueno va a ser,apesarde la frecuencia,suactividad

prioritaria.Esta,comosevio en la biografiaseríala dedicacióna la RealAcademiade

BellasArtes y la serie de actividadesderivadasde sucargo de SecretarioPerpetuode

dichaAcademia.Con todo, alguienque habíaelevadosuvoz en favor del artedurante

casi treintaañosy que habíatenido comouna de susprincipalesmotivacionesejercer

influenciaen el terrenode la creaciónartística,eradificil o impensablequeahoracallase
su voz, cuandoen generalla situaciónpolítica favorecíael eco casiuniformedel sector
crítico en cuanto al camino equivocado seguido por los artistas en un olvido consciente de

la trayectoriadelarteespañol.

Varios textos significativos de esta manerade pensar.Por citar alguno, los del
crítico Gil Fillol Pasadoy futuro del nne. Responsoal vanguardismo,en el que

ciertamentecon gusto,todo lo que le ponganal paso?”(Juande la Encina: “¡De arte. Fijando
posiciones”.La Voz,Madrid, 31,octubre,1927).

Un mesdespuéspedia“que la críticade artedeambuleinés,teoricemás,subaa pianosmásserenos,
más intelectualesy divaguesiempre”(”Dearte, El X Salónde Otoño.V “ La Voz.Madrid, 18,
noviembre,1927)

Peroya en el primer texto aceptabaotra de las manerasde entenderla crítica-“él tienesuartetan
respetablecomoel de los otros”-, la crítica creadora,posturaque defenderíaen unaconferencia
pronunciadaenMéxicoen febrerode 1954: “La funciónde lacrítica”,

Estostextosy datosestánrecogidosenJuandela Encina:DeisCrillon deArte. Bilbao, 1993,

903 Francés,José:El artede hoy. Acto decontricióny de fe”. La Esfera,num. 801. Madrid, 11, mayo,

1929.VéasAntología de textos.
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identificabavanguardiacon snobismoy tradicióncon retaguardia,porlo queel artehabía

sufrido un procesode desespañolización,cuyasconsecuenciasmásinmediatashabían

sido el enriquecimientode los marchantesderivandopor tantoen la mercantilizacióndel

artey en su conceptolúdico,904Perono sólo eso,sino la reivindicaciónde la pinturade

asunto,dc la pintura de historia, al entenderque el asuntoera “estímulogeneradordel

pensamientodel artista”.905Los calificativos paralos pintoresvanguardistasno se

hacíanesperar:“mal dispuestosy peor dotados,(...)legión de fantasmasquebusca
desorientadael sitio por dondeescapar”,906procedíanestavez de SánchezCamargo
(1914-1967).

JoséFrancésescribíaestemismoañode 1944Síntomasdcl buenfuturo, realmente

de otro tono quelos anteriores.De esperanzadorsepodríacalificar el texto queveíaen el
año1943unaseriedeacontecimientosartísticosquelo vaticinaban,comola “Antología

de Autorretratosespañoles1800-1943”celebradaen el Museode Arte Moderno,quecon
las obrasexpuestas,desdeGoya,Anglada,Sorolla,Solana.,.,renuevala importanciadel
siglo XIX; la recuperaciónde lo populara travésde la artesaníay la “Exposición de

Artistas Franceses Contemporáneos. Pintura, Escultura e ilustración de libros” (Museo de

Arte Moderno , 1943>, que le llevó a reflexionara Francéssobrela evolución de las

vangurdiasen unalinea similar de pensamientoala del retomoal orden del final delos
veinte:

“Con el resurgimiento de estimación a la verdad honesta de

nuestro ochocientos, coincide la repulsa al deshonesto engaño del

novecientosajeno. Porqueesteesotro síntomade ¡943, Acasono

hubo ninguna exhibición individual de la terribledecadenciade las

penúltimas vanguardias del arte que vivió efímeramente décadas

desorientadas.Y dos manifestacionescolectivas - en Barcelona a

comienzosy la deMadrid a laspostrimeríasdel año- de Arte Francés,

ilegítima consecuenciade aquellaradiantey mirífica irrupción del
impresionismoquerenovó la pinturaeuropea,han tenidoel interésde

9040i1 Fillol: Pasadoy futuro del arte,Responsoal vanguardismo”.GacetadeBellasArtes,num. 459.
Madrid, 1944.

~ Gil Fillol: Pasadoy futurodel arte, Cuadrossinasunto”. CacetadeBellas Artes,nuin. 460.Madrid,
1944.

906 Sánchez Camargo, Manuel: “Los alumnos de los “jamos”. Cacetade Bellas Artes, num. 459.
Madrid, 1944.
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comprobarcomoenvejecierony sedescasillaronrápidamentetodaslas

vinculaciones revolucionarias de los ismos galopantes: el
postimpresionismo,el expresionismo,el cubismo,el surrealismo,el

dadaismoy todaseriede fórmulasimpotentes,testimoniospatológicos

deunapandemiaartísticapadecidaen la adolescenciadel siglo XX y de

la quepor fortunaseha curadoen la madurezdelamedianaedad”.907

Estefragmentopertenecíala primerartículo de Francéspara La Vanguardia,

periódico en el que escribiríaasiduamente,Sin embargo,el primerosepublicabaen

Informaciones y en él Francésentrabade lleno en el lenguajeartísticoen torno al

Movimiento. Planteabaun escritode marcadocarácterliterario en el quecomparabados

estéticas,la de fin desiglo de un cartel de Rusiñolparala representaciónde Interior,

dramade Maeterlinck,quealbergabaun presagiodedesgraciaen la noche,y la de un

cartel de Cabanas,908quepodría ser Yapresentimoselamanecer,con la figura del

soldadocubiertodeestrellas.Todaunasimbologíadel renacerde Españay expresióndel
talantede creaciónde un artepropio, indiscutidodel Régimen.,y queFrancésexpresaba
comosigue:

“Es el centinelade Cabanas,estatuaque no sesabebien si es

hierro o piedra,pero que sí se sabees humana,viva y en éxtasisde

esperanzainminente.Tambiénél vive el conticinio azulespolvoreado

deastrosremotos.(..,> Recioy sensitivo-comoesel Movimiento y

cuantode él deriva-,estesoldadodeCabanasrepite el alaláoptimista

del precursor:“Ya presentimosel amaneceren la alegríade nuestras

entrañas”.Allí el aire deprimenteenrarecidode decadencia;aquíla

claridad dilatadadel campo libre bajo la combade joyasG..).Y todo

ello, la estética decadente de dentro, la estética renaciente de afuera, en

las dos caras de un mismo muroque la guerraacribilló, agrietóy, sin

embargo,dejóen pie.

907 Francés,José: “Síntomasdel buen futuro”. La Vanguardia.Barcelona, 1, enero,1944. Véase
AntologíadeTextos.

908 JuanCahanasErauskin, pintor formado en la EscueladeBellasArtesdesanFemandoqueseInicia en
el surrealismodel quemástardereniega,yenla pinturametafísica.cartelistadurantela GuerraCivil
de ideología falangista.fue nombradoJefedela SecciónPlásticadePrensay Propaganday Jefe de
Protocolode Franco.
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No de otra suerte de contraste para la afirmación nueva, con

arrogancia y fulgor de pasión recién estrenada y de cruz áurea, de cuño

quemante aún por la presión del acero, pienso que ha de ser, quedebe

ser el arte que se estuvocreandoa compásde himnos y disparos, y no

de otra forma ha de sentírsele cumplir en nosotros su misión decisiva,

Arte de fueraa adentro,y no de adentroa afuera-no piensoal
decirlo en horizontesconpostesde aduana-(..).Arte , por el contrario,
quesientaen lasentrañasla alegríaconcepcional,el júbilo calientede
encenderseel almaparaque las miradasfraternasla veanlucir y se

saturendesulecciónurente.

Plásticaa tono conel ejemplolevantadoqueeshoyEspaña”.909

Otrosescritosde Francéscomentabanexposiciones,ésteera la expresión¿desu

identificación? con la ideologíadel Régimen. Aparentementesí, aunquemás nos
inclinamosa creerqueseplegaseal Movimiento quizátemerosoo quizápormantenerun
statusdepoderqueya habíalogradoantesd la GuerraCivil y quesearriesgabaaperder.

Y aunquesele cita comoJefedela Secciónde BellasArtesdel Sindicatode Profesionales

de la C.N.S.910estedatono lo hemospodido confirmar, 131 hechoesqueafimiaciones

en estesentidoo actividadesen favorde lacausalas hubo.911 Porejemplo,la exposición

del dibujantenacionalMariano Juberíasen la asociaciónde laPrensaoponía“la verdad

humanaal tópicopolítico de los dibujantesrojos. Todo el ascoy lacólerade quienseha

sentidodentrode esaverdadfrenteal contagiode falaciade losevadidosdeaquella”.912

909 Francés,José: “Miradashaciael arte. Los dos conticinios”. InformacionesMadrid, 3, junio, 1939.
VéaseAntología deTextos,

910 UrefiaPortero,Gabriel: “La pinturamural y la ilustracióncomopanaceade la nuevasociedady sus
mitos”, en Artedel franquismo.Ed, Cátedra.Madrid, 1981,p,l 29.

~ El 9 de junio de 1943 Arriba recogíala siguientenoticia: “El Sr. Francésdisertóen la exposición
“~Así eranlosrojos”l: FrancésevocóaGoyay “Los desastresde la guerra”,lo trágicodela vivencia
dela guerray esbozóla personalidady obrade los dibujantesAntonio Casero,Sainz deTejada,
CastroGil, Lagarde,Juberiasy JoaquínAlba “Km”, dibujantede AMba.

Asimismo sepronunciaronotrasconferencias:Víctor de la Serna,director de Informaciones,sobre
“Fantasíay realidadde la crueldadroja” <Arriba, II, junIo, 1943); el coronelLagarde,dibujante
“Cárcelesrojasvistaspor un ex-cautivo,(Arriba,13, junio, 1943), y la clausurad laexposición
corrióacargode Giménezcaballero(Amiba, 17,junio, 1943.)

912 Francés,José:Miradashaciael arle. La verdadfrenteal tópico”. Informaciones,Madrid, 23, junio,

1939.
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O bien la traspolaciónde la legión tebanadel San Mauricio del Grecoa la situación

españolainmediataa la guerra:“Y así tambiénqueestaexaltacióndeSanMauricio y sus
compañeros,de los que formaronla santalegión tebana,fueronsoldadosy mártires> y

prefirieron morir bajo la tiraníade Maximianoantesque abjurarde la fe cristiana,

mostradosen el momentode aceptarseentresí el sacrificio, fue comounaprofecía
plástica de la gestahispánica,bañadaya, iluminadaya porun resplandorhistóricoque
nadapodráenturbiarni desvanece?’,913

Peropaulatinamentelos escritosdeFrancésIránrestringiendola temáticaal artey

las manifestacionesartísticasdel momento:El africanismodeFortuny,914Ilustradores

deayer,915EvocaciónyloadeRosales,916cuyocomentariomerecelapenareproducir

en cuantoque tambiénse le ha atribuido a JoséFrancés la defensade la pintura de
historia en losaños4O.~17 Suspalabraseranéstas:

“Entre el criterio estéticode EduardoRosalesy el de lamayoría

de artistasy críticosde suépocahabíala mismaabismaldiferenciaque
en la capacidadcreadoray en el ejemploespontáneoo la diatribade
inconsciente de sus obras respectivas, así, en este momento de la

renovaciónde valorespictóricosresurgeincólume EduardoRosales

mientras se han hundido irrevocablementetantos que obtuvieron

clamorosostriunfos con los cuadrosdehistoria.

La pinturaquellamandehistoria,he dicho enotro momentoesla
lepradel arte español.Graciasa ella el último cuartodel siglo XIX

913 Francés,Jose’:“Miradas hacia el arte. Los señoresdel Pradovuelvena su cosa”. Informaciones
Madrid, 7,julio, 1939.

914 ExposiciónFortunyen Barcelona,1939.

Francés,Jose’:“Miradashaciael arte,El africanismodeFortnny” InformacionesMadrid, 11julio,
1939.

915 El recuerdodelos ilustradores,en estecasoreferidoa losde Blancoy Negmvuelve a su obracrítica

en “Escolios Artísticos. Ilustradoresde ayer.1”. Arriba, 24, octubre,1943,,y “EscoliosArtísticos,
Ilustradoresdeayer. II”. AMba,7,noviembre,1943,

916 Exposición“EduardoRosales.Conmemoracióndel Centenario”,en el MuseodeArte Moderno.Con

ella “se pretendíadarla imagenderegresoa lanormalidadde la vidaartísticamadrileña”,diceMaria
DoloresJiménezblancoenArteyEstadoenlaEspañaDel sigloXXEd. Alianza.Madrid, 1989,p.
47.

917 Vid., Ureña,O.: O.p.Clt.,p. 166.

j
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ratificó consu pinturala vergonzosadecadencialiteraria, política y

científica de unos añosy de unos hombresque habíande caer

fatalmenteen el desastrecolonial, punto de partida de todas las

evolucionesy revolucionessubsiguientes.

Y precisamentepor ello no se le perdonó a Rosalesque

presintierael futuro, queafrontaracon LamucflcdeLucredaycon las

obrascoetáneasy posterioresde estelienzo prodigioso,un realismo

elocuente,el acercamientoa las sensacionescordiales,la supremacía

humanasobre la anécdotaliteraturizante, como una beneficiosa

consecuenciade sualejamientode todoartificio cerebral,El no pinta

imaginativasreminiscenciashistriónicas,de efectistateatralidadcomo

glosaplásticadeun capítulode la historiaparaniños de Instituto.No

prolonga en el cuadrola impresión de maniquíescon trajes de

guardarropíaqueservíaa otrospintoresparafalsearel módulofisico y

el espíritu inmortal”1
918

918 Francés,Jose’: “Miradas haciael arte. Evocacióny loa deRosales”, Informaciones.Madrid, 25,
julio, 1939. VéaseAntologíadetextos,

En 1915 Francéscelebraba el acontecimientode la exposiciónRosalesen el Salón Iturrioz de
cuarentaobrasdel pintor Rosales,cuarentay dossilos después de su muerte(l873). Calificaba
entoncessu artede serenoy sobrio.y decía:“Acaso no habla en el Museode Arte Moderno,antes
de purificarlo las obrasde artistasde los comienzosdel siglo XX, nada tan afirmatIvamente
compensadorde la restante ramplonerlaestéticacorno los lienzosde EduardoRosales,Fue el
precursordel realismoactual.Presintiótodas las renovacionesdel siglo futuro, y desdeEspaña
seguía instintivamenteaquel otro renacimientode la pintura francesaque Iniciaban los
impresionistas”,A su lado,la pintura de suscontemporáneosse presentabacomo “máquinas
pictóricassin alma,sin ambiente”Peroya Francésseparabade ellas El testamentode Isabel la
Católica, La muertedeLucrecia, Desnudo de mujer, y un bocetodepaisaje.

Entoncesfue cuandorespectoa lapinturadehistoria seexpresócomoél mismorecordabaen 1943:
“La pinturaquellamande “historia” esla lepradel arteespañol.Graciasa ella, la segundamitad del
siglo XIX ratificó con la pinturala vergonzosadecadencialitemrla, política, científica,de unosaños
y de unoshombresquehabíandecaerfatalmenteen el desastrecolonia], puntodepartida de todas
las evolucioneslibertadorasactua]es”<...)El RosalesverdaderamenteInteresante,el queseñalalos
comienzosdeuna radicalísimarenovacióndela pinturaespañola,esel deLa muertedeLacreciay de
las obrascoetÁneasy posterioresa estelienzo prodigioso,Aquí esdondeseafirmael realismo,el
acercamientoa las sensacionescordialescomobeneficiosaconsecuenciadel alejamientode los
artificios cerebrales,(,.jSeapartacomoun enfermodeclaustrofobiadelenrarecidoambientedeaquel
romanticismosensiblero,deaquellaheladaperfecciónquepretendíansuscompañeros,paradaren
plenoaire libre impresionespalpitantesdesereshumanosy de humanaspasionesquenacíanjunto a
él enun mutuocambiodeespiritualesespejos”

Porúltimo Francéshaciareferenciaa la reaccióndela críticaen su tiempo,como la deTubinoenla
revistaEl artey¡os artistas contemporineosen la Península(Madrid, 1871),queaconsejabaal
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Por lo demás,la críticadeestosúltimos añosla podríamoscalificarde nostálgica,

pero sin perderla conexióncon la realidad.Respectoa la de etapas anteriores, hay una

diferenciaevidenteen cuantoqueahoranohayun seguimientopuntualy periódicode la
realidadartísticade un modotanpormenorizadocomoen LaEsfemyEJA.fioArrfstíco.

Los motivosde susescritosno son constantementedarcuentade la actividadartísticaen
salas de exposiciones,museoso certámenesinstitucionales.Pero su anuario no
desaparece,sereduceauna páginade La Vanguardiaen quesecondensala actividadde

todoun año. Allí tienencabidaconmemoracionescomo el bicentenariode Goya(1946),

exposicionescolectivasbien decarácterinstitucionalcomola Exposición“Un siglo de
pinturay esculturavalenciana”(1946>,o el Salónde los Once -de laAcademiaBrevede

Crítica de Arte-”simpáticoy renovadorcontrastedel envejecidoy cadavezmásagravado

devulgaridadSalónde Otoiiomadrileño”-,919manifestacionesdel artecatalánbienensu

tierra o en Madrid, artistasquehan destacadoduranteel año porsu obra o poralgún

galardón, creación de museos,premios nacionalesde Pintura, de Literatura,

publicacionessobrearte,nuevaedición depublicacionescomoCobalto (1947),ingresos

en la RealAcademiadeBellasArtes de SanFemandoy tantasotrascosas.En definitiva,

enunapáginaun pequeñobancodedatosartísticoen el quesólo faltabanlas actividades

másrompedorasdel momento.920

Sueleserconstanteel comentarioa laExposiciónNacional921o aalgunamuestra

muy relevantecomopudoserla BienalHispanoamericanade 1951,922sobrela que,en

pintor Rosalesque abandoneel desenfadoque mostrabansusobras.ParaFrancésfue, sin duda“el

másgrandede los pintoresdc la segundamitaddel sigloXIX”.

Francés,Jose’: “EduardoRosales”.ElAlio Artístico1915,Madrid,1916,pp. 238-243.

Asimismo Francésescribió sobreRosalesun texto muy similar en La Esfera “Un granpintor
español.Eduardorosales”.Num. ExtraordinarIo1919, u unade las monografíasde la Biblioteca
Estrella:EduardoRosales,Madrid, c. 1920,

919 Francés,Jose’:“ELAiioArtístico”, La Vanguardia,1.1.1953.

920Vid.enLaVanguardia“El silo artístico 1946”, 2.1.1947;“El añoartístico 1947”, 9,1.1948;“El año
artístico 1948”,2.l.1949; “EJ alio artístico 1949”, 1.1.1950;“El año artístico”, 1.1.1953;“Las
bellasartesen 1955”, 7.1.1956.

921 Sobrelas ExposicionesNacionales:“Hacia la ExposiciónNacional”. La Vanguardia. 5, febrero,
1948.; La Exposición NacIonal, 19, mayo, 1948.; “Los pintores catalanesen a Exposición
NacIonal,21, mayo, 1948.; “escultores,grabadoresy dibujantescatalanesen la Exposición
Nacional”, 28, mayo, 1948; “Los pintorescatalanesen la ExposiciónnacIonal”, 19, mayo, 1950.;
“Escultores,grabadoresy dibujantescatalanesen la ExposiciónNacional”, 26, mayo 1950.; “La
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un primer momento, adviene de manera tajante923 sobre la importancia de hacer una

selecciónrigurosademaneraqueesténrepresentadoslos artistasya consolidadosdesde
tiempoen suartey los nuevosperodeunaforma equilibrada:

“Ciertamente al exposición Bienal de Arte Hispano Americano

que ha de reunir en la capital de España la pintura, la escultura y la

arquitecturanacionalescon las de la Repúblicasde América,debey ha
de responderexactay coetáneaa nuestraépocau nuestrotiempo.Por
tantoen ella esprecisoqueno falte nadade lo que significa avance,
renovación,sentimientoy sensibilidadnuevos:pero tampocolo que
representael sentidoeternode verdadespermanentes,la afirmación
bien lograda de los prestigios resistentes a las modas y las ismos

fugaces,transitorioe improvisados.No hay artejoven nl arteviejo,

sino bueno y malo(..,)

Estoymuy lejosde creerqueel artey la cienciaquerepresentan

los auténticos valores evolutivos sobre la cimentación secular de un

paísy deunaraza,seestratificany anquilosan.Y por lo que a España

concretamenteserefiere, sentimosla ufaníade comprobarquenuestros
artistas, jóveneso viejos -los conscientes,los dotadosy los aptos-

añadeny renuevancategoríascon peculiaresrasgosy personal
temperamento a lo largo de los periodos históricos. Una juventud de

medalladehonor,desierta”,29, junio, 1950; “La Exposición Nacionalde BellasArtes”, 12, junio,
1952; “La ExposiciónNacional”, 5, 9,tI,15y26 dejunlo, 1954.

922 Sobreesta importanteexposiciónescribióen La Vanguardia :“Entreel si y el no artísticos”,20,
enero, 1951.; “El Palacioquehacefalta”, 24, mayo, 1951.; “Sobrela Bienal de Arte, 12, agosto,
1951.; “Primera Exposición Bienal Hispano-Americana,La pintura americanay filipIna”. 26,
octubre,1951.; “Primera ExposiciónBienal Hispano-Americana.La pinturaespañola”,28, octubre,
1951.; “La esculturaenla BlenaJ-Hlspanaamérleana,4,noviembre,1951.

923 SegúnFrancésla propagandapreviaa la convocatoriaoficial alientalas expectativasparalos más
innovadorescontar los quese oponedecididamente,Estoestáprovocandoquealgunosartistasse
retraigananteel certAmen,las consecuenciasparafrancéssedanlas siguientes:

“Si tal hicieranestosúltimos, dejaránlibre ti campoa losotros y Espafa darlael tristeespectáculo
quedanhoy al mundola pintura francesa,la italiana,la alemanay lanorteamericanapor Idéntica
dejacióndederechosy debereslegítimamentenacionalesy tradicionalesabeneficiode loapátriday
loesporádico”

Francés,José:“Sobrela Elenalde Arte”, La VanguardiaBarcelona,12, agosto,1951.>,.

j
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arte,apasionada,y sobre todo, capaz adviene después de una senectud
4gloriosa yunamadurez poderosa”.924

Es decir, frente a la Bienal se expresaba un José Francés ecléctico, pero muy, muy

cerradofrente al arte nuevo europeoy consciente, muy consciente,de su poderen el
ámbitoartísticooficial. Cercanosiempreal podercomodemuestranlos escritoselogiosos

a la figura de Franco.925

Decíamos antes crítica nostálgica. En efecto, nostalgia de algunos de sus amigos

escritorescomoEstévezOrtega;926comoGabrielMiró, D’Annunzio, AlbertoInsúa927
o los escritossobrelos artistasdela épocaprecedente,en muchoscasostambiénamigos
entrañables,bien con motivo de algunaretrospectivao bien , en muchos casos, como

recuerdosin mcmorlan 928 que, como se puede ver en la relación expuesta es reflejo del

924Francés,Jose’:“SobrelaBienal deArte”. La Vanguardia.Barcelona,12, agosto,1951.

925 “Francoy las Artes”. La Vanguardia, 1.10.1954; “Franco y las bellas Artes”, La Vanguardia,
30.9.1956.

926”EstévezOrtega”.GacetadeBellasAne~num.459,Madrid, 1944,;

927”Reiteracióna Gabriel Miró y a Sigtlenza”.La Vanguardia, 31, julIo, 1949.;”D’Annunzio, el
olvidado”La Vanguardia, 8.9.1950;”Aquel cuento semanal”La Vanguardia,13, junia,1941.;
“Evocacióndeuna vida claray unaoscuramuerte”La Vanguardia,9.8.1952(Aunqueel texto se X,. - -

refiereaJoséGarcíaCalderón,prácticamenteel cincuentaporcientolo dedicaaAlberto lnsúa,su
tiempo y amigos de ambos);”Lasmemoriasde Insúa y nuestrosrecuerdos”.La Vanguardia,
29.7.1959.

928 “Solanay su gran verdad”.Arriba, 28, 8,1943.; “Darlo de Regoyos,el grannarradorluminico de
Espaiia”. Vértice,num.49, octubre,1943.;“Loa y ejemplode EduardoChIcharro”, La Vanguardia,
25,5,1944.;“Evocacl¿ny loa de Néstor”. El MuseoCanariq V, rium. 10, abril, mayo, junio,
1944.; “Néstor,sinfonistadel Atlántico”. La Vanguardia,16,6,1944;“Nuevo resurgimientode
Regoyos”.La Vanguardia,29.7.1944.;Vila Puigy su geórgicaverdad”L.a Vanguardia,8.11.1944,;
“Reiteración a RusiHol” La Vanguardia,2.12,1944;“Ignacio Zuloaga,ayery ya sitnipre”.La
Vanguardia,.1945;“Elegíade GustavodeMaeztu”,LaVanguardia,.17.2.1947.;“Adiós aMartínez
Cubells”La Vanguardia, .28.2.1947;“EvocacIónde Isidro Nonell”,La Vanguardia, .30,3..1947;
“ResponsoaFranciscoLlorens”La Vanguardia,.13.2,1948;“PresencIayarledc Borrelí Nicoiauen
Madrld”,La Vanguardia,.2.3..1949,;“Centenario de Pinazo Camarlench”.La Vanguardia,
14.4.1949;“ChicharrocelvoJeánquesonrefa”LaVanguardia,26.5,1949;“Mateo Hernández,gran
escultory gran español”.LaVanguardia, 1.12.1949; “Loa y recuerdode FernandoFresno”.La
Vanguardia,8.3,,1950; “Aquel RicardoMarin”,La Vanguardia,12.5.1930;“RelteraciónaJuncada,
humoristarornántico”.LaVanguardia,12.8.1950;“NecrologíaElfas SalaverríaInehaurrandieta”
Boletín de la RealAcademiade BellasArtesde SanFemandoMadrid, 1951.52, pp. 387-391,;
NecrologíaMarcelianoSantaMaríay Sedano”Bolednde la RealAcademiade BellasMesdeSan
FernandoMadrid, 1951-52,pp. 401-407.;“Maternidady paternidadde los Ilustradoresactuales”La
Vanguardia,16.l..l95I; “Responsoa Evaristo Valle”, La VanguardIa,21.2.1951;“Responsoa
Adelardo Covarsi”La Vanguardia, 8.9.1951; “TrIbuto a Elias Salaverrla”L.a Vanguardia,
22.7.1952.;”FedericoRibaso el trIunfo legltimo”La Vanguardia,19.9.1952.;“Aniceto Marinas,
espejoejemplarde artistasy de hidalgos”Boledn dela RealAcademiadeBellas Artesde San
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conservadurismode Francésque veníasiendoprogresivodesde1925, tomandoesta

fecha como significativa por la exposiciónde los Ibéricos,la Internacionalde Artes

Decorativasde París,la mayorvinculaciónalaAcademiadeBellasArtes,reflejadaen las
Memorandasde ElAñoAnfsticoyen la redacciónde losprimerosdiscursosderecepción
pronunciadosen la Academia.Conservadurismológico ya en estosañosqueempezaban
a suscincuentay seisañosy terminaríanasusochentay uno,

Tiempoen queJoséFrancéstieneunaindudableperspectivahistóricaparahacerun

Balancedemiseculardelarteespañol, un textobastanteponderado,degrancapacidadde

síntesisen el que Francésatribuye “la plenitud de hoy <...) al total surgimiento

novecentista.(...)Fue la generaciónartística de principios del siglo XX la que hizo
posibleel milagro y la aventuraoptimistas,en unión de los escritoresde su misma
edad”.929

Es decir, su generación,Una generaciónparala queel trabajoy el sentidode la

estéticafueron dos principios fundamentales,y quehizo, en muchoscasos,del arte su

propia religión, No sólo su religión , sino su propia vida. Una vida entregada al arte y

que a él le gustaba resumiren una palabra: escritorPero yo añadiría algo: escritor de arte,

y enel másamplio sentido,

FernandoMadrid,1953-54,pp. 115-120;“NecrologíaJacintoHigueras”Boiedndela RealAcademia
deBellasArtesdeSan FemandoMadrid, 1953-54,PP. 323-326;“Necrología JoséMaría López
Mezquita”BoIedndela RealAcademladeBellasArtesdeSanFernandoMadrId, 1953-54, pp. 331 y
Ss.; “Adiós a Zas”L.a Vanguardia,17.2.1953;“Reiteraclóna Sorolla”L.a Vanguardia,8.9.1953;
“EvocacióndeSancha”LaVanguardia,9.12.1953;‘Regustode lo antiguo. Presenciade lo foráneo.
Reiteracióna Zubiaurre.La Vanguardia,24.12.1953;“Los Lapayese,pintor y escultor.Martínez
Vázquez,paisajistade Castilla”.La Vanguardia,12.2.1954;“Ramón Pichot,otra vez. Ling Sheng
Yang”La Vanguardia,26.3.1954;“JuanLuis y su Galicia fragante”, La Vanguardia,30,5..1954;
“Riesgo y tránsito de Rosales”La Vanguardia, 6.5.,.1955; “Narciso Méndez Bringa”. ABC,
4,11.1955.;“Reiteracióna RobertoDomingo”.La Vanguardia, 30.5.1956;“Reiteracióna Ramón
Casas”La Vanguardia,22.3.1957; “Evocación laudatoriade Ortiz EhagUe”.La Vanguardia,
14,3.1959;“Reiteracióna Echeay su tiempo”,La Vanguardia,17,4.1959;”E,3emplaridadde Hernien
Anglada”La Vanguardia,17.6.1959;“Necrologíade D. JoséCiaráy Ayats. Boletínde la Real
Academiade BellasArtes de San FemandoMadrId, 1958, Pp. 7 y as.; “Necrología de Don
HermenegildoAngladaCamarasa”BoIe¡fnde la Res¡AcadeniladeBellasArtesde SanFemando
Madrid, 1959,pp. 7-12.; “En memoriadeAgustínQuerol”Roletin de la RealAcademiadeBellas
ArtesdeSanFemandoMadrid, 1960,Pp. 19-21,; “Relteracióna JoaquínSorollaenel centenariode
sunxuerte”Boletfndela RealAcademiadeBellasArtesdeSanFemandoMadrId, 1962,Pp. 15-26.;
“Reiteracióna Gustavode Maeztuy suobra”Roletínde la Res)AcademiadeReilasArtesde San
FernandoMadrid, 1962,Pp. 11-33.; “Necrología Rafael Pellicer”Boleth,deisRealAcademiade
Bellas Artes deSanFernandoMadrid, 1963,Pp. 1 3-17.;“ReiteraciónaDarlo de Regoyos”Boletinde
la RealAcademiadeBellasArtes deSanFernandoMadrid, 1963,pp. 33-40.

929 Francés,José:“BalancedemiseculardelArte español”.La VanguardiaBarcelona,2j.1951~
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