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3. TERCERA PARTE

SU PROVECCION EN MI PORMACION Y MI OBRA
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3.1. MARIA JOSE GARCíA DEL MORAL Y MORA. MI OBRA.

3.1.1. TITULO DE PROFESORA DE DIBUJO.
3.1.2. TITULO DE LICENCIADA EN BELLAS ARTES. Universidad de

Sevilla, 1976.

3.1.3. RENDIMIENTO ACADEMICO.

3.1.3.1. Certificación académica personal. Calificaciones.

3.1.3.2. Certiflcaci6n académica de haber aprobado los
cursos monográficos del doctorado.

3.1.3.2.1. Cursos monográficos de doctorada.
Universidad Complutense de Madrid.

3.1.3.2.2. «Más allá de la Pintura». Junio de 1984.
Calificación de Notable.

3.1.3.2.3. «Procesos y ciclos del Individuo y su
creación desde el lenguaje pictórico». Junio de 1984. CalIficación de
Notable.

3.1.3.2.3. «La noción de vanguardia en la Escultuta
española de la postguerra. La experiencia de taller como crisis de la
figuración». Junio de 1984. CalifIcación de Notable.

3.1.3.2.4. «Lo objetual y lo conceptual en el arte de las
últimas vanguardias <19601970>». Junio de 1985, Calificación de
Sobresaliente.
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3.1.3,3 Instancia el Decano de la Facultad de Bellas Artes de

la Universidad Complutense de Madrid solicitando la concesión de
autorjzac3ón para redactar la tesis doctoral.

3.1.4. ACTIVIDADES DOCENTES. NOMBRAMIENTOS.

3.1.4.1. Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. de la
Universidad de Sevilla.

3.1.4.1.1. Profesora Interina de Dibujo de la Escuela
Universitaria del Profesorado de Sevilla Nombramiento del 1 de octubre
de 1976. Curso 1976-1977. Universidad de SeviRa. Rectorada.

3.1.4.1.2. Profesora Interina de Dibujo de la Escuela
Universitaria del Profesorado de E.G.8. de Sevilla. Nombramiento de 1 de
octubre de 1977. Curso 1977-1978. Universidad de Sevilla. Redorado.

3.1.4.1.3. Profesora ayudante de clases prácticas,

3.1.4.1.3.1. Certificado del Secretario de la
Escuela Universitaria dei Profesorado de haber sido nombrada profesora
para el curso 1978-1979.

3.1.4.1.3.2. CertifIcado del Secretario de la
Escuela Universitaria del Profesorado de haber sido nombrada -Profesora
ayudante de clases prácticas de Dibujo» durante los cursos: 1978-1979,
1979-1980,1980-1981 y 1981-1982.

3.1.4.1.3.3. CertIficado del Secretario de la
Escuela Universitaria del Profesorado de estar nombrada el curso 1981-
1982.

3,1.4.2. Facultad de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría
de Sevilla.
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3.1.4.2.1. NombramIento como Profesora ayudante

personal en el curso 1976-1977.

3.1.4.2.2. CertIficado del Secretario de la Facultad de
Bellas Artes de que presta sus servicios como Profesora Ayudante personal
en la cátedra de Dibujo del Antiguo y Ropajes durante los cursos 1976-
1977 y 1977-1978.

de Sevilla
Fundamento

de Sevilla de
de la Forma».

de Sevilla de
de la Forma».

3.1.4.2.3. Nambramlenta del Redor cte la Universidad
de «Colaboradora en las enseñanzas del Concepto y
de la Forma», Facultad de Bellas Artes de SevIlla. 1979.

3.1.4.2.4. Nombramiento del Rector de la Universidad
«Colaboradora en la enseñanzas de Dibujo y Fundamento
Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 1980-1981.

3.1.4.2.5.- Nombramiento del Redar de la Universidad
«Colaboradora en las enseñanzas de Dibujo y Fundamento
Facultad de Bellas Artes de SevIlla. 1981 -1 982.

3.1.4.3. NombramIentos como Profesare Numerada.

3.1.4.3.1. CatedrátIca Numeraria de Bachillerato de
Dibujo en virtud del Concurso de Méritos convocado por Orden Ministerial
de 10 de mayo de 1982. Actualmente está en excedencia voluntaria.

3.1.4.3.2. Profesora Agregada Numerarla de
Bachillerato en virtud del Concurso Oposición Libre convocado por Orden
Ministerial de 21 de febrero de 1978.

3.1.4.4. Informes sobre la actividad docente.

3.1.4.4.1. Informe del Director de la Escuela Universi-
taria del Profesorado de E.G.B. de Sevilla, Don Antonio M. Criada Pérez
con fecha 23 de junio de 1977.
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3.1.4.4.2. informe del Secretario de la Escuela Superior
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, Don Juan Abascal
Fuentes con fecha 22 de junio de 1977.

3.1.4.4.3. Informe del Director de la Escuela Unlvers¿-
tana del Profesorado de E.G.B. de Sevilla, Don Antonio M, Criado Pérez
con fecha 16 de junio de 1978.

3.1.4.4.4. Gana-informe del Consejero de Embajada,
Agregado Cultural en Paris> Don Fernando J. Belloso al ILmo Sr.
Subdirector General de Educación en el Exterior, Don José Luis Pérez
Iriarte. <Paris 25 abril 1985>.

3.1.4,4.5. Informe del Director del Liceo Español de
Paris, Don Javier Martin-Retortillo Baquer con fecha 19 de noviembre de
1986.

3.1.4.4.6. Informe del Catedrático de Dibujo del Uceo
Español de Paris, Don ReginoPradillo con fecha marzo de 1985.

3.1.4.4.7. informe del Director del l.B. «Beatriz Galindo»
de Madrid, Don Rafael Fernández Ramírez con fecha 6 de noviembre de
1990.

3.1.5. CAPACIDAD INVESTIGADORA.

3.1.5.1.- En 1984 y estando destinada en el LB. «Beatriz
Galindo» de Madrid, es nombrada en comisión de servicios en el 1.8.
«Liceo Español de Paris» a propuesta del Consejo Escoiar del centro.

La comisión de servicios es, primero, de un año y después
renovada por cinco años más, hasta el 11 de Septiembre de 1990.
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3.1.5.1.1. CertifIcado del Jefe de Servicio de
Coordinación de Enseñanzas y Centros de la Subdirecclón General de
Educación en el Exterior.

3.1.5.1.2. Orden de la comisión de servicios dei 1 de
octubre de 1984 al 10 de junio de 1985.

3.1.5.1.3. Orden de la comisión de servicios dell de
Julio de 1985 al 11 de septiembre de 1985.

3.1.5.1.4. Telegramas del Director General de
Promoción educativa en donde se le comunica la obtención de dicha plaza.

3.1.5.1.5. Boletín Oficial del Estada donde se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de plazas en el extranjero <3
octubre 1985>.

3.1.5.1.6. Orden de la comisión de
septiembre de 1985 al 11 de septiembre de 1987.

3.1.5.1.7. Prórroga de la comisión
de septiembre de 1987 al 11 de septiembre de 1990.

servicios del 12 de

de servicios deI 12

3.2. LA OBRA.

3.2.1 EXPOSICIONES INDIVIDUALES.

3.2.1.1. ExposicIón en la Galerla «Alvaro».
Certificado-contrato.

SevIlla 1979.

3.2.1.1.1. CrítIca: Manuel Lorente, «Maria José García
del Moral, hacia un mundo poétIco y azul», diario ABC de Sevilla (12
octubre 1979.
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3.2.1.1.2. Crítica: Francisco Anglada, «La pintura azul
de M’José García del Moral», diario Nueva Andalucía de Sevilla (12
Octubre 1979>.

3.2.1.2. Exposición en el Palacio de La Madraza de Granada,
promovida y organizada por el Secretario de Extensión Cultural de la
Universidad de Granada. Del 22 al 31 de octubre de 1980. Certificado,
catálogo e invitación.

3.2.1.2.1. CrítIca: Francjsco Anglada, «El encanto azul
de María José García del Moral», Los viernes Arte.

3.2.1.2.2. Crítica: Manuel Larente, «Los García del
Moral volvieron a Granada», diario ABC de Sevilla.

3.2.1.2.3. Crítica: Marino Antequera, «La pintura
apenas figurativísta de Maria José García del Moral», diario Ideal (Granada
11 noviembre 1980>.

3.2,1.2.4. Crítica: lito Ortiz, «García del Moral: el intento
de una aportación», revista Crítica de Arte, n01 1, año II, Madrid, noviembre
1980.

3.2.1.3. Exposición en la sala «Arte al día» de la Biblioteca
Española en París. Del 3 al 13 de diciembre de 1985. InvItación.

3.2.1.3.1. Resalía en la revista Cultura Española en
Francia.

3.2.1.4. ExposIción en el instituto de Cultura de la Embajada
de España «Villa Albaní» Roma. Mayo de 1987. CertIficada. Catálogo.

3.2.1.4.1. CrítIca: «Línea e azzurro», revista de Arte y
Cultura Next, Roma, trimestre Julio- septiembre de 1987, año ¡U, n9 7, p.17.
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3.2.1.5. ExposIción en La Haya <Holanda> en el Palacio de
Exposiciones y Congresos. del 31 de septiembre al 15 de diciembre de
1987. Amplio reportaje en televisión holandesa y críticas.

3.2.1.6. Exposición en «Le Palatino» (Paris). De¡ 9 al 16 de
marzo de 1989.

3.2.1.7. Exposición permanente en la Cámara de Comercio de
Espalia en París (avenida de la Opera) desde enero de 1989 hasta junio
de 1990. CertIficado.

3.2.1.8. Felicitación de Navidad de 1990 de la Cámara de
Comercio de España en Paris

3.2.1.9. Carta del académico y conservador del Museo de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando D. José Azcárate Ristorl
donde se le pide un dibujo para formar parte de la colección del museo.

3.2.1.10. ExposIción en la Sala Oriente de la Caja de San
Fernando de. Sevilla, 13-29 junIo 1991.

3.2.1.10.1. Catálogo, cartel e Invitación.

3.2.1.10.2. Entrevista en Radio Camas (SevIlla>, 13

junio 1991,12 horas.
3.2.1.10.3. Reportaje gráfico en Canal Sur Televisión,

18 junIo 1991,1 345 horas.

3.2,1.10.4. CrítIca: «Exposición en la sala Oriente», El
Correo de Andalucía (Sevilla, 14 junio 1991) p. 56, reproducción del
cuadro “Sevilla cristalina”.

3.2.1.10.5. Crítica: Manuel LORENTE, «María José
García del Moral», ABC (SevIlla, 26 junio 1991) p. 103, reproduccIón del
cuadro “Cadencias del sur”.
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3.2.2. EXPOSICIONES COLECTIVAS.

3.2.2.1. XXIII «Exposición de Otoño». Real Academia de

Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Sevilla 1974,

3.2.2.2. ExposIción en el Museo de Arte Contemporáneo de
Sevilla. 1976.

3.2.2.2.1.- Crítica. ABC de Sevllia,(1 Junio 1976).

para artistas

para artistas

3.2.2.3. IV Concurso Nacional de Pintura «Blanco y Negro»
jóvenes en el Palacio de Cristal del Retiro de MadrId. 1976.

3.2.2.4. y Concurso Nacional de Pintura «Blanco y Negros
jovenes. Madrid 1978.

3.2.2.5. Concurso de Pintura de la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid. Noviembre- diciembre de 1981.

3.2.2.6. ExposicIón «Homenaje a Murillo». Profesorado de la
Facuhad de Bellas Artes de SevIlla. 1982.

3.2.2.7. ExposIción en Olemont-Ferrand (Francia). Del 17 al
24 de diciembre de 1984. Catálogo. Crítica en Le Jaurnal La Momagne, <~
décembre 1984).

3.2.2.8. Exposición en «Le Grand Palais»
Seleccionada por la Societé des artistes franga¡s. Mayo 1985.

de París.

3.2.2.9. Exposición con motivo de los Cursos Monográficos
del Doctorado. Facuhad de Bellas Artes. Madrid, junio 1984.

3.2.2.10. Exposición en Londres. «British Art Fair in the city»,
Bishopsgate Faundation. Octubre-noviembre de 1985.
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3.2.2.11. Exposición con motivo del Año Internacional de la
Juventud y la amistad hispano-francesa. Sala de exposiciones de la Maine
de Mantreulí, Francia. Junio de 1985.

3.2.2.12. Exposición «Artistes Contemporaines». Espace
Delpha. Paris. Dei 24 de junio al 14 de septiembre de 1985.

3.2.2.13. ExposicIón-homenaje al galerista Alvaro. Sevilla,
febrero-abril de 1986.

3.2.2.14. ExposicIón en la Gasa de España en Paris. Dei 16 al
30 de junio de 1985.

3.2.2.15. Exposición «Homenaje a Granada con Federico al
fondo». Academia Ubre de Artes y Letras de San Antón y Caja General de
Ahorros de Granada. Otoño-invierno de 1986.

3.2.2.16. ExposIción-homenaje «Bodas de Diamante del
Cubismo». Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense da
Madrid. De dicIembre de 1986 a enero de 198

3.2.2.17. Exposición «Nombres de mañana». Abril-mayo de
1987. Galería Alfama. Catálogo. Crítica. invitación.

3.2.2.18. Primera Exposición Española de artistas de la
Comunidad Europea. Palacio de la UNESCO (Paris dei 25 al 29 de mayo
de 1987). Catálogo.

3.2.2.19. Exposición «25 Aniversario del Liceo Español de
París». Catálogo e Invitaciones.

3.2.2.20. Finalista en el X Concurso Nacional de Pintura
«Blanco y Negro» para artista jovenes en la sala de exposiciones de la
galería Espalter de Madrid, Reproducción de su cuadro “Feria del
almanaque” en la revista Blanco y Negro, ABC (Madrid 1988).
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3.2.2.21. Exposición en la galería «Joaquín Parra» de la rue
des Toumelles de Paris. Del 20 de junio al 21 de Julio de 1990.

3.2.3. CURSOS. ESPECIALIZACIONES.

3.2.3.1. Certificado de D. José Cortés GaIIego~ profesor
agregado de análisis de la Sección de Matemáticas de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Sevilla de haber seguido el curso titulado
«Posibilidades de los ordenadores digitales en las Artes Plásticas». Sevilla
1975.

3.2.3.2. Instituto de Ciencias de la Educación de Sevilla.
Curso de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado sobre
«Educación Artística», dirigido por D. Miguel Villar Angulo, durante las días
3 al 26 de febrero de 1976.

3.2.3.3. Seminario de investigación Plástica de la Escuela
Universitaria del Profesorado de E.G.B. de Sevilla. Tema: «El Dibujo Infantil
de Expresión Libre», apllcan® el test de dibujo Gaodenough, realizando
su expresión gráfica a campana de Gaus, durante los cursos 1976-1977 y
1977-1978.

3,2.3.4. CertifIcado de la Directora del Colegio Aliarafe sobre
su participación en la 2’ y 3’ Semanas Pedagógicas del Aíjarafe de los
años 1976 y 1977 respectivamente.

3.2.3.5. Certificado de Aptitud Pedagógica. Instituto de
Ciencias de la Educaclón~ Universidad de SevIlla. 1977.

3.2.3.6. Cursos de Perfeccionamiento del Profesorado.
«Didáctica del Dibujo Técnico de C.O.U. (Duración 60 horas), dei 18 de
noviembre de 1978 al 16 de junio de 1979. universidad de Sevilla.
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3.2.3.7. Universidad de ParIs 1. Curso de D.E.A. sobre

«L’internationallsation du Surrealisme». José Vovelle, profesora de Historia
del Arte Contemporáneo de la Sorbona (23 noviembre 1988>.

3.2.4.- PREMIOS OFICIALES.

3.2.4.1. PremIo «Ateneo de Sevilla» de Pintura en el II Salón
Municipal de Pintura y Escultura. Ministerio de Cultura. Mayo 1975.

Patrimonio

Patrimonio

3.2.4.2. Primer Premio de Pintura de la Dirección General del
Artístico y Cultural. Facultad de Bellas Artes. Sevilla 1975.

3.2.4.3. Primer Accesit de Pintura de la Dirección General del
Artístico y Cultural. Facultad de Bellas Artes. Sevilla 1974.

3.2.4.4. Catálogos y criticas de los premios citados.

3.2.5.- OTROS.

3.2.5.1. IncluIda en la Gran Enciclopedia de Andalucía,
«Tierras del Sur. Cultura Viva», Ediciones Anel S.A. Sevilla 1979, tomo 4,
p. 1656.

3.2.5.2. Sección «Quién es quién», Correo de Andalucía,
Sevilla 12 mayo 1985, p. 42.

3.2.5.3. Portada del libro de poesía La música de Ramón Reig,
Colección “Algo nuestro” n’ 10, Galio de Vidrio, Sevilla 1980.

3.2.5,4. Portada del libro de poesía Testamento en la luz de
Amalio, Colección “Algo nuestro”, n’ 13, GalIo de Vidrio, Sevilla 1980.

3.2.5.5. Revista Galio de Vidrio dedicada a Juan Ramón
Jiménez, diciembre de 1980.
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3.3. ALGUNAS CRITICAS.

3.3.1. Criticas a la exposición Gaiefla Alvaro:

Llega octubre de 1979 y, de acuerdo con ml padre, decido hacer mi
primera exposición individual en la Galería Alvaro, de Sevilla, sala de
exposiciones colindante a la casa-estudio de ml padre en la plaza de Doña
Elvira. Fue mi primera experiencia en la que pude constatar cómo se iba
definiendo mi personalidad,

Manuel Lorente, el critico de ABC de Sevilla, dice:

Se trata de su primera exposición individual, y esto, anido a
su juventud, tiene que notarse. como también se nota al cimiento da ~
forma ción recibida por esta artista sevillana nacida en Granada. Ello
fue reconocido, en su todavis breve carrera, por los premios
concedidos por la Dirección General de Bailas Anas y en una da las
muestras organizadas por el Ayuntamiento de Sevilla. No obstante,
Maria José García del Moral -apellido que en pintura obliga a mucho-
aún se encuentra en el camino. En éste, las dudas que todavía la
acompañan son evidentes en las obras exhibidas en la Galería
Alvaro. son cuadros en los que, Investigando, reja ventando, la
naturaleza que le sin/e de modelo, la pintora trata de encontrarsa a sí
misma. Y es Amallo, siempre severo y exigente catedrático de la
Facultad de Bellas Artes da Sevilla, quien sin dglarse inijuenciar por
su condición de padre, dice del artista que lleva su apellido: “María
José aún está por de fin/rse. No obstante, en parte de esta su primera
exposición, ya puede apraciarse su sensibilidad y su preocupación
por adentrarse en el mundo de fas formas, para ofrecer el sentido
poético que acompaña a sus composiciones”. Un mundo, distinto por
completo al estético de quien la dió el ser, teñido de azuly poblado de
sugerencias que no tardará en sernos revelado ~.

1 Manuel LORENTE , «Mar(a José Garc<a del Moral hacia un mundo poético y azul»,
ABC <SevIlla, 12 octubre 1979).
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Más aclaradora, si cabe, es la entrevista que Francisco Anglada me
hizo y que expresa mi evolución:

Incluso aceptando el desgo de caer en una vulgaridad, hemos
de decir, hablando de Maria José García del Moral, aquello de que
de casta le viene al galgoS Mafia José García del Moral es pintora e

hija cJe pintor. De pintor y poeta, porque Amallo posee por igual su
inquietud -profunda, transparente inquietud- en los bordes de la
pa/eta y en las silabes de sus versos bien estructurados y redondos.
Ahora Maria José García del Moral tiene sus cuadros en la Galería
Alvaro.

- ¿Cómo medirías la presencia de tu padre en tu pintura?

- Yo no niego que la personalidad de ml padre como pintor ha
trascendido de algún modo a mi obra. El fue mlprofesor en le Escuela
Superior de Bellas Artes y, lógicamente, no puedo sustraerme a algún
tipo de influencia. Pero también digo que nunca me ha marcado un
camino o ha tratado de desviarme de una manera depintar

- ¿Te critica?

- SI, él crítica mi pintura. Y puedo decir que, pese a que mis
enfoques son muy distintos de los suyos, mi pintura le gusta. Es más,
yo escucho muchas veces de sus labios la frase: “Sigue por ese
caminoS Esto quiere decir que el camino le parece bueno.

Maria José García del Moral pinta en azul. Todas las obras
que tiene expuestas en Alvaro ofrecen esa tonalidad. Se acuerda uno
de aquello de la “época azul” de Picasso, y se pregunta por qué> por
qué Maria José García del Moral pinta en azul, casi sólo en azuL

- El azul es un poco mi color. No sé, desde que era pequeña
le tengo especial apego. De manera casi instintiva, me inclino por el
azul: Incluso en cosas que no llenan que ver con mi manera de pintar
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como por ejemplo en mis preferencias a la hora de elegir un vestido o
los motivos para decorarmi casa.

Por cieno que, pese a esta uniformidad cromática, en la
exposición de Mar(a José García del Moral hay dos vertientes
notablemente contrastadas. Ella ha querido, además, para que quede
todo más claro, separarlas Ilsicamante. Así, en la planta alta de la
galería, ha expuesto cuadros de su primer momento. Abajo, en
cambio, ha situado los de su época más reciente. Hay, pues, una
evolución en marcha en la pintura de Maria José. Una evolución
clarisima desde un figurailvismo, más o menos diluido, hacia un
abstractismo que, a juzgar por lo que hemos visto, puede llegar a
radicalizarse del todo.

- Si, yo creo que mi pintura avanza hacia eso. Estoy buscando
caminos por ese lado, sin que ello quiera decir que ahl me vaya a
plantar. Es una búsqueda que no puedo saber a dónde me va a llevar.
Ya veremos. Mi padre me anima y me dice que soy muy creativa. De
manera que, por ahora, estoy dispuesta a seguir ese camino.

“Fuera de los cauces trillados5 No cabe duda que ese avance
hacia lo abstracto más extremo está alejando a Maria José de los
caminos más trillados de la pintura. Del retrato, del paisaje

- He hecho retrato y me gusta. Bueno, me gusta si el modelo
tiene “garraS Yo no aceptada, por ejemplo, un encargo da retrato cuyo
modelo no me atrajese como objeto de mi arte. Es lo último que har(a,
algo que de entrada me condicionare. Por lo demás, no me importa
hacer retrato, pese a que la vediente experimental de mi pintura está
alejándose de las motivaciones que podríamos llamar más
tradicionales del arte pictórico.

Por esos derroteros fluye el pensamiento artístico de María
José García del Moral, pintora, hija de pintor y que vive la emocionada
y expectante experiencia de su pr/mata exposición individual.
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Van quedando lejos sus asiduas participaciones de primavera

y de otoño en el Pabellón Mudéjar de la plaza de América, su
participación en una colectiva en el Museo de Arte Contemporáneo,
aquel tercer premio que le otorgó el Ayuntamiento de Sevilla por ese
cuadro que adorne ahora uno de los lugares de honor del Ateneo.

Todo pasó. Todo sirvió. Todo sigue aflorando de algún modo
en la pintura que está haciendo ahora Maria José. En Ja vida cié un
pintor, lo mismo que en el devenir de la historia, cada etapa es, de
alguna forma, hijay consecuencia de la anterior.

En la vida artística de Maria José García del Moral es ésta una
etapa intensa y esperanzadamente azul1.

Va puede verse que, desde esta mi primera muestra personal, sigo
una trayectoria que, en un principio, fue orientada por ml padre y, en todo
momento, ha sabido ver en mitas posibilidades de pintora que desde bien
niña apuntaba.

3.3.2. La Gran Enciclopedia de Andalucía:

La Gran Enciclopedia de Andalucía, en el artículo que me dedica,

resume así mi trayectoria hasta 1979:

García del Moral y Mora, Maria José. Pintora. Hija del pintor y
poeta Amallo. Nació en Granada (28junio 1954); desde muy pequefla
vive en Sevilla, donde realiza su formación artística. Licenciada en
Bellas Anos por la Factiliad de Sevilla. Es en la actualidad agregada
de instituto, su estilo es un síntesis pictórica que ronda la abstracción;
predomina en su paleta la gama fría de colores. De exquisita
sensibilidad. Premios: Primer Premio de Pintura de la Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural (1975); Premio del Ateneo
de Sevilla en la Exposición Nacional organizada por el Ayuntamiento
(1975); Primer Accésit del Patrimonio Artístico y cultural (1979);

1 FrancIsco ANGLADA , «La pintura azul de Maria José García del Moral», Nueva
Andalucía <SevIlla, 12 octubre 1979>.
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finalista en las exposiciones organizadas por “Blanco y Negro
(Madrid 1976 y 1978). ExposIciones: Museo de Arte Contemporáneo
<Sevilla, 1976) y Calada Alvaro (Sevilla 1979)1,

3.3.3. ExposicIón en La Madraza, UnIversidad de Granada,
1980:

Expongo individualmente en la Universidad de Granada, sala de La
Madraza, del 22 al 31 de octubre de 1980, Inaugurándose la exposición a
las 7 de la tarde y haciéndose, a las 8, la presentación del flbro de poemas
de mi padre Testamento en la luz 2,

El catálogo de mi muestra tiene una introducción de Carmelo Guillén
Acosla, que había sido recientemente finalista del premio “Adonais¶ quien
con su fina sensibilidad de poeta me estudia y trata de definir ml pintura en
los siguientes términos:

Conocemos hoy la manifestación artística de M’ José
Carola del Moral: arte de las formas en un espacio generalmente azul.
Como universales los conceptos> nada provincianos. Como azul el
conjunto, delicado, Delicadeza que no es accidente sino esencia de
su pintura. O sea, azul es, en su misterio, delicadeza y antónimo da
los demás colores... la mejor pintura de M’ José García del Moral se
encuentra en la serenidad... : objeto de un mundo cerrado sobre el
cual explora. A base de ser serena su pintura es agresiva siempre.
Agresiva serenidad construida sobre formas espaciales: todas dentro
de un único engranaje caleidoscópico. Si giramos el caleidoscopio
obtenemos resultados distintos: un mismo cuadro con variantes
superpuestas o diferentes maneras de alcanzar el conocimiento,
Alguna vez la artista procura ser más material -quizás realista-, de ahí

1 «SarcIa del Moral y Mora, María José», Gran EnciclopedIa de Anda/uds, Sevilla,
ed. Tierras del Sur(Cultura viva/Ediciones Anal, 1979, faso. 69, p. 1666.

2 En la invItación de los actos se dice: El Rector de la Universidad 0. Granada tiene el
gusto de Invitade a la inauguración de la exposición de Pintura que presenta M’ José
G dól Moral en la Sa/a del Palacio 0. La Madraza el miércoles, 22do octubre, a las 7
de la tarde y a la presentación de/libro “Testamento en la luzS del que es autor
Amallo G’ del Moral, el mismo día a las 8, en el Salón de Caballeros Veinticuatro.
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-Espera en el recuerdo»: medio, exégesis o Intento de definirse; tal
vez anécdota, el lengua/e plástico es para ella el mce del misterio>
pues no hay concreción en las formas, nl siquiera lógica.

Cualquier cuadro de esta artista nada tiene que ver con la
fotografía sino con el misterio. Su delicadeza pertenece al miste rio y,
por lo tanto, a lo espiritual. Si espiritual siempre fue la pintura, lo es
más cuando no tiene utilidad, que no fin. La utilidad reside en el arte
imitativo; el fin, en el arte por el conocimiento (da igual si del artista o
del simple ana). Establece, así, un intelectualismo pictórico: nada
dicen estos cuadros al sentimiento, pase a que sean espirituales, y
bien anclados están en la pintura más contemporánea: la que
debemos intuir como impresiones intelectuales, sólo.

Otra cara cter(stica que apuntamos de M’ José García del
Moral es su inacabado estilo, que es virtud creadora. Sus cuadros no
están terminados. Cada pincelada, por el mero hecho de ser sutil,
queda expuesta a nueva búsqueda del calor y de la forma. Por
inacabado el cuadro, posible de mayores sugerencias (no de
perfección), de mayor atmósfera pictórica, o lo que es igual -en este
caso- poética (no de lirismo>. Estilo el suyo no resuelto y, por Jo tanto,
incapaz de ser desatendido por el critico o el espectador. ¿Seria
necesario indicar que sus primeros resultados plásticos son los más
misteriosos? Las indagaciones que realiza esta joven artista
granadina deben ocupar un lugar digno en el conjunto de la más
válida pintura actual: esa que se ve venir y que alcanza a la
vanguardia o, es posible, la oriente ~.

Tito Ortíz en su crónica-crltica titulada «Amallo y Maria José Garcfa
del Moral en la Madraza» dice sobre esta exposición en le diado Patria:

Maria José García del Moral hizo en la tarde de ayer su
puesta de largo ante sus paisanos -pictóricamente hablando-... y tr

1 Carmelo GUILLEN ACOSTA, epresentaclón>., Exposición de Pintura. Maria J¿
García del Moral. Catálogo, sala de exposiciones del palacio La Madraza, Unlversk
de Granada, Secretariado do Extensión Cultural, del 22 al 31 de octubre de 1980.
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su paso por Bellas Artes, nos muestra en La Madraza una colección
da sus obras.

A las siete en punto de la tarde habría sus puedas la sala de
exposiciones del Palacio de La Madraza, mostrándose al público
asistente -muy numeroso por dono, pese al fútbol televisado, gran
enemigo de los actos culturales- la obra de María José... nade más y
nada menos que de la mano de su padre, con lo que el acto revestía
cierta entra/labilidad.

La pintura de Maria José es joven como ella misma, por lo
tanto queremos pensar que es el producto de la búsqueda y el estudio
hacia nuevos lenguajes plásticos consecuentes con su tiempo y su
obligación de aportar algo a este difícil y dilatado panorama aflistíco...
Pese a estas consideraciones de rigor, vemos en su hacer un arte
sobre el que mucho y bueno se puede evolucionary xnstwft pues la
información y forma de concebir la pintura nos parece por lo colgado
acertadamente encaminada y esto no es poco en los últimos tiempos
que corren para la pintura. Por otra parte pensamos que la acertada y
experimentada orientación de Amallo, será cautamente considerada
por su hija, con lo que el futum le puede deparar un gran éxito 1,

El diario sevillano Nueva Andalucía da la noticia comentada de la
exposición en Granada de la Joven pintora, incluyendo la reproducción de
uno de sus cuadros, bajo el titular «E encanto azul de M’ José García del
Moral» del que extraigo lo siguiente:

La presencia de Maria José García del Moral en su tierra
granadina es, sin duda, una meta largo tiempo perseguida. Y puede
constituir, a la vez que respaldo a una obra estética que ya va siendo
importante, prenuncio de nuevas y convincentes exploraciones
artísticas de la joven pintora del encanto azul 2,

Tito ORTIZ, «Amallo y María Jasé García del Moral en La Madraza», Patria
(Granada, 23 octubre 1980> p. 10.

2 «El encanto azul de M’ José García del Moral», diario Nueva Andalucía (Sevilla,
24 octubre 1980>
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Bajo el titulo «Los Garc<a del Moral volvieron a Granada» el crftico
de ABC de Sevilla, Manuel Lorente, escribe:

Ambos a la tierra que les vid nacer. Ella, Maria José, para
ofrecer en el palacio universitario de La Madraza una exposición de
pintura; él, Amallo, su padre, pintory poeta, para dar a conocer a sus
paisanos en el salón de Caballeros Veinticuatro la primicia cJe su
Testamento en la luz. Se ase tercer poemario, que tanto tiene de
testamento artístico de este gran pintor que ejerce como catedrático
en nuestra Facultad de Bailas Anas y cuya nueva obra 1/torada ha sido
incluida en la colección 54/go NuestroS que edita el grupo poético
“Gallo de Vidrio”. Pero aquí, ahora, no en la poesía de la palabra
desgranada por Amallo, sino en las composiciones plásticas, de tipo
modular, llevadas al lienzo por la joven artista que es su hija. Esas
obras en las que predomina la abstracción y un marcado sentido
poético y que se expresan enmarcadas en unos ritmos geométricos -
triangulares y curvilíneos- en los que la seducción lírica de los azules
y otros colores fr(o~ son resaltados por algunas notas calientes en su
cromatismo que denotan, expresivamente, junto a cierto punto de
agresividad e lacanformismo, la tremenda personalidad de esta
pintora granadina formada en Sevilla ~.

El veterano, solvente y agudo critico, director asimismo de la
Academia de Bellas Artes de Granada, Marino Antequera, en su crítica
puntualiza:

En la Sala de la Madraza expone una copiosa colección de
lienzos al óleo la notable pintora granadina de origen y sevillana
vecindad, Maria José García del Moral y Mora. Artista de muy sólida
formación, como hija del tan notable pintor granadino Amalia García
del Moral, Profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría de Sevilla, sabe cuanto hay que saber para el
ejercicio del arte que practica.

1 Manuel LORENTE, «Los Garcla del Moral volvieron a Granada», ABC <Sevilla, 7
novIembre 1980) con la reproducción de uno de mis cuadros.
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Como su padre, Maria José en determinadas épocas de su
vida artística, cultiva la pintura a veces abstracta y otras veces
figurativa, con predominio de la primera. Lo más destacado que se
advierte en la exposición es el domInio casi absoluto en el total de los
cuadros de una tinta azul verdosa muy agradable, a Ja que ayudan en
su unidad, pequetlas y aisladas notas de matiz más caliente de
ordinario, de rosa o rojo y, en mayor escala grises que, por su frialdad
no alteran la entonación del conjunto.

En lugar del abstractisrflo confuso que muchos practIcan,
Maria José da al suya una ordenación geométrica, con predominio de
rectas, acaso derivada en la ascendencia granadina, llevada a cabo
hasta sin concienciación de ello por parte de la artista, de Ja
musulmana labor decorativa del lazo granadino.

Pintura por otra parte y por lo general, subjetiva,
intelectualizante y de imaginación, nos lo dice todo con delicadeza y
suavidad muy femeninas y con un trasfondo de sabiduría, porque la
expositora estudió en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, ha
obtenido diversos premios, entre ellos del Patrimonio Artístico y
Cultural en dos ocasiones, del Ateneo de Sevilla, en los certámenes
de la revista “Blanco y Negro” (como expositora) y ha expuesto antes ‘4
de ahora en la ciudad de su residencia. Ahora se decidió a hacerlo en
la Granada de su nacimiento con el lógico afán de mostrar a sus
paisanos lo refinado de su arte 1,

Tito Ortíz que ya hizo la crítica, que aquí se recoge, a mi exposición ji
en la Madraza vuelve a Insistir, resumidos, en los mismos conceptos en su
crítica aparecida en la revista Crítica de Arte, ~g 11, noviembre 1980,
Madrid, página 17 bajo el titular: «García del Moral el Intento de una
aportación».

1 MarIno ANTEQUERA, «La pintura apenas ligurativisiS de M’ José Sarcia del
Moral’., Ideal <Granada. u noviembre 1980>.
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3.3.4. Poemas dedicados:

Con motIvo de la exposición de Paris, Biblioteca Española, Sala
«Arte al día”, avenue Marceau, ParIs 3-13 diciembre 1985, mIs padres me
visitaron para ver la exposición. El 5 de diciembre de 1985, me dedicó mi
padre el siguiente poema:

A Maria José,
con motivo de su exposición en la
Biblioteca Española de Paris.

Música del silencio orquestada en azu4
órbita astral cuajada en tus pinceles,
domesticada luz en la sari de tu espíritu.
Con un algo de pez y otro mucho de estrella,
que sabes adornar el dolor con tu aire
ingenuo de astronauta de pausas y caricias
y apacientas suspiros en la red de tu espacio.
A ti vuelo la espera cansada de mi acecho
y encuentro la sonrisa celeste de tu alma
que impávida deambula por tu cosmos id/fico
cual si la gravedad se hiciera pesadilla
y las alas de un ángel sostuvieran tus ojos.
Y un soplo de esperanza se plasmara en tu aura.

En contestación, me permití estas licencias poéticas.

A ml madre:

A Marina Mora,
en Paris a 17 de junio de 1985.

Aterrizando en junio: el cielo azul
desplegando ya sus capas,
con una risa alegre
y besos en la cate.
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Crecía. ¿ Quién me inicie
en el camino de la vida?
Mi sentido despertaba
apático y perdido.

Y toda mi alma se te/la
como una telaraña
de lágrimas de vidrio.

.1

Sepuro que tu mano, amiga
de soñadora ternura,
pudo consolar mi corazón hundido,

como una luz en absoluto silencio
.3

y el canto azul que a nuestro corazón toca
de la música olvidada de Ja vida.

&tná José

A ml padre:

A Amallo García del Moral,
en Paris a 17 de junio de 1985.

Ensombrecida el alma, la luna llena
posando en mi ventana
y en mi rincón de llanto
la luz en tu mirada.

Te miré. En la noche
las tristes pinceladas de mi sueño.
Te miré, luna,
creándote y contigo.

Y todo con al alba despenaba.

4



751

Sentía sueño.
Quizás en la sombra, los ojos
del segador de luces
quieren tomar azules de cobalto.

Aprendo como tú de la pintura,
la poesía de ti a mis manos vino
de un poco de luz en tu mirada.

Maria José.

3.3.5. ¿Quién es quién?
El Correo de Andalucía <Sevilla, 12 mayo 1985)

En la sección «¿Quién es quién?» aparece una resetia biográfica
mía, en la que se da cuenta que ya estaba trabajando en recopilar datos
sobre ml padre para la elaboración de mi tesis doctoral, que versaría sobre
su vida y su obra fundamentalmente1. La resefla dice textualmente:

García del Moral y Mora, María José. Nacida en Granada el28
de junio de 1954. LIcenciada en Bellas Artes. Pintora. Catedrática
excedente del Instituto Julio Rodríguez de Motril; agregada de Dibujo
en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid; actualmente en comisión de
servicios en el Liceo Español de Paris. Trabaja en la tesis doctoral
sobre su padre, Amallo. Exposiciones Individuales: en la Galería
“Alvaro” (Sevilla, 1979) y en el palacio de La Madraza, promovida por
la Universidad de Granada, 1980. (Ya ha expuesto en París en la Sala
de la Embajada de España, del 3 al 13 de diciembre de 1985).
Exposiciones colectivas; Exposición de Otoño (Sevilla, 1974),
Bienales de Blanco y Negro (Madrid, 1976 y 1978), Museo de Arte
Contemporáneo (Sevilla, 1980 y 1982), Cámara de Comercio e
Industria de Madrid (1981 y 1982), Exposición Homenaje a Murillo
(Sevilla, 1982), Facultad de Bellas Artes de Madrid (1984). Primer

1 «¿Quién es quién?», El Coff80 de Andalucía (SevIlla, 12 mayo 1985>



752
Premio de Pintura del Patrimonio Artístico y Cultural (1975). Premio
Ateneo de Sevilla en la exposición nacional organizada por el
Ayuntamiento de Sevilla (1975>. En Francia ha expuesto en Clemond-
Ferrand y ha sido seleccionada por la Socleté des Artistas Frangais
para exponer en el Grand Peíais de Paris desde el 7 de mayo de
1985. Tiene prevista una exposición Individual en la sala Arte al día”
de la embajada española en Paris para diciembre de 1985. [Esta
exposición se realizó].

3.3.6. MI más reciente exposición:

Del 13 al 29 de junio de 1991, expongo mis últimas pInturas (34
óleos sobre lienzo y dos sillas de madera pintadas al óleo), producidas
durante ml estancia en Paris, en la sala Oriente de la Caja de Ahorros San
Femando de la c/ Luis Montoto n0 112 de Sevilla.

Esta exposición tiene fuerte eco en los medios de comunicación de
Andalucía y asf aparece un reportaje gráfico de mis cuadros en el Canal
Sur Televisión el día 18 de junio a las 13’45 horas, con comentarios que
elogian la fina sensibiliadad azul y el mundo onírico interior que expresa mi
obra. igualmente, soy entrevistada en Radio Camas (Sevilla> el dla 13 de
junio a las 12 horas, comentando en la entrevista ml formación y la
concepción actual de mi pintura.

El día 14 de junio aparece en El Correo de Andalucía, además del
anuncio de ml exposición, La reproducción de mi cuadro «Sevilla
cristalina» con el siguiente pie:

Exposición en la Sala Oriente. La pintora granadina Maria
José García del Moral expone sus últimas creaciones en la Sala
Oriente de la Caja San Fernando. Se trata de la novena muestra
individual de esta joven artista que, tras pasar seis años en Paris, ha
regresado a Sevilla, donde ha realizado sus estudios en la Facultad
de Bellas Artes.
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Y el 26 de junio, Manuel Lorente escribe en ABC de Sevilla, junto a

la reproducción de mi cuadro «Cadencia del sur» la siguiente crítica:

Más de once años han transcurrido desde que Maria José
García del Moral (Granada 1960> mostrara su primera exposición
individual en esta ciudad a la que llegó siendo muy niña. Luego> dos
años de estancia en Madrid y seis en París la alejarían de Sevilla y a
ella a vuelto ahora provista de un bagaje riquísimo en experiencias.
Las exposiciones de sus obras se sucedieron en importantes
ciudades europeas y la madurez que ello proporciona se percibe en
éstas con las que saludamos su retorno.

Treinta y seis cuadros nos hacen llegar en esta exposición las
poéticas notas de una bellísima sinfonía de azules y el ritmo suave de unas
formas moduladas con exquisita armo nia por la sensibilidad de una pintora
que al marcharse de Sevilla no perdió su silla. Dos, pintadas por ella,
confirman el asentamiento de su arte.
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CONCLUSIONES
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1. Camproml8a con Andsluc<a:

Creo que los datos aportados pueden ofrecer una clara Idea de la
vida y obra de Amalia como insobornable compromiso andalucísta, y
pueden ayudar a valorar lo que ello significa en el momento histórico que
enoara su decidida actitud ante sus paisanos más alejados y
desheredados de la cultura. Sus cuadros tratan de reflejar el entorno que
los rodea. La frase, ya citada, del periodista JosÉ MB Javierre puede servir
para formular esta primera conclusión: ‘Conozco pocos hombres tan
comprometidos de veras con la belleza y con Andalucía coma Amallo”.

2. Aportaciones a la renovaclón de la docencia. Amallo
nunca se ha reservado parcele alguna de su suplencia.

Su seminario de investigación plástica supuso una renovaclén en la
didáctica de la enseñanza del arte, tanto en las Facultades de Bellas Artes
de Sevilla y Madrid, como en las Escuelas Universitarias del Profesorado
de EGB, de Granada y Sevilla, al Igual que en los centros de ense5anzas
medias, en que fue profesor (Puertollano, Granada y Sevilla), reconocido
en los informes de los directores de los diversos centros y por el alumnado.
Esta actitud renovadora, en muchos casos, le ocasioné disgustos y criticas
por parte de estamentos y personas vinculados a sectores tanto con un
criterio retrógrado, como otros que actuaban desde una vanguardia
cerrada e inaccesible para todo aque¿lo que no se identlticara con su
actitud artística. Es más, a veces, encontró como respuesta a la defensa de
determinadas personas y grupos artísticos la ingratitud o el silencio
demoledor. En cambio, en momentos cruciales de su existencia, también
es justo seflalar que hallé conductas positivas y valedores de su labor
docente y artística, pictórica y poética, en personas que no podía sospechar
que se comportaran y actuaran de forma tan altruista y generosa.

Dentro de esta segunda conclusión, y por lo que a la renovación de
la docencIa se refiere, cabe aludir brevemente a la parte que le
correspondió en eL tránsito de las Escuelas Superiores de Bellas Artes a
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Facultades Universitarias, desde su puesto de primer presidente nacional
de los profesores de Bellas Artes, con clara y decidida visión. La evolución
reciente de estas Instituciones le ha dado plena razón.

3. En cuanto a su vocacIón tardia como poeta.

Actud como catalizador y revulsivo del grupo poético sevillano GalIo
de Vidrio”, al que le dió una visión mucho más amplia y de mayor exigencia
en cuanto a calidad, llegando a ser dicho grupo el auténtico mantenedor y
catalizador de la poesía de calidad de Sevilla: los premios ~Gallode
Vidrio”, la revista de igual nombre, las Hojas Volanderas: Zéjel y otras para
conmemorar determinados acontecimientos líricos y poetas, la creación de
la serie “Torre de la Plata dentro de la colección “Algo Nuestro”, la tertulia
poética de El Desván, los encuentros entre un artista plástico y un poeta en
el Museo de Arte Contemporáneo de SevIlla, y sus cinco poemarios
publicados avalan su labor en el campo poético hispalense en dos de sus
facetas: su compromiso con su pueblo y los versos que tratan de desvelar
su pintura.

4. La influencia de ml padre en ml formación.
Ml pintura abstracta.

Respecto a su influencia en mi labor y en mi formación artísticas fue
capital en muchos momentos del desarrollo de ml personalidad. En este
sentido yo que me muevo, generalmente, dentro del mundo de las formas
no figuratIvas, en unas composiciones reticulares que trato de plasmar con
un colorido muy peculiar, siempre encontré en ml padre, siendo mi pintura
tan distinta de la suya, un orientador en ml trabajo que me llevó a
encontrarme con mi peculiar forma de expresión> con ml manera de
entender y hacer la pintura. Personalmente he de manifestar que siempre
me ha Interesado la obra escrita, pese a no estar traducida al castellano, y
la pintura de Paul Klee ingenua y poética a un tiempo.

¿Cómo he podido llegar a lo que se conoce como abstracción? Para
mi es la comunicación directa del alma sin ningún motivo, ni razón alguna
y, por supuesto, sin ningún modelo preconcebido.
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Mi abstracción me surge de la mano queriendo componer formas
oníricas; el mundo que como pintora vivo: poético, cósmico, atormentado, o
los tres a la vez, porque yo, como pintora, tengo en mi vide distintos móviles
y motivos para cambiar el curso de las telas que pinto. A ml misma me
impresiona ver cómo va surgiendo la composición, el color, las f&mas de
algo que, aunque ignorado por mi anteriormente, nunca me es
desconocido. Porque surge de mí, porque le voy dando imagen a mis
sueños, los concreto, o mejor dicho voy plasmando mi mundo interior e
ideal, por no decir mágico.

En la vida del pintor abstracto, como es ml caso, hay campos y
cambios, hay desilusión, ternura. Con qué sencillez y, al mismo tiempo,
inteligente delicadeza manifiesta el pintor la raíz de su vocación.

Nada es gratuito en la construcción de un cuadro, normalmente hay
un trasfondo de nostalgia y serenidad frente a la sordidez acechante, frente
a la desolación, a la soledad.

Naturalmente en la obra abstracta es difícil deslindar las partes de
un todo, ya que hay una cohesión interna en su manifestación lineal de
superficie cromática.

La poesía y la música están estrechamente ligadas a la pintura
abstracta, estoy personalizando en mi propia obra, hay música callada y
silencio sonoro, hay veces que más que inquietar, calman, serenan...
podemos decir que una se encuentra bien en este universo, pues se
convierte en acogedor lo inhóspito, el silencio en el que el pintor se
encuentra al empezar un cuadro se va convirtiendo en notas de color y
esas notas juguetean en nuestro interior y se va abriendo un mundo
Inteligente, fugaz y encantado donde como ya he dicho antes, se encuentra
una espiritualmente reconfortada, esto es, se va descubriendo poco a poco.

La dimensión supraconaciente está latente, el sosiego, la quietud,
vence, domina a la inquietud y a la angustia, porque se va descubriendo un
universo arcano, fantástico, de colores, de formas no relacionadas con el
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mundo real, que flotan en la mente del artista y que él las hace concretas al
plasmarlas en el lienzo. Se la da vida a una tela blanca, se le comunica un
sentimiento interiorizado, siniestro e ingenuo, luminoso y sabio. El amor a
lo espiritual, a algo muy relacionada con la poesía, hace que la obra del
pintor, de este tipo de pintor, sea comparable siempre a otros tipos de
comunicación más directa; la música, por ejemplo, que llena de armonías
nuestro corazón y nos comunica su impacto en el mismo momento que la
escuchamos. En cambio, para comprender la pintura necesitamos una
visión intelectual y real de lo que ocurre en el interior del creador. Cuando
entramos en su mundo (en el del cuadro) se respira felicidad interior o
desolación. Siempre hay una búsqueda de la belleza interior o de la
destrucción. En la destrucción también hay belleza.

Julia Kristeva en su libro Histoires d’amour nos dice:

Revisate a ti mismo y mira; si no ves todavía la belleza en ti,
haz como el escultor de una estatua que debe hace ría bella, él quita
una parte, rasca, pule... Como él, quita lo superfluo, endereza aquello
que está oblicuo, limpia lo que es sombrío para hacerlo brillante, y no
ceses jamás de esculpir tu propia estatua hasta que su resplandor
divino se manifieste... Tú tienes contigo mismo un comercio pum, sin
ningún obstáculo a tu unificación, sin que nada sea mezclado
interiormente a ti mismo... Te has convenido en una vlsidn... fija tu
mirada en querer hacerio. Sólarnente es éste el ojo que ve la belleza
en todo su esplendor. Porque es necesario que el ojo se vuelva
semejante al objeto visto para aplicarse a su contemplación. Jamás
un ojo podría ver el sol sin ser semejante al sol mismo ~.

De aquí podemos establecer una dualidad entre la belleza espiritual
<amor> y el pintor <narcisista> que tiene un objetivo, o mejor dicho, un fin,
que es la pintura. Se va tejiendo un cuadro olvidando enteramente lo que
se conoce por tradición y se van imaginando espacios cristalinos que
suscitan, por asociación, ciudades desoladas, cosmos entrelazados y
asépticos, vacíos silenciosos, mares en lo más profundo y más sórdido de

1 JulIa KRISTEVA, 1-lis jo/res d’amour, Ed. Galllmard, 1982, p. 138.
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sus formas desconocidas; en este momento es la imaginación del
espectador quien puede relacionar este mundo de formas angulares en su
propio elemento, mar, cielo o tierra, que, normalmente, es comparable al
mundo de los sueños positivos o negativos, felices o angustiosos, pero
siempre adaptándolo a un sueño vivido por si mismo o comparándola a un
estado de espíritu en el que la imaginación lo hace todo.

En la cita que Marlo de Miohelí hace de Kandinsky, componente y
fundador, junto con Franz Marc en el Der Blaue Reiter, éste dejó escrito:

En una hora indeterminada, de una fUente, hoy para nosotros,
desconocida, ineluctablemente viene al mundo la obra de arte. Frío
cálculo, manchas que estallan en desorden, construcción
matemáticamente exacta (clara o recóndita), dibujo silencioso o
vocinglero, elaboración escrupulosa, fanfarrias de color o pianisslmo
de superficies amplias, tranquilas, desmenuzadas. ¿ No es ésta la
forma? ¿No es éste el medio? almas dolientes, inquietas y
atormentadas, con un desgarrón provocado en el cho que de lo
espiritual con lo hiatoña!. Lo que se ha hallado. Lo que vive de la
naturaleza viva y de la naturaleza muerta, la consolación de los
fenómenos del mundo exteflor - interior. Presagio de gozo. Llamar.
Hablar de lo recóndito a través de lo recóndito. ¿ No es esto el
contenido? ¿No es esto el consciente e inconsciente fin del
incoercible impulso creativo? í Ay de aquel que aparta de la boca del
arte su oído espiritual 1 El hombre habla al hombre de lo
sobrehumano, el lenguaje del arte ~.

CIertamente Kandinsky nos habla de una manera de comunicación
en la cual él se siente feliz impregnándanos de sus espacios manchados
de color, saturados de azul.

el pintor cuando realiza su trabajo está indiscutiblemente unido al
mismo (a su espíritu) y no se puede separar de éL en principio Idealiza e

1 DE MICHELI, Marlo, Las vangurnúlas artisticas del s~A, XX, versión castellana de
Angel Sánchez Gijón, Madrid, Ed. Alianza Forma, 1983, p. 99.
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imagina (hay un amor totalmente platónico> y luego se encuentra con sus
manos en profunda unión con su mente, en silencio y soledad, oreando
espacios oníricos, comunicándose con él mismo de una forma sensible y
limpia, utilizando la materia, materia que se traduce en sensaciones, en
espíritu poético, en alma o en música; es la capacidad de la sorpresa, de la
emoción. Cuando la emoción posee al artista se espiritualiza de tal manera
que vive encerrado en su mundo real para él (irreal para otros) donde nos
desatibe imágenes. Amalio dejó plasmada en un verso esta idea:

Doy gracias por tener llenos los ojos
de acordados matices y de formas.
Por estrenar paisaje cada d(a
paladeándolo con la mirada ~.

Desde otro punto de vista el pintor es un conjunto de experiencias y
conocimientos teóricos y técnicos indisolublemente unidos a su realización
práctica, debiendo ser él mismo quien, como dijo el poeta, en espantosa
soledad transmita el mensaje que lleva dentro. sin querer adoptar en
ningún momento un aire polémico, está confirmado documentalmente que
la pintura cumple y ha cumplido una profunda y amplia necesidad en
nuestra sociedad y, por supuesto. en la sociedad futura.

el concepto de tipo <disposición prepotente que es común en un
grupo de hombres> ha llegado ser hoy en día el concepto fundamental de
la psicología diferencial. La marcha peculiar de los tiempos es lo que ha
marcado la evolución pictórica y cuhural del hombre. A veces me abruma
tropezar con pintores y escultores que hacen alarde de su ignorancia,
totalmente Incuhos, no ya en materias ajenas al arte, lo que hasta cierto
punto seria explicable1 sino en cuestiones íntimamente relacionadas con él.
Esto me retrotrae a mis tiempos de estudiante de arte y quiero dedicar un
recuerdo a Amalio, ml padre, como docente.

1 AMALlO, Testamento en la luz, op. oit.
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5. Amallo, el maestro.

Aún recuerdo sus clases en las cuales tomábamos contacto por
primera vez con la Historia del Arte, corpórea, gráfica, donde él nos
transmitía un acento creador que hacia que ya nos interesasen los
problemas artístico-culturales.

Muchas veces se ha dicho que se puede ser un maestro de dibujo o
pintura y no ser un artista. Pero en este caso tengo que decir lo contrario.

Amallo en su enseñanza ha sido duro y, a la vez, como padre, me ha
demostrado toda su ternura, orlentándome con paciencia. Numerosas
anécdotas me vienen al pensamiento en estos momentos: cómo me
corregía siempre poniéndose en mi caso y circunstancias y hasta perdía la
paciencia en determinados momentos llevado de su celo.

Me consta que Amallo tiene vocación docente, ama la enseñanza.
Está abierto a sus discípulos, sacrifica, a veces, su propio criterio artístico
para adentrarse en el de los alumnos. Sabe que cada generación tiene sus
propios y peculiares fines y sus problemas y él los comprende y trata de
soluclonarlos con arreglo a estas premisas. Amallo, por tanto, no envejece
encerrado en una postura hostil. Muy al contrario se renueva cada curso en
contacto con cada generación de futuros profesores y, los menos, artistas,
Ha sacrificado su tiempo y sus ilusiones sin otro pago que el entregarse a
sus alumnos para facilitarles su aprendizaje en el dibujo.



762

BIBLIOGRAFíA.

¡



763

1. ESCRITOS DE AMALlO:

A) Libros Impresos:
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2> Célibe caníbal, folios...
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