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1. INTRODUCCIÓN

Los comienzos de las primeras vanguardiasen la Penínsulaconforman un

universo multiédrico que se extiende, contradictorio pero incesante, hasta 1925.

Concretamente,esta tesis doctoral abarcaun periodo (1909-1922)en el que se ha

pretendidoanalizar,en la medidade lo posible,el casoespecificode la capitalmadrileña

que, junto a los episodiosacontecidosen los otros dos centros,Barcelonay Bilbao,

completala trilogia de los inicios de la vanguardiaen España.El protagonismode

Madrid seacrecientasegúnsedefinesu papel de marco receptorde gran partede los

primeros sucesosvanguardistas.Basteseñalarque entre sus protagonistascontó con

figuras como CelsoLagar,RafaelBarradas,RafaelAlberti, VázquezDíaz, los Delaunay,

NorahBorges,W. Jahl o M. Paszkiewiz,y queen cierto modo, fúncionócomoun crisol

donde convergieron gran parte de los camipos peninsularesde búsquedade la

modernidadtanto el planismo y el vibracionismobarradianoprocedentesde Barcelona,

comolas promesasmodernizadoresdel PaísVasco.

Se hacenecesariorecordaraquellosbuenostrabajosque indagaronen el estudio

de los origenesde nuestravanguardiaartística como la Exposición que organizó la

madrileñaGaleríaDarro en 1960 sobreel Arte español1925y 1935. Entre la Sociedad

de ArtistasIbéricos y ADIAN (1), el estudiode ValerianoBozal titulado “El realismo

social en España”(2) o, añosdespués,la Exposiciónde la Galería Multitud en Madrid

(1974) dondepor primera vez seintentó abarcar,tal y como su titulo indicaba,esos

Origenesde la vanguardiaartística española1920-1936.Alguno de los participantesen

éstaúltima comenzaronaindagaren la naturalezadel fenómenovanguardistaen España,
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como Jaime Brihuega, director de esta tesis doctoral, quien en 1981 publica Las

Vanguardiasartísticasen España(1910-1936)(3).

y
Al margende estaspublicacionescabedestacaraquellosprimerosestudiosque de

maneradirecta o indirectaaludieronal temaen las décadasprecedentes.En los años50

debemosmencionarlas publicacionesde SantosTorroella (4), LafuenteFerrari (5), C.

u
RodríguezAguilera (6), L.F.Vivanco (7), Dámaso Alonso (8) o Cirici Pellicer (9).

Posteriormente,destacaránlos estudiosde Valeriano Bozal, quien en 1966 publica el

articulo “La renovaciónartísticade 1925 en España”y el libro El realismo;en 1967El
a

realismo plástico en España de 1900 a 1936 y en 1978 La construcciónde la

vanguardia, 1850-1939y, másadelante,en 1992, realizabauna revisión sobrela cultura u

artisticadesde1900hasta1939,Pinturay esculturaespañoladels.XX (10).
u

A mediadosde los años80 destacóla aportaciónde JosefinaAIix (11); Francisco

Calvo Serraller,quienen 1986escribe“PanchoCossíoy las vanguardias”y en 1988 Del

futuro a/pasado.Vanguardiay tradiciónenel arte españolcontemporáneo(12); Lucía u

Garcíade Carpi, quien seha centradoen el surrealismoen Españaen estudioscomo La

e

pintura surrealistaespañola(1924-1936),en 1988 (13), interésque seha multiplicado

~II IV~ 4I1V~ ¡JV~LC1IUIV~ ~ UIJ, U tIC IZII4I J.VIUI, dULUId tIC ~CitUtfl CbLUULUb 1UtIU4ItICIIt4iV~

para conocerlos inicios del arte vasco modernoy sus relacionescon el resto de la
e

Peninsula,La Asociaciónde Artistas Vascos,en 1985, y Antonio de Guezala,en 1991

(15). m

En la décadaactual, y ademásde nuevasaportacionesde los historiadores
e

citadosarriba, sobresalenlos trabajosde Eugenio Carmona,cuya tesis doctoral José

MorenoVilla y los origenesde las vanguardiasenEspaña(1909-1936),aprobadaen a,

e

e
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1985 (16), de JavierPérezRojas, (17) o de ConchaLomba, (18). En 1995 se recopila

gran partede todasestasaportacioneshistoriográficasen el primer Diccionario de las

Vanguardiasen España (1907-1936),de JuanManuel Bonet (19), autor, entreotros

estudios,del texto que acompañaal catálogoEl ultraísmoy las artesplásticas,de 1996

(20).

En el ámbito catalán,apartede nuevosestudiosde RafaelSantosTorroella sobre

el ambienteartistico madrileño durante la etapa formativa de Salvador Dalí (21),

señalaremosL ‘Epocade lesAvantgardes1917-1970, de FrancescMirallesen 1983 (22);

en los años90, los principalesanálisissobrela vanguardiacatalanason el catálogoA.C.

Las Vanguardiasen Cataluña, (1906-1936,>, de 1992 (23), en el que colaboranManuel

Minguet y JaumeVidal i Oliveras; ésteúltimo realizó en 1993 su tesisdoctoralJosep

Dalmaui Rafel:pintor, restauradoripromotord’art (24).

En estesentidonuestrainvestigaciónpretendeseruna aportaciónmásdentro de

lo que es la reconstrucciónde este periodo cultural en el que se combinaron los

proyectosindividualesde cadaartistacon los impulsos,por partede éstosmismos,de un

proyecto colectivo para el arte españolcontemporáneo.A] respecto,en estetrabajo

existeunadesproporciónen cuantoa las dimensionesotorgadasacadauno de ellos,que

se justifica en los exhaustivosestudios que algunos historiadoreshan dedicado a

personajescomo RamónGómezde la Serna(25), Rafael CansinosAsséns(26) o los

artistasRafael Barradas(27), Robert y Sonia Delaunay(28), Solana(29) o Vázquez

Diaz (30), si bien de ésteúltimo se hacenecesariola actualización,sobrenuevasbases,

de su figura y de su obra.
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Por otro lado, hemos dedicado mayor atención a aquellos apartados que

permanecianinéditos en la historiografia que existe sobre el arte moderno y de

vanguardiade estaépocaen Madrid; talesson los casosde las primerasrelacionesentre

artey política en Españadurantela PrimeraGuerraMundial o la presenciaen Madrid de e

un gran númerode artistasextranjeros,algunosde ellos afinesal arte de vanguardia,
e

como en el casoespecialde los artistaspolacos,a quieneshemosotorgadoun capítulo

propiopor integrarse,posteriormente,a la vanguardiamadrileña,sobretodo dentrodel —

ultraismo,y aquéllosotros,en la órbitade lo que podríamosllamarun artemásoficial y
e

convergentecon la situacióncultural del momento,es decir, dentro de los parámetros

regionalistasy regeneracionistas.

e

En el casoconcretode Celso Lagar,que en un principio surgió como el núcleo

e
central de estatesis doctoral, hemosintentadoanalizar la llegadadel primer ismo de

vanguardia,el planismo,a la Peninsulaasi como susrelacionescon los artistasde lastres

ciudadesmencionadasmásarriba: Barcelona,Madrid y Bilbao.
u

Finalmente,añadir que esta tesis doctoral se ha interesadosobretodo por la

producciónde la vanguardiacomopor su recepción,concediendointerésespecial,por

e

ejemplo, al problemade los términos,utilizadospor la criticaartísticaparadenominara

e

la vanguardia. Entre estas denominaciones,como veremos en el apanado 1.3.,

“ultramoderno”naceríacomo un meroepítetocircunstancialque acabadaconvertidoen
e

un términofrecuente.

e

e

a
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Li. PRINCII>IOS GENERALESDE LA VANGUARDIA EN MADRID

Uno de los rasgosmásdestacablesde la fisonomíade la vanguardiamadrileñase

centraen sus diferenciasconBarcelonay Bilbao. Las particularidadesque acompañaron

al desarrolloculturalde estasciudadesno existieronen Madrid. Respectoa la primera,el

origende su modernidadparteen el s.XJX con el movimientomodernista,iniciándoseasi

las primeras divergencias entre Madrid, Cataluña y País Vasco como enclaves

socioculturales.La vecindadde Cataluñacon Francia,asícomoel cambiode lugarde sus

pensionados,cuyo destinoestáahoraen París,acuñanfrentea la tradiciónque sustenta

Madrid los primerossíntomasde la modernidad,claramentevisibles en la aperturade la

ExposiciónInternacionalde 1888 y en el carácterde publicacionescomo la Ilustración

Ibérica, L ‘Aven~, Joventuty Catalunya,Luz o La Vanguardia. En paralelo,dentro de

este soporte tan complejo surge en Cataluña otra alternativa, el noucentisme,que

convivirá, como apuntaEugenioCarmona,entrela historia y la modernidady entrela

tradicióny la innovación(31).

Ante estasituación, en Madrid no se habia producido una identidad cultural

propiani tampocoun “mercado”semejantea los de Barcelona,que se nutríasobretodo

por la presenciade galeríasprivadas (Dalmau, Layetanas,Parés,Syra, la Cantonada,

etc.) que atesorabanbuenapartede dicho mercadoartístico; al mandode hombresque

como JosepDalmauo SantiagoSeguraposeianun espíritumodernoque les diferenciaba

del resto (32). Este carácter tan pródigo en las muestrasartisticas de vanguardia

configurarápocoa pocoun gustoen la críticay en el público, igual quesucederíaenel
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w

PaísVasco con la Asociaciónde Artistas Vascos,gusto del que carecíaMadrid y que

poresose mostraríatanreticentecon la llegadade los primerosepisodiosde avanzada.

u
Otra de las cuestionesvitales que mantienenel liderazgo de Cataluñay el País

Vasco frente a Madrid es un espíritu de colectividadmanifiesto en la constituciónde

gruposcomo El Circulo de SantLluc (1893),Les Arts i els Artistes(1910),la institución
e

Atheneaen Gerona (1913-1917),Els Evolucionistes (1918), la Agrupació Courbet

(1918)0Nou Ambient (1919),que dieronuna entidada la pluralidadque no naceríaen

Madrid, comoveremosmásadelante,hastala constitucióndel ultraísmo(1919).

Alejado del entornocatalán,Bilbao experimentaun panoramamuy activo, sobre

todo, desdela constituciónen 1911 de la Asociaciónde ArtistasVascos. Sin embargo, u

antesde éstasurgela primerageneraciónde pintoresvascos,Guinea,Ignacio Zuloaga,

JoséEchenagusia,Guiard, Darío de Regoyos,entre otros, y la aparición de sociedades

e
vascascomo el AteneoCientífico y Literario (1863),La SociedadRecreativaFerroviaria

(1887),el Kurding Club, el Liceo Artistico Literario, La Asociaciónde CulturaMusical, e

etc.
u

Las desavenenciasentreCastillay el PaísVascoemergenen el s. XIX cuandoel

PaísVascoselanzaen buscade unasseñaspropiasde identidadal calorde un resurgente u

nacionalismo.Respectoa las artesplásticascomienzaa iniciarseun espiritu de grupo,
u

paraleloal de Cataluñacon su noucentisme,ausenteen Madrid. Los viajeseuropeosque

realizanlos artistasvascosvan a configuraruna parteelementalde su ideario, el gusto e

por una modernidadimpresionistay postimpresionistadel arte francésque no posee
e

Madrid. Juntoa esteelementoeuropeo,el artevasco seapoyaen la tradiciónespañola

a
peroahondandoen suspropiasraícesquele conviertenen unapinturamoderna

a
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renovada,cuyo acérrimodefensorseráJuande la Encina,quien explicó esteprocesoen

escritoscomoLa tramade/Arte Vasco:

Catalanes i¿ vascos, esto es, los artistas de las regiones peninsulares más aptas para la vida

moderna, han sido los que han introducido en España primeramente las nuevas maneras de ver y

realizar la obra de arte que ha surgido en la conciencia artistica de Europa a partir del movimiento

impresionista en Francia” (33).

La continuidad de la Asociación de Artistas Vascos (1911-1937)permitió

mantenervivo el deseode fomentarel artemoderno,como detallanPilar Mur (34) y,

parael casode los años20 y primerosaños30, AdelinaMoya (35).

En líneasgenerales,el sentidode colectividad,la existenciade galeríasprivadas

capacesde acogerel artevanguardista,su cercaníageográficacon París,la madurezde

su basesocioculturalque seadscribenmuy prontoa la modernidady la presenciadel arte

másavanzadoen los mediosde comunicaciónle faltaron a Madrid; ademáscarecede la

recepciónde las últimas corrientesparisinasy tampocollega a la síntesis que habia

alcanzadoel artevascocomo vía másaceptableparala modernidad.Tan sólo al núcleo

madrileño le quedanlas exposicionesnacionales(que, poco a poco, se conviertenen

decadentesespectáculospor partede los juradoscalificadores)y los aisladosepisodios

de vanguardia,que no llegan a cuajarprovocandola huida de artistascomo JuanGris,

María Blanchard, Diego Rivera, Celso Lagar, etc. y, más tarde, en la décadade los

veinte, FranciscoBores,BenjaminPalenciay otros.

Estosepisodiospresetanlos origenesde la vanguardiamadrileña,cuyo desarrollo

se mostraríadiscontinuohasta1917, ya que a partir de eseaño los acontecimientosse

sucedencon mayor frecuencia. Pero, además,como ya se ha dicho, por estar

desprovistosde un proyectocomúnporpartede los artistasespañoles.
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A esterespecto,la Exposiciónde PintoresÍntegros,realizadaen 1915, se sitúa

entre ambasmodalidades,individual y colectiva. En primer lugar porque pertenece,

e
como señalaJavierPérezSegura(36), a un programapersonal,el de RamónGómezde

la Sernay no existeunaintenciónde colectividad.De hecholos participantesde íntegros

fueron agrupadosaprovechandola ocasiónde la estanciaen Madrid de Diego Riveray
e

Maria Blanchard,aunqueno porello dejande serformalmenteun grupode tres pintores:

Diego de Rivera, María Blanchard, Luis Bagaríay un escultor,Agustín Choco, que

tienen un calificativo propio y común. Y, en segundolugar, porque ese programa
e

personal tiene sus orígenes, precisamente,en los primeros gérmenes de nuestra

vanguardiamadrileña.Es decir, se encuentranen las páginasde la revistaPrometeo,que —

sacóa la luz el Manifiestofuturista de E. 7’. Marinettí en 1909, y’ poco después,La
e

proc/amafuturistaa los españoles,bajo la pluma de RamónGómezde la Serna(1910>

e

con el seudónimode Tristán.

Esteseríael primer gran salto temporalde nuestravanguardia,de 1909 a 1915. —

Unparéntesisde cinco añosque secubrió con el avanceprogresivode la generacióndel
e

98. Corrían malos tiempos y en la memoriade muchosaquéllos que leyeron dichos

manifiestosfUturistasdebió estarpresenteel desastrecolonial de 1898 y con él, una u

nuevavisión regeneracionista.El siguientesalto se produceen 1917 (exceptuamostas
e

actuacionesdel artevascoen Madrid portratarsede un intentode modernidady no de

unaspropuestastotalmentede tipo vanguardista),serácuandose desenvuelvande una U

forma continuadalos acontecimientosmás trascendentalesen la recepción de las
e

primerasvanguardiasen Madrid. Despuésde la muestrapianista de Lagar (marzo de

e

1917),le seguiríala inauguraciónde los Balletsrusos,procedentesde París,de la mano

e

al
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de SergeDiaghilewy su obraParade(37) en el TeatroReal de Madrid. Ante tal evento,

la prensase encargaráde difundir y asociarestosballets con el cubismo,en concreto,

con Picasso (38). Nos encontramos,también, con una nueva intervenciónde Ramón

Gómezde la Sernacon su banquete-homenajea Picassoen Pombo(39). Sin embargo,el

homenajede Ramóntuvo muy poca repercusiónen la sociedadmadrileñay tan sólo

varios diariosrecogieronel acontecimientoque, seguramente,tambiénse vio empañado

por la coincidenciacon el desarrollode la Exposición Nacional de Bellas Artes en el

Palaciodel Retiro (40).

Los siguienteshitos vanguardistas,ya en 1918, estaránprotagonizadospor los

artistaspolacos,VázquezDíaz, Barradasy CelsoLagarquienes,exceptuandoel último,

continuarondentrode las tendenciasmásavanzadasy contribuiríanal inicio de un nuevo

comportamientovanguardistabasadoen el carácterde “asociacionismo” quepresentaría

el ultraismo.

No obstante,hay queresaltarque los origenesde estacolectividadse encuentran

en las críticasa la ExposiciónNacionalde Bellas Artes de 1915. Contrariosal cansino

aireoficial quehabíatomadola capital, la primeravoz de alarmala dio Juande la Encina

enla quedefendíala necesidadde saberel significadode estasmuestras:

“Para nosotros, una Exposición de ese género, o no significa nada y es, por consiguiente,

inútil y aun nociva, o debe representar un a modo de balance y examen de conciencia periódicos del

arte nacional contemporáneo... ¿ Y cómo se explicaría esto si el arte nacional no fuera cosa bien

distinta de aquél que ampara y muestra en estas exposiciones cada dos años el Estado? Aquí tenemos,

pues, en forma aguda, un caso particular de esa separación que Ortega y Gasset establecía entre la

Españaoficial y la vital.
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Pero este divorcio entre el arte del Estado y el arte independiente... (ha provocado que) un

grupo no pequeño de artistas españoles ha fundado su hogar espiritual en tierras extrañas... (41).

Además debemosseñalarresolución del jurado de la siguiente Exposición

Nacional de Bellas Artes, en 1917, que marcaríaun pasomáshacia esa necesidadde

e
constituirun arte independiente.Juande la Encinacontinuó reclamandola urgenciade

unas exhibiciones artisticas sin condecoracionesni categorías, un Salón de

Independientesque aportaraalgunasnotasde novedadal artenacionalcontemporáneo
e

porqueellos, los futuros ‘independientes~,“no seencalabrinanni se preocupan por la manera

como seforman los Jurados. Pintan según sienten, y luego envían sus obras a la Exposición Nacional.

La independencia está en ellas y no en motes traídos a colación con más de treinta años de retraso.

cuando han perdido su cuño” (42). m

El descontentotras la resolución de los Jurados de dicha muestra y la

constituciónde un nuevo reglamentoparala próximaprovocó una inmediatareacción
e

por parte del colectivo de la Asociación de Pintores y Escultores,que publicó un

comunicadoanunciandola constitucióndeun Salónde los Independientes(43). Al día

siguiente,la Comisiónhaciaunallamadapública a todoslos artistasqueantesdel 15 de
e

abril quisieranadherirseaestaexposición

romper con la tradición y los convencionalismos, abriendo ancho cauce en el campo de las U’

modernas ideas de libertade independencia a esa juventud ilustre, pero ilusa, engañada y deslumbrada

e
por los espejismos de la ajena gloria y bienestar de los que consiguieron el triunfo en tiempos de más

fáciles luchas. Destruir el sistema que ató conférreas cadenas el adelanto de las bellas artes en España
e

y creó una generación altiva y poseída de sí misma.

Bullió (sic) en los cerebros de los artistas, anticipadamente ya a los sucesos ocurridos con el a

,noiivo de la pñhlic&ióii dé FFe~ld ¿td4iikihffde}egi? la ñr6iciv’ná Exposición de Bellas Artes, algo

e

a
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indispensable que necesitaba una causa ocasional para man¡festarse de un modo visible... Es preciso

que desaparezcan losdefinidores de las bellas artes, y que, dada la infinita variedad de procedimientos

técnicos y conceptos, se consagre el principio va conocido de que el Arte es ‘la Naturaleza, vista a

través de un temperamento ‘ (44).

Estanuevaorganizaciónquenaciacomoconsecuenciade la realidadfrustrantede

las exposicionesnacionalesde Bellas Artes fue denominadaen un principio “Salón

Otoñal de artistasindependientes”(45), siendoel primer intentode asociacionismoen la

capital madrileña pero no llegaría a consolidarse, como argumentabanalgunos

periódicos,por falta de dinero y, lo que esmás importante,de unión entrelos artistas.

Estafue una de las principalesdiferenciasque separabaa Madrid de los dos centrosde

mayor actividadculturalen España:Barcelonay Bilbao, y sólo seriatresañosmástarde,

en octubrede 1920,cuandosepudoinaugurarel ansiadoSalónde Otoño(46).

Sin embargo,la voluntadde asociaciónentreartistasy críticos de artetendría

como antecedente,como hemos dicho más arriba, al ultraísmo. El ultraísmo como

movimiento de vanguardiareemplazaaquellasactuacionesindividuales para aunarías

bajo un nombrecomún,en un sólo grupoque intentó cimentarsesobrelos conceptosde

libertad, independenciay modernidad.Este nuevo valor que adquiereel término de

colectividado asociacionismole diferenciadel anteriorporqueaúnaun conceptode arte

mientrasque el pasadose habíanunido principalmentepor nacionalidades:argentinos,

polacos,catalaneso vascos.
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El 1 Salón de Otoño fUe incapazde cumplir los buenospresagiosque veíansus

organizadoresy, seguramentepor este motivo, en diciembre de ese mismo 1920 la

prensa madrileña anunciaba la creación de un nuevo “Salón de los primeros

Independientesen España”.Su comité, formado por algunosde los protagonistasdel
u

arte ultramodernomadrileño, pertenecientesen su mayoría al movimiento ultraista -

VázquezDiaz, Delaunayy RafaelBarradas- no vio reflejadasen el reciéncreadoSalón

de Otoñotodaslas manifestacionesdel arteultramodernoy porello creyóconvenientela
u

necesidadde constituir uno nuevo y publicar, al mismo tiempo, un manifiesto que

recogierasusargumentosy objetivos. a

Esteseriaun nuevointento de proyectocolectivo, al que sesumarianotros. En
a

1920, Juande la Encinacontinúasuproyectode constituir en Madrid una Sociedadde

e

Artistas Independientes,cuyas figuras fUndamentalesserian ahora la Asociación de

Artistas Vascosy la asociaciónLes Arts i els Artistes de Barcelona, entre ellos,

Gregorio Ibarra,JoanSacs,Victorio Macho,Nicanor Piñole o Juande Echevarría.Del
e

mismo modo, en 1923 se carteapúblicamenteen el periódico La Voz con el artista

Gabriel García Maroto, primer paso hacia la constituciónde Ja efimera Sociedadde e

ArtistasEspañoles,en primavera-veranode esemismo año. La progresivaadaptaciónde
e

unapartedela sociedadhaciael artemodernoy el apoyodeuna críticaque preparasede

algún modo a esepúblico, sereflejó en la actuaciónde la Sociedadde Artistas Ibéricos o

en ci palaciodeexposicionesdelRetiro durantelos mesesde mayo,junio y julio de 1925
a

(47).

e

e

e

u,



XIII

1.2. CARACTERIZACIÓN DEL ARTE OFICIAL ENMADRID

A comienzosdel s. XX el artequeofrecíaMadrid estabaregido,principalmente,

porlas institucionesoficiales,cuya misión consistíaen divulgare integraren la sociedad

aquellas tendenciasartisticas que más les interesaban.Los principales organismos

oficialescon los queejercíasu política culturaleranla Academiade BellasArtes de San

Fernandoy las exposicionesnacionalesde Bellas Artes.

Sin embargo,Madridgozabade unatradiciónartísticaquedatabaoficialmentede

1818 con la creacióndel RealMuseode Pinturay Escultura(Museodel Prado)y con el

Museo de Arte Contemporáneo,fUndadoen 1894 aunqueen 1895 pasaraa llamarse

Museode Arte Moderno.Peseatodo, la eficaciadel Museode Arte Modernoen Madrid

quedaríalimitada hastala llegadade la SegundaRepúblicaen 1931(48).

Llegadosa estepunto,nos encontramoscon uno de los rasgosmásdefinidores

del arteespañoldel primercuartode s. XX: la tradición.Unatradiciónque arrancaen el

s. XIX para nutrirse de un nuevo clasicismo que tiene como principalescentros de

actuaciónMadrid y Barcelona.SeráenesteMadrid decimonónicodondeel centralismo

académicoagrupagran partede la vida españolay se convierteen eje difUsor como

centroartístico principal por la atracciónque suscitaen los artistasespañolesde otras

regionesque ven cómo seaceptanotraspropuestas(49).Coexistiránun estilo preciosista

protagonizadopor coetáneosde Goya, los Bayeuy Maellaasi comoun grupode artistas

madrileñoscon una gran influenciagoyesca,simbolizadosen las figuras de Leonardo

Alenzay EugenioLucas“el Viejo”. Seconfiguraasíel círculo madrileñode
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neoclásicosdavidianosrepresentadospor Joséde Madrazoy JuanAntonio Ribera. Al

tiempoqueel arteoficial se nutrede esteneoclasicismosurgeotro grupode pintoresque

e
pertenecenal movimientorománticodondela exaltaciónpor la libertad,el nuevosentido

a la naturalezay el auge de las raícespopularesconducena otras corrientescomo el

nazarenismo,principalmenteen Cataluña,y los puristas, influidos por Ingres, como
a

Federico y Luis de Madrazo. Una vez superadaesta etapa romántica apareceel

naturalismorealista y su interés por los temas sociales o costumbristasasí como

paisajistaso retratistas:EduardoRosales, Fortuny, Carlos de Haes, Ramón Martí y
u

Alsina, Martin Rico, Agustín mancho,AurelianoBeruete,etc.,quienesconvivenya con

los primerosinstantesdel modernismo.

Hastaentoncesla ciudadvivía de los recuerdosde una generaciónque pedíaun
U

fUturo más allá del desastredel 98. Frente a la mirada al mundo regional surgela

e

generacióndel 98 con una fUerte disposicióncrítica antela gravecrisis de España;uno

de susprincipalescomponentes,Miguel de Unamunointentabaya en uno de sus escritos

de 1895 establecerdosideales: “imitaciones ‘castizas’ de ciertas creaciones del espíritu europeo

e
y “esfuerzos sucesivos de la ‘casta íntima y eterna por alcanzar una vida histórica a la vez castiza y

nueva” (50). e

El protagonismoque habíaalcanzadoCastilla como imagen del alma de España
U’

se extendió,también,a su periferia; tanto esasí que, como apuntaJosé-CarlosMainer,

1El alma! Esa palabra va a ser una clave de la época... Unas veces, alma, significa el hueco

receptivo de la conciencia; otras, la secreta voz interior de objetos y ambientes; unas y otras son almas
a

que dialogan” (51).

Peseatodo, apartir de 1915 Madrid se convertíapoco a poco en un forodonde e

intelectualesy artistaspretendíancrearunanuevaEspañaalejadade los desastres
a

U’
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anteriores.JoséOrtegay Gasset,abanderadode la llamadageneraciónde 1914 (52), a la

que se unirán algunosde los escritoresde la del 98, fUndabaen enerode 1915 la revista

España,en la que se agrupabanlas firmas de Ramiro de Maeztu,Pío Baroja, Gregorio

Martínez Sierra, EugenioD’Ors, RamónPérez de Ayala, Luis de Zuluetao JuanGuixé.

En otrosmediosde comunicación,el nacimientode la revistaEspañafUe saludadocomo

“grupo intelectual, lo más florido del renacimiento literario que viene iniciando de hacer una labor

patriótica, dedicando especial atención y sin bastardos intereses personales, a la literatura, al arte,

filosofia, a la política y a las cuestiones sociales (53).

Otrasrevistas,si biennadacomparablesconlas vanguardistascatalanas,tomarían

el relevo a las anteriores,talescomo el famoso Año Artístico del crítico de arteJosé

Francés(54); La Esfera,editadaporPrensaGráficay dirigida porVerdugoLandí (55),

queofrecíadesdeenerode 1914un intentode renovaciónestética(56) de tal forma que

ya en estemismo año surgenlas primerasilustracionesde artistasfUturistas en Madrid

(57). Igualmente,estecambio se apreciaráen el aumentode las exhibicionesindividuales

desde1915 (58), fruto del mundode las exposicionesoficiales quedio lugaral creciente

númerode crónicasartísticasquefUeronganandoterrenoa los acontecimientosmilitares,

políticos,a las doso trescolumnaso páginasde torosy a las exposicionesnacionales.A

medidaque avanzanlos años,los diarios sedecantanporuna secciónde artee, incluso,

porla participaciónde un cronistafijo querealizala laborde critico de arte(59). Madrid

se irá convirtiendo,pocoa poco, en un centrodondese aceptano rechazanlas obrasde

aquellosartistasya sean oficiales, modernoso vanguardistas,que desde la periferia

acudenaquíparaencontrarel éxito personal,si anteshanrecibido el de la críticay el del

público. Precisamente,uno de los registrosprincipalesdel ambientecultural de



Madrid será la convivenciade diferentes corrientesy estilos, de ahi la dificultad de

e

establecerun criterio en el arte madrileño.

e

Madrid constituyela cajade resonanciadel arte oficial parael restode España.
Entretanto, como gran parte de las provincias, mantieneun panoramapictórico que

abarcatrestendenciasbien diferenciadas:la existenciade una pinturacuyos orígenesse
u

encuentranen el pasadoespañol,un amplio abanicode pintura regionalista- Galicia,

Valencia, Asturias, Andalucía, etc. - procedentede la visión regeneracionistade los

hombresdel 98 y el papelque protagonizóla pintura “moderna”, entendidacomo
a

tradiciónrenovada,que abarcaalgunaspropuestasque sebarajarona primerosdel s.XX

en nuestraPeninsula,comolos casosconcretosde Barcelonay PaísVasco. Sin embargo, t

esnecesarioestablecertrespremisasfUndamentalesparaobservarel entramadopictórico
a

que se estabadesarrollandoen la capital madrileña, la primera se estableceen las

u

actuacionesindependientesde artistascomo JoséGutiérrez Solana, Hermen Anglada
Camarasao IgnacioZuloaga;la segundaseinstauracon la permanenciade tendencias

como el simbolismo,el impresionismoy el postimpresionismoy, por último, el papel
ml

desarrolladoen las exposicionesnacionalesde Bellas Artes, quedominabanel mundodel

arteespañol,en el queel figurativismo,el anecdotismo,el regionalismoy los temasde la U’

vida socialconstituíanelargotartístico.
U’

La pervivenciade manifestacionescomo el simbolismo, el impresionismoy el

postimuresionismotendránsusadentosdentrodeldilatadoámbito regionalistay algunos U’

aspirarána ser modernos.De hecho,seráncalificadosasí por la propiacritica artística,
U

quebasarásusjuiciosen lasaportacionespictóricasde dichosmovimientos.

e

e.

a
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Respecto al simbolismo, que formó parte de las numerosascorrientes o

tendenciasque subsistenen Madrid o la Penínsulade primerosde siglo, observamos

como se incorporajunto a las últimas notasdel naturalismodel s. XIX, cohabitacon los

primeros episodios de vanguardia y se adapta al costumbrismo regionalista, el

modernismo, el art déco, etc., situación que ha sido definida por FranciscoCalvo

Serraller como una “paradójica inconcreción” (59). Se gestará,principalmente,en las

tertulias del Café Levante(1903-1916)bajo postuladosdel academicismofrancésy de

simbolistascomo Puvis de Chavanneo EugéneCarriéree influencias de los primitivos

italianos y de los prerrafaelistas.Destacanlos nombresde Julio Romerode Torres y

Miquel Viladrich, ademásde las aportacionesde EduardoChicharro,Anselmo Miguel

Nieto, FedericoBeltrán Masses,Anglada Camarasae, incluso, Gustavode Maeztu,

NéstorMartín Fernández,JoséMaria RodríguezAcostao EugenioHermoso,De todos

ellospodríamosdestacarla figurasde Julio Romerode Torres(60), porel intentode dar

unavisión simbolista entendidacomo ideal moderno,y el de FedericoBeltrán Masses,

porel gustode un decorativismosimbolista.

En cuanto al impresionismo,que como tal no llegó a formar un movimiento

españolcomo en otrospaíseseuropeos,y el postimpresionisniohay que diferenciardos

modelos:uno, heredadode las primerasexperienciasde artistascatalanescomoJoaquim

MAr, RicardCanals,RamónPichot,RamónCasasy de los artistasvascosAdolfo Guinea,

JoséEchenagusia,el asturianoDarío de Regoyos,que seconsolidaráen pintorescomo

FranciscoIturrinoo Juande Echevarríay, en el casocatalán,en los noucentistasSunyer,

Torres Garcíao Nogués. Y otro, que vive bajo los dictámenesdel “luminismo” de

Sorollay, en ocasiones,de Fortuny, comoSotomayor,GonzaloBilbao, Eduardo
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Chicharroo JoséBeníliure,liniltrofe al despertardel núcleoasturianocon EvaristoValle,

Nicanor Piñole o el grupo valencianoencabezadopor Cecilio Plá. Al lado de este

t

colectivo cabe destacarel formado por los artistasextranjerosque, huidos de Europa

como consecuenciade la guerra,llegan a España.Veremoscómo esteconjunto,desde

un punto de vista sociocultural y como consecuenciade la neutralidad de la que
u

disfrutabaEspaña,asu vezsesubdivideen dos,apesarde entrarambosporlos Pirineos;

uno tomacomoresidenciamomentáneaCataluñay el otro, Madrid. e

Y, en tercer lugar, la diferenciageneracionalentreartistasque participanen los
e

certámenesoficiales. El mejor ejemplo de dicho entramadoparaesteperiodo que nos

ocupa(1909-1922)se desarrollaen el curso de la ExposiciónNacionalde Bellas Artes —

de 1915. En España,el desarrollodel “Salón” (61) comienzacon el eclécticopanorama

artístico duranteel reinadode Isabel II que provocala aparición,segúnJoséLuis Diez,

e
de “un sistema de promociónpara los artistas, instaurado desde los ambientes oficiales, que servirá de

fomento y a la vez de rigido control de desarrollo de las Artes en todo el país: Las Exposiciones

Nacionales de Bellas Artes” (62). Los origenes,al igual que en Francia, partían de la

a

existenciade unas academias,como las del Centro de Cultura, el Liceo Artístico y
Literario y La RealAcademiade SanFernando.Con el decretode Isabel II firmado el 28

de diciembrede 1853 seiniciaba la primeraExposiciónNacionalde BellasArtes aunque
a

paradójicamenteno seríahasta1856 cuandoseinaugurase.A travésde estoscertámenes

- queduraránhastalos años60 del presentesiglo - secreanlas basesde un gustooficial u

definido,en susorígenes,por el predominiode la pinturade historiay, mástarde,por el
a

del paisajey del retrato(63). Diríamosqueuna de las principalesconsecuenciasde estos

certámenesseríala continuaciónen el tiempodel mismopapelquetuvo en susorígenes, U’

a

a
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es decir, la apariciónde un gusto nacionalademásde propagarla obra del artista así

como su reconocimientoy aceptaciónante la sociedad a pesar del aumento de

irregularidadescometidaspor los fallos de los juradosjunto a otros problemascomo el

de los reglamentoso rechazode obras,hizo quesurgierandesde1915, como veremosa

continuación,vocespidiendo salonesde independientes.

En marzode 1914,La Gacetahabíapublicadoel nuevoreglamentoporel cual se

regirían las sucesivasexposicionesnacionales de Bellas Artes. Estos reglamentos

constituyeronuna más de las estrategiasque las institucionesoficiales pusieronpara

controlarde unamaneradefinitiva las artesplásticas.Con el tiempo, dependeránde los

cambios políticos internos; así, las alteraciones del estatuto estaránsujetas a los

diferentesmiembrosqueocupenestoscargos.

Dichos reglamentosno se cumplirán, ni siquiera en esa edición de 1915. Al

certamense presentanartistascon másde dosobrascomo FranciscoDomingo con 32

obras,GonzaloBilbao con doce, Ferrantcon cinco, Muñoz Degrain con seis, Manuel

Beneditocon 27, LópezMezquitay Rusiñol (64) con docecadauno, Mateo Inurria con

seis mármoles,etc. Uno de los miembrosdel Juradode ¡a secciónde pinturade 1915,

EnriqueMartínezCubelís,habíaobtenidoen la ExposiciónNacionalde 1912 la primera

medalla. De estamanera, se asegurabanlas tendenciaspictóricas de un arte oficial

votado por los miembrosde un jurado a su vez oficial y tradicionalista.Asimismo, el

Comité designaaquellasobrasque el Estadodeseeadquirir, no siendo necesarioque

estuvieranpremiadas.De este modo, el Estadocomienzaa apilar las obras en sus

dependencias,o biena distribuirlassin consideraciónninguna(65). No menosimportante

fUe el aumentodel númerode premiosy distinciones.
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El estatutodefinitivo no se publicó hastael 23 de abril de 1914, en dondesólo se

llevaron a cabo algunaspequeñasreformas. De éstasdestacamosla importanciadel
e

reconocimientooficial y público de algunosartistasque como Mir, Galwey, Degrain,

Romero de Torres... que podían exponer un gran número de obras, exigir salas e

especialespara sus coleccionesy pedir la medallade honor. Asimismo, en cuantolos
u,

cuadrosrechazados,BernardinodePantorba(66) apuntamásde doscientos,dentro de

los cualeshay que señalarel escándaloproducidoporel rechazode La maja Marquesa

de FedericoBeltrán(67).
e

En otro ordende cosas,los candidatosa medallade honor en aquellaedición,

e

todos ellos galardonadosen la anterior bienal con las primerasmedallas - Manuel
Benedito,MuñozDegrain,Romerode Torres,GonzaloBilbao y LópezMezquita- eran u,

representantesde una pintura naturalista idealizada, en ocasiones decorativista,

u.
simbolista o regionalistaque muestranel gusto de una sociedadactual que se mueve

entreesosmismosparámetros.No hay másquellegar a la siguienteExposiciónNacional e

de 1917. Tras el fracasodel recientereglamentofirmado en 1914, no se hizo esperar
u

otro nuevo, másradical y capazde articular la venideraexposición.El nuevoespíritu

renovadorrecaíaen el nombramientode un Juradopor Real Orden integradopor los U’

miembrosmásdestacadosde la juventud española.La secciónde pinturacontó, p. ej.,
u

con FernándezAlvarez de Sotomayor (presidente), José Maria López Mezquita

(secretario)y JoséMongrelí, JoséMaria RodríguezAcosta, Julio Romero de Torres, e

AnselmoMiguel Nieto y JoséRamónZaragoza(vocales).

La constituciónde dicho Jurado,exclusivamentepor artistas, provocólas más

e
abiertasprotestasy la frustracióndela exposición.Las principalesrazonesparael

e

a
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descontentose centrabanen el rechazode numerosasobrasy en la calificación de las

admitidas.El Jurado,bajo el amparode la “renovación”,habíarechazadotodasaquellas

obrasque no se ajustabana sus criterios. Pero,como en tantasocasiones,el reglamento

no se cumplió. Hubo cuadrosquefUeron retiradosparaluego serpresentados- ej. núm.

384 Fin de Don Quijote de la Mancha de JoséLópez Tomás- adjudicadosy, con

anterioridadal fallo, publicadoslos resultadosde las medallas- ej. las de Mir, Valentin

Zubiaurrey EugenioHermoso-. La adquisiciónde las obrassiguió un criterio semejante

al de añosanteriores(68), cadaartistano podíaexponermásde dosobras,aunque,por

ejemplo,Mir y Zubiaurrepresentantresobras.

La resolucióndel juradono satisfizoa nadie(69). ParaBallesterosde Martos, la

juventud que regia la Españade 1917 no era aptapararepresentarel papelde jurado

calificador en estecertamen,ya que ésta,aún en un procesoembrionario,no era capaz

de otorgar un nivel para el arte nacional (70). El conflicto generacionalse produce

precisamenteahí,su arteseha convertidoen oficial y esrespaldadoporel público que se

atienealos dictámenesdeestasmuestrasoficiales. Junto a ellos,se sumanotrospintores

quetambiénformanpartede esejuradoexaminador,hemosvisto a FernandoAlvarezde

Sotomayor,AnselmoMiguel Nieto, JoséRamónZaragoza,JoséMongrelíy JoséMaría

RodríguezAcosta.Ellos seránlos queseleccionena los medallados,de tal forma que en

cuatro años se siguen barajando las mismas propuestasde pintura decorativista,

simbolistay regionalistaque, enclausuradasen un ambientetradicional, ya no aspirana

una “modernidad”, si nos atenemosa la definición de éstacomo accióny efecto de

renovaciónartística.Será,pues,la generaciónde jóvenesartistasla que busquenuevos

atisbosde modernidadrenovada,perodiferenciándose,claroestá,de aquéllosquesiguen
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lasteoríasde susmaestros,Así nosencontramoscon la participaciónen mediospúblicos

y privadosde un grupo de protagonistasque formarán parte de la nueva generación:

e
FranciscoSancha,Irene Narezo,BenjamínPalencia,Timoteo Pérez Rubio, Francisco

Bores,FranciscoSantacruz,GabrielGarcíaMaroto, Gregorio Prieto, Ismael González

de la Serna,JoséPlanes,Cristóbal Ruíz y CarlosSáenzde Tejada,entreotros, quienes
e

integranlo que podríamosllamarcomo“la generaciónde preibéricos”(71)

Otro de los acontecimientosmás llamativos del ambiente madrileño fUe la e

engañosaExposiciónde Arte ContemporáneoFrancésen 1918, a la quetan sólo acuden,
u.

en su mayoría,artistasfrancesesacadémicosa diferenciade su precedentedirecto, la

muestracatalanarealizadaun año antes,a la que acudierontres agrupacionesartísticas u,

galas:el SalónNacional,el Salónde ArtistasFrancesesy el Salónde Otoño (72).
e

El 5 de mayode 1916, la Comisiónde InstmcciónPública pasóla instanciaa la

u

Juntade Museosde Barcelona(73). Ésta,por suparte,aceptabala solicitudpor el gran
númerode artistascatalanes,y no porel del restode los componentes,que tan sólo eran

cinco;patrocinabala Exposicióncomo unamásde las exhibicionesdecarácteranualque
e

secelebrabanen la capital parisinay alojaríala muestraen el PalauMunicipal de Bellas

Artes con la participaciónexclusivade artistasfrancesesy con un significado másbien

filantrópico. Se ocultaba, así, un sentimiento aliadófilo y se mostrabala supuesta
e

neutralidadcatalanaantelos ojosdel restode Europay de España(74).

Al mismo tiempo, se- unía al evento el Ayuntamiento de 1a - Barcelona,que u

acogeríael actoen la primaverade 1917. Finalmente,el 15 de julio de 1916, seacordó
‘u

crearunaComisiónfranco-española,quemásbien erafranco-catalana(75), formadapor

la Juntade Museosy los presidentesde las ComisionesMunicipalesde Gobernaciónde U’

e

e
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Fomento,Hacienday Cultura, junto a la creaciónde una ponencia presididapor el

alcalde,los vocalesManuel Vega y March y JoséRogent; como tesorero,JoséPuig

Cadafalch;y ManuelRodríguezCodolá,como organizadorde la muestra.

Se logró reunir gran parte de los maestrosde primera fila, que desde el

impresionismohastalos “ismos estéticosde penúltimahora” (76). Se ponía al público

españoldelantede 1462obrasde pintoresfranceses(77)queconfigurabangranpartede

la pinturafrancesadesdeel realismode Courbethastael impresionismode Monet, desde

Manet a Renoir,desdeel postimpresionismocon la técnicadivisionistade Seurato Henrí

Martin a las formasconstructivasde Cézanne(78).

La capital de Españase quedócon ganasde albergarestaprestigiosamuestrade

arte francés.Lascausas,segúnafirmabanalgunosrotativos,eran principalmentepolíticas

- la lucha internaentregermanófilosy aliadófilos - y económicas,como resumeel diario

NuevoMundo: “Ni tenemos locaL ni se lograría dinero suficiente, ni dejarían de asomar - más

numerosos aqui que en Barcelona - los obstáculos de un partidismofanático o remunerado...’ (79).

En conclusión, se trataba de una Exposición organizada principalmentepor

artistascatalanesque queríanalbergar,bajo el conceptonoucentista,unamuestra de

caráctersolidario pero con tintes aliadófilosque la convierte,en teoría,en la primera

Exposiciónde cooperaciónfranco-españolapero no en la práctica,ya que fUe como

veremosla Exposiciónde Legionariosla primeracelebradaen enerode 1917, mientras

quela de artistasfrancesestendríalugaren abril de esemismoaño.

Al año siguiente,como dijimos, estaaspiraciónserealizaría en Madrid aunque

con muchamenor calidad, manteniéndolaen clara desventajafrente a Barcelona. Se

trataba,sin embargo,como muchosla titularon, del arteacadémicoen Francia.El
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delegadooficial del gobiernofrancésAlbert Dawant, - pintor de cuadrosde historia y u,

miembro de la SociétédesA.rtistes FranQais-junto al comité franco-españoldecidieron

u.
realizaruna muestrade pintura, en su mayoríade factura académica,a diferenciade la

celebradaun añoantesen Barcelona,habíasido protagonizadapor los representantesde

las últimas tendenciasartísticas.Se poníade manifiestoel nivel superiordel ambientede

u.
las artes en Barcelonafrente al de Madrid. Cerca de 1500 obras habíanacudidoa

Barcelona.repartidasentrepinturas,esculturas,arquitectura,grabado,artesdecorativas, u

joyería, tapicería... frente a las 190 piezaspictóricasque se reunieronen Madrid. Se
u

exhibieronobrasde 1870 y de principiosde estesiglo, pero con la peculiaridadque, a

diferenciade Barcelona,la modernidadtansólo debió asomarcomo trasuntode las obras u,

de Monet, Sisley,Pissarro,Renoir,Denis,Henri Martin, Lucien Simon,etc.
e

La defensadel arte españolacadémico llegaba, incluso, hasta el punto de

u.

reconocerque el artefrancéscontemporáneoera el más innovador,pero no el mejor.

Ballesterosde Martosalegabaquela inclinaciónpor lo francésllevabasiempreal fracaso
u

aunque en esa ocasión lo que verdaderamentefaltaba era, precisamente, lo

u.

revolucionario(80). Sin embargo,¿dóndehabíaquedadoel arterenovadorde Francia,

aquélque si estuvo en Barcelona?La respuestala encontramosen dos frentes bien

diferenciados;uno enlas crónicasde artefrancésque a travésde CorpusBargallegaron
a

a los corresponsalesde El Sol. La mayorpartede las obrasde Barcelonay otrasdel arte

renovadorfrancés habíanviajado a Ginebra, lugar ésteque por sus contactoscon el —

movimiento modernoera lugar más adecuadoque Madrid. Sin embargo,los críticos

francesesaludían al titulo de la Exposición madrileñaya que no se tratabade una

muestrade artecontemporáneofrancéssino de unacolecciónde cuadrosde factura u

a



académicapuestoque se habíaprescindidode artistas de primera fila del movimiento

renovador como Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Degas o, incluso, los primeros

impresionistas(81).

Y, el segundo,en los responsablesde la organizaciónde la muestra,tanto el

comitéfrancés- Albert Dawant- como el español,acargode MarianoBenlliure, Miguel

Blay, Villegas y Gonzalode Bilbao. Las quejasde la crítica madrileñaproveniande la

ausenciadel verdaderoartemoderno.JoséFrancés,Juande la Encina, Dionisio Cruz y

RafaelDomenechfirman las críticasmásdurasmientrasqueArturo Morí, Edelyey otros

defendíanel clasicismode las pinturasde la muestraasícomo su buenaselección(82).

Todo estepanoramadel ambientemadrileñoseveríacompletadocon la lectura

de numerosasconferenciasprotagonizadasen su mayoríapor los principalescríticos del

momentocomo Juande la Encina, JoséFrancés,FranciscoPompey,MargaritaNelken,

Federico Leal, Ceferino Palencia y Alvarez Tubaú, etc. Además, ofrecieron sus

digresionesrepresentantesdel arte oficial académicocomo Rafael Domenech,Narciso

Sentenach,Pedro M. Artinano, Francisco Pérez DoIz, Aureliano Beruete, Andrés

Ovejero..,y otros, aunqueen menornúmero,eran pintorescomoLuis de la Rochaquien

en 1915, tras su llegadade París, complacióal público del Circulo de Actores con el

análisisdel panoramaartísticode la capital francesa,o el pintor y grabadorMariano de

Madrazo.Tambiéndebemosdestacarla presenciade críticosy artistasextranjerosen

estosreducidoscoloquiosque extendíansus planteamientos,másbien, originarios de

Franciacomo AmbroiseVollard, J. P. Alternann, Mille. Marie Bernieo el polacoJosef

Pankiewicz.
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El lugarescogidoparaestasconferenciafue el Ateneode Madrid, centrodifusor, a,

por otra parte,de las diferenciastendenciasque se produjeronen la capitaldurantela

u,

segundadécadadel siglo XX, ademásdel Círculo de Actores,la Escuelade BellasArtes

de San Fernando,la EscuelaNuevay la Asociaciónde Pintoresy Escultores.Allí se u,

pudocomprobarquelos temasde mayoractualidaderanel augede la caricatura,con la
u,

intervenciónde JoséFrancésy la promociónde susSalonesde Humoristas,la incursión

del arte vascodefendidopor Juande la Encina, el renacimientodel arte decorativo,el

apoyo del arte académico-oficial,o bien el espíritu moderno, reflejo de la cultura
u,

francesay de los nuevosidealesde la pintura.

e

1.3 EL ARTE ESPANOL DEL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XX ENTRE LO
a

MODERNO Y LO ULTRAMODERNO: LA CRISTALIZACIÓN DE UN TERMINO
U’

La génesisde las manifestacionesde arte vanguardistaen Madrid se caracteriza —

porunaextremaconfUsión, tantoen los términosquesebarajaronen aquellosmomentos
e

para definir dichas actuacionescomo en el peculiar sistema de relaciones que se

establecióentrelos artistas,la críticaespecializada,el público y la prensa. U’

Respectoa lo primero,esdecir, la caleidoscópicapresenciadel arte de avanzada
m

en Españay, en concreto, en Madrid duranteel primer cuarto del s. XX, se nos ha

a

planteadola obligaciónde identificar cadauno de los numerososvocabloscon que se
revistió el arteespañolmásmoderno.Diríamosqueel principaldebateseestablecióentre

dos conceptos,artemodernoy arteultramoderno,tan disparesentresí que formaránel

e
principal binomio en las artesplásticasde las dosprimerasdécadasdel s.XX. Si el ___

a

U’
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conceptode artequeofrecíaJoséOrtegay Gasset- Nada “moderno’ y muy “siglo LV - en

mayo de 1916 en su revistaEl Espectador,convencíaen gran medidaa una generación

intelectual de índole másbien renovadora,no tenía aún su referenteen el mundode las

Bellas Artes madrileñas.Ortegaseñalabala <‘obligación de sacudir de nuestra conciencia el

polvo de las ideas viejas, carbonizadasya... Lo viejo es lo habituaL lo acostumbrado. Lo viejo es algo

ya concluso, en tal senltdo perfecto mientras lo nuevo se halla en status nascens’ (83).

Pese a todo, existía un panoramamás complejo, con artistasy obras que

oscilabanentre el academicismomás convencido,cuyos orígenesse encuentraen la

segundamitad del s. XIX, y los primerosdestellosdel artede vanguardia,en un abanico

que comprende,por ejemplo, la tradición másconservadora,la tradición renovaday el

artemoderno,el cuala vecesno fue sino cristalizacióna partir de algunospresupuestos

de esamismatradición.

El encargadode darunanuevaidentidadal arteespañola primerosdel siglo XX,

a pesardel academicismoque imperaba,fue un heterogéneocolectivo de pintoresy

escultoresqueengrosólas filas del artemodernoespañol.Heterogéneoporqueagrupaba

opciones estéticasmuy diferentes,algunasde ellas derivadasdel postimpresionismo,

como el gustopor lo primitivo, lo infantil, el artefauvista,simplificacionesgeométricas,

etc, que fueronrechazadaso ignoradaspor el gran público y la mayoríade la crítica

madrileños.Junto a lo modernosurgeun conceptoque lo rebasa,adelantay avanza:lo

ultramoderno,principalmenteencabezadopor lasinterpretacionesquesehicierondel

cubismo, el futurismo y el fauvismo. Las reaccionesanteel arte ultramodernofUeron

muy virulentas a pesar de nacer como meros calificativos acabaríansiendo una

denominacióngeneralizada.
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Con las precisiones que se harán a continuación, podemos identificar lo

u.

ultramoderno con lo vanguardista,de modo que se impone como paso previo una

u.

reconsideraciónde la naturalezade la vanguardiaen España.Partiendode la significación

originaria de la vanguardia,como actitud beligerantehacia el artey la sociedadde su

época,la historiografiaha ofrecidomúltiples definicionesdel hechovanguardista:Matei
e

Calinescu, Renato Poggioli, Mario de Michelí o Peter Búrger ofrecen diferentes

interpretacionesen esadirección (84); si tomásemosal pie de la letra sus criterios u

llegaríamosa decir que, no existió vanguardiaen Españacomo tal, es decir, como un
u.

movimiento colectivo y con unos propósitosdefinidos que cumplir. Ese fenómeno

vanguardistano seprodujo en España,en cambio, sí podemosenunciaruna serie de

actitudes,personalidades,obraso acontecimientosque, casi siemprede forma aislada,

merecen la categoría de vanguardista, definida en aquellos momentos como

a
“ultramoderno”.

Estetérmino conla quefUe denominadala propiavanguardiaen Madrid, también e

apareceríaen Barcelonay Bilbao. Dicho vocablo,ultramoderno(85), seriabautizadopor
U’

gran partede los críticos - Luis Oteyza, Antonio Vallescá, JoséDomenech,Josédel

Cacho,Ballesterosde Manos,JoséFrancés,Ese, GarcíaMercadal, Correa Calderón, a

FemandoLópez Martín, J. Luno, etc. - acogiendo aquellas manifestacionesque

resultabandiferentesal artemodernoy, porello, comosu nombreindica, que “iban más

allá de lo moderno”. Es decir, existíano sólo unadivergenciaformal en relacióncon la —

aparienciade unaobrade arte sino tambiénconceptualen cuantoa lo querepresentabao
a

expresaba.

a

a

U’



El debatenació,precisamente,con la apariciónde los primerosepisodiosaislados

de la vanguardiamadrileña. Sin embargo,es interesantematizar cómo las primeras

referenciasde dicho vocabloaparecena finalesde 1916con motivo de la Exposiciónde

la Asociaciónde Artistas Vascosen el Retiro, a pesarde que variosañosantes,en 1909

y 1910, se había producido el primer episodio de la vanguardiaen Madrid, con los

manifiestosfuturistasque traía bajo el brazoRamónGómezde la Serna,y de que en

1915se habíainauguradola Exposiciónde PintoresIntegrosen el SalónKuhn (Galería

de Arte Moderno). Allí semostraronalgunaspinturascubistas,más bien las de Diego

Rivera y Maria Blanchard, ya que las de los demásparticipantesmuy poco teníande

cubistas, pero fueron denominadas “modernisimas”por la crítica, quizás porque ya

habíansido bautizadascon el nombrepropio de “íntegros” que su progenitor,Ramón

Gómezde la Serna,habíaacuñadoparala ocasión.

Los ultramodernistas,llamados también “radicales”, “ultrarradicales” (86),

“snobistas”, “tomapelistas” (87), “extravagantes”, “dislocados”, “espartaquistas”,

“bolcheviques” (bolchevikis) (88), “anarquistas”, “revolucionarios” (89) o

“modernísimos” (90), pertenecíanal bandode los modernospero se diferenciabande

éstos por la concepción de unas composicionesque contenían,por regla general,

aspectosde los ismos europeos, principalmente fauvismo, cubismo y futurismo.

Concretamente,ésta seríauna de las razonespor las que en las salasdel Retiro se

designóen noviembrede 1916el fauvismode Iturríno comoultramodernista(91).

Respectoa los términos“dislocados” o “extravagantes”(92) destacamos,entre

otros, el comentariodel diario El Pat~ que publicabaun artículo en relación a la

inauguraciónde variasmuestrasen el mesde marzode 1917,bajo el titulo “La pintura



Optimista”en la queparticipabantresartistas,CésarFernándezArdavin, Rodolfo Franco a,

y SalvadorFlorensa.Sin embargo,frentea estapinturacongrandesnotascoloristasque
e

seacercabaa pintoresconsagradosaparecíannuevasconnotacionesque, bajo postulados

fauvistas,futuristasy cubistas,comenzabaa llamarseal arte másavanzado,como erael a

casode la Exposiciónde CelsoLagarcelebradaen el mismomesy que seríadenominada
u,

como extravagante.”Como Maeztu, Beltrán, Néstor Romero de Torres, Anglada Alada de

recostarse dulcemente sobre el rutinarismo clasicista, nada de crear escuelas extravagantes y u,

dislocadas; ni la ranciedad, ni elfuturismno...’ (93).
u

Este arte de CelsoLagar, como primer ismo españolde la Península,recogería

los principalesapelativoscon los quesedenominóa la vanguardia;aunquevolveremosa —

remitimos a este artista, destacaremosel siguiente comentarioen relación al término
e

“tomapelista” como un epíteto circunstancialbautizado por el crítico de arte Luis

Oteyza: u.

“No mere cena yo hacer -¡y lo merezco! la crítica artística en un periódico tan orientado a la
u,

moderna - lo está ahora EL LIBERAL,si ignorase los procedimientosy lasfinalidades de esas nuevas

escuelas pletóricas que se llaman el impresionismo, el cubismo, elfuturismo, el tomapelismo. Pero las

conozco perfectamente para mí no tienen secretos los impresionistas, los cubistas, los futuristas y los

U’
lomapelistas. Por eso puedo hablar de los cuadros que ha expuesto Celso Lagar en la Galería General

de Arte (plaza de San MigueL 8), como no ha hablado ni hablará ninguno de mis compañeros de
U’

Prensa: con elogio.

Cierto que no estando al cabo de la calle de los misterios de la pintura ultramodernista, la

primerasensación que se experimenta ante los cuadros de Lagar es de espanto (94).
a

Estas denominaciones,igual que el propio desarrollo de la vanguardia, se

produjeronde dosformas:atítulo individualy colectivo.Los practicantesde la primera,
a

u.



encasilladostambiéncomo artistasindependientes,fueron Celso Lagar, VázquezDíaz

(95) y Rafael PérezBarradas entre otros. Los segundos,formando parte de algún

binomio, grupo o sociedady en su mayoría extranjeros,fueron la Sociedadde Artistas

Argentinos,el grupo de artistaspolacosy los espososDelaunay.

En lo que se refiere a Celso Lagar fue muy discutida su pintura así como la

interpretaciónde los críticos sobresuplanismo.Recibió casi todos los distintivosde la

pinturaultramoderna,tantoen Madrid como en Barcelonao Bilbao, ciudadesen las que

también predominaron estos vocablos, considerándolaextravagante, tomapelista,

revolucionaríae inclusopertenecientea los bolcheviquesy espartacos.Estastresúltimas

implican más connotacionespoliticasque aludena un código segúnel cual el arte se

dividiría en dosmitades,la derechacomo conservadoray respetuosacon las normasde

la academiarespaldadaen los certámenesoficiales y la izquierda, los que se sitúan en

éstano tienenexplícitamenteun componentepolítico o, mejor dicho, casi nuncatenían

esecontenido,pero sí personificabanunainquietudintelectualprogresistaque encamaba

bajo susdoscarasde salvacióno perdiciónel artemásavanzadoo de vanguardia.

A continuaciónveamosalgunos de estosejemplossobre los apelativosal arte

ultramodernodeCelsoLagar:

en una evocación de Gerona hallamos la expresiva palpitación de aquel sentimiento

naturalista, no en la afectividad y compenetración con la viviente que bien pudieran estar en

contradicción con la expresión geométricay la rigidez de lapintura ultramoderna’ (96).

“No conocíamos obra, alguna del Sr Lagar y sólo por referencias sabíamos que es un pintor

revolucionario y ultramodernista” (97).
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“Los ultramodernos, y más cuando son furibundos derrocadores, están expuestos a un
a,

rremediable fracaso, y Celso Lagar, que es de éstos, debe medir sus pasos y no entregarse a una

esperanza sin límites’(98).

u.
“Pero Celso Lagar disimula sus buenas cualidades con la arrogancia jhuvista, un poco

demodé en el propio París. Y no decimos en el propio Munich, porque dentro de poco los cubismo,
a

orfismos, sincromismo, planismos que realizan los bolcheviquis y espartacos con las cosas, los

edificios, los hombresy las ideas, dejarán muy atrás aquellos inofensivos atrevimientos de los cubistas a

y futuristas de avant guerre (99).
u,

Uno de los comentariosmás interesantesacercade la génesisde la pintura u.

ultramodernaen relacióntambiénconel planismode CelsoLagar fue el realizadopor el
u.

crítico FemandoLópezMartin, opinión que mereceuna cita extensa: “El ultramodernismo

en Arte será vencido irremisiblemente, como lo fueron todas las exageraciones, porque funda su

existencia no en leves fijas, inmutables, sino en falsos cimientos, en teoremas faltos de matemática
a

exactitud

En Arte no hay más que un camino; el de la verdad, más o menos dado al sentimiento del
mm

corazón del artista.

El ultramodernismo desdeña todo lo viejo, tan sólo porque es viejo, como si todo lo que fue U’

mereciese el desdén de estos tiempos, que por ir demasiado de prisa no ven los baches del camino,

mm
expuestos a volcar, y alfinal de laformada, el abismo donde caerán con todo su bagaje de métodos tan

apartados de la razón como del buen gusto...
a

Cubistasy pIanistas, no hay más que conversar con ellos breves momentos para convencerse;

son unos perturbados cerebrales, merecedores de un estudio clínico, que ven todo no por un objeto a

racionaL sino a través de un cristal empañado, que no deja observar la vida tal como es; como la

a
corriente de un río soleado y sonoro que corre por llanura de pomposos verdores.

e

U’
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Los ultramodernistas niegan sus salutaciones y sus alabanzas a los viejos maestros, porque se

consideran, en su febril egolatría, superiores a ellos, no sólo en sentimiento, sino también en jiserza

imaginativa, como si el sentir fuese desbarrar y el pretender ver espectáculos indescifrables fuese

sondear en el más allá del misterio de las cosas. Siempre que encuentran ocasión, y ellos hacen por

encontrarla, si no pueden cara a cara, por rodeos y encrucijadas, acometen frenéticos contra los

gloriosos maestros italianos, flamencos y españoles, sin ver que en sus acometidas se ponen en ridículo

pues hablan, lo demuestran en sus desaciertos de opinión, de un arte que jamás entendieron, porque

nunca les llegó, como flecha de luz, al corazón... Si cuando se abriese a la vergtJenza pública una de

esas Exposiciones cubistas o planistas, el público y la crítica brillasen por su ausencia, veríamos muy

pronto dejarían de abrirse esos espectáculos funestos, volviendo a los tiempos felices en que al entrar

en un salón de arte nos veíamos agradablemente sorprendidos por los cuadros bellos y naturales de los

Rusiñol, los López Mezquita, los Miguel Nieto, los Sotomayor y otros muchos que aún creen en los

tiempos de oro en que Tiziano, el Greco, Velázquez y Tintoretto asombraban al mundo con las

fulguraciones de su paleta.

Hay que formar otro cordón sanitario contra los esparta quistas del Arte” (100).

TambiénRafael Barradasy su vibracionismo,cuya actuaciónen la capital se

remontaa finales del año 1918, coincidiendocon el desarrollodel movimiento ultraista,

fUe conceptuadodesdesusorígenescomo un artista revolucionano:

“Y este arte cansino, rebosado, untuoso, embustero, aunque parezca ser fiel a la realidad

afectando el dibujo y las trazas de ésta, es el que produjo, con la terrible antipatía que inspira a los

espíritus despiertos y sensibles, el impetuoso movimiento revolucionario de los impresionistas,

luministas, puntillistas, cubistas, con los tomapelistas, como fueron calificados por Oteiza los

extremosos observantes del disparate pictórico.

¡Ay del pintor y del escultor cuyos ojos y cuyo entendimiento no puedan extraer utilísimas

enseñanzasde las obras de estos revolucionarios!.., el conjunto de la obra revela en Pérez Barradas un

espíritu tan ágil para sacudirse las máculas del arte pesado, insubstancial, desheredado de toda
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simpatía, como capaz de sentir las audacias revolucionarias que aspira a darnos una representación y

e
un trasunto de la vida tan nuevos, tan bellos y atractivos como no pudieron sospechar las edades

pasadas (101). a,

En cuantoa los artistasqueformaronpartede un grupoo binomio destacamosen
a

primer lugar, a la Sociedadde Artistas Argentinos. El arte que traían estos artistas

latinoamericanosfue consideradocomo revolucionarioy extravagantepero criticado, a

sobre todo, por las influencias de las teorías parisinasque se advertían en sus
e

composiciones:

“Para ellos el arte no es más que extravagancia, desatino y orgía de colores que asombra la U

retina, pero que no produce ninguna emoción estética... Los pintores argentinos de que hablamos
U

padecen el segundo de los errores. Mas su idealismo es una cosa empírica y primitiva. Sin jigurárselo

tal vez, y crQvendo ser ultramodernistas, lo que hacen es volver a los tiempos en que la pintura estaba
a

en el periodo de génesis... Esa fórmula que dictaran los iconoclastas en su furor destructivo, ‘el arte

por el arte, de admitirla a roso y velloso, sólo puede engendrarfríos impresionismos sin alma, que son a

síntomas fatales de que la esterilidad se va apoderando del arte” (102).
u.

El grupo de artistaspolacosformado por los pintoresWladyslaw Jahl, Joséf a

Pankiewiz, WandaPankiewicz, Waclaw Zawadowski y el teórico y también pintor
u.

MarjanPaszkiewiczcelebróen el patio del Ministerio de Estado(en 1918)una muestra

que causó una gran interés a la crítica por sus métodos revolucionarios,su pintura U’

modernisima(103), snobista(104) o anarquistaqueparaalgunoscríticos llevaríana la
U’

muertedel arte (105):
U’

“El arte de lospolacos, el más avanzado que elpúblico de Madrid ha conocido. Es posible que

muchos tomen a risa esta Exposición; pero algunos meditarán seriamente sobre ella. No quiero decir
a

con esto que el camino a ‘seguir de nuestro arte busque sus pautas en la Exposición de los polacos. Ni

U’

U’
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lo necesitamos, ni debemos tomar como carácter de pintura lo que venga defuera.... Pero bueno estará

que nos fijemos respetuosamente, pues estas Exposiciones son interesantes por motivos de cultura

artística, que en realidad nos hace mucha falta para acabar con la rutina y las vulgaridades. Yo

comprendo que estas Exposiciones de arte avanzado producirían algo así como un latigazo a los

autores de esas vulgaridades y de esas rutinas, y que el público que viene aplaudiendo su arte

fotográfico muy pronto ha de encontrar ñoño y acranado el arte que, en general, se viene haciendo. Y

claro está, para los que con su arte han colocado cómodamente, para los que con su arte atrasado

procuraban detener el progreso del arte, esas manifestaciones estéticas, son aterradoras y temibles;

pero ya dijo Goethe que ‘todo lo ideal es usado parafines revolucionarios’...” (106).

El binomio artístico que formabanlos espososDelaunayfue apreciadotambién

como ultramoderno;su simultaneísmose pudo ver en los tres centrosartísticosmás

importantesde la Península,Madrid, Barcelonay Bilbao. El 27 de agostode 1919

inauguraban,porprimeravez, una muestrasimultaneistaen los salonesde la Asociación

de ArtistasVascos.Precisamente,unade las notasmásrepresentativasde la Asociación

habiasido acogertodo tipo de tendenciasartísticasaunqueconun especialinteréslas de

vanguardia,basterecordarque en estemismo año había recibido las obras pIanistasde

CelsoLagar,por segundavez, y las de la polacaVictoria Malinowska. En relacióncon la

exhibición de los Delaunayy el emplazamientodonde se acogía, los salones de la

Asociación,el diario La Tarde determinabaa la Asociaciónde Artistas Vascoscomo el

foco vascomás internacionaldel ultramodernismo: “Varios artistas vascosha sido también

invitados a la exposición en ese centro mundial del Arte ultramoderno” (107).

Aparte de estasreferenciashaciael arte más avanzado,en la capital madrileña

tambiénse hicieron otras cotejándolodentro de los parámetrostradicionalesdel arte

modernocomoerael casode la décimaExposiciónpermanentedel Circulo de Bellas



0

xxxxq

Artes a la que acudieronÁivarez Sotomayor,Manuel Benedito, Moreno Carbonero, a,

FranciscoLlorens,Domingo Marqués,Martínez Cubelís,Cecilio Plá, Valentin y Ramón
a,

Zubiaurre,MartínezCubelís,EugenioHermoso,Luis Bea,ErnestoGutiérrez,Hernandez

Nájera, EsteveBotey, Castro Gil, Santa María, Villa Arrufat, Ramírez Montesinos, a

NicanorPiñole y otros, ademásde la individual que seexponía en el Salón del Circulo
u.

del artista José Pinazo Martínez. Al respecto, las obras de Pinazo sirvieron para

reafirmar,unavezmás,el gustodel artequedominabaen la capital.Trasla exhibiciónde —

las obras de los miembrosde la Asociaciónde Artistas Argentinos, los juicios de la
e

crítica madrileñamanifestabanel agradoque producíanlas obrasde artistasque, como

a

Martínez Pinazo, mostrabanlas cosasen su aparienciaexterna a diferencia de los

pintoresargentinos,en cuyasobrasdominabaninfluenciasparisinasen coloresy formas, u.

y en las quela realidadera interpretadasubjetivamente:

a
“El salón permanente del Palace ofrece una nueva parva de artística cosecha Quienes

lanzaron las campanas al vuelo cuando la Exposición absurda de los argentinos, aprovecharán esta
u.

ocasión y la oportunidad de estos días para declarar que la presente Exposición tiene mucho de

isidrista. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Porque en muchos de los cuadros expuestos, ahora, el a

arte busca la realidad, tal como en los argentinos buscaba la fantasía; y aún más que la fantasía, el

a
absurdo y hasta el disparate. Los entusiastas de estas manifestaciones de arte ultramodernista tendrán

queoír cuando se coloquen ante el cuadro ‘En la pradera’ de PinazoMartínez ¡Qué de cosasdirán! Y.
U’

sin embargo, a nosotros nos gusta muchísimo” (108).

U’

O bienen relacióncon la muestrade retratosfemeninosdel pintor SanchizYago:
U’

“en elAteneo celébrase una ultraal,nibarada, ultrainsubtancial y ultrabonita (oh también) exposicón de

retratos femeninos del Sr Yago’ (109). a

a

U’
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Asimismo se hicieron alusionesa vanosartistasque a veces podían mostrar

algunasconnotacionesultramodernas:

‘(Carlos A. Castellanos y Roberto Montenegro.)... Son fervientes adoradores de la forma y del

exterior de las cosas, de las brillanteces y de las suntuosidades. Como los egipcios y como los griegos

sólo ven la actitud tranquila y serena, y aportan ellos, por su parte, un sencillo gótico y ultramoderno

en la estilización y el adorno... (110).

“Bellina (sic) se resiste a la tradicional galantería española; no quiere que sus amigos la

tratemos y aun cortejemos como a muchos. Es otro camarada. Nació en Holanda, ha recorrido Europa

entera. Ya lleva un año en nuestro país. Sabíamos, aunque vagamente, que pertenece a la escasa y

notable minoría internacional del ultramodernismo” (111).

“El Sr Planes es un escultor de positivo talento, que si no se desvía por sendas ultramodernas,

será una figura recia y definitiva del arte escultórico español” (112)

‘(Fernando García)... Esta parte de su obra es más consecuente, más lógica del mancebo de

rostrofaunesco que por unos días ha fundidopaganias bravas y el ‘chic’ de ultradecadencias modernas

en el salón Lacoste’ (113).

“(Guillermo Butíer)... todo esto aparece ordenado por el criterio decorativo especial

¿minentemenie intelectualista de lasgentes del Norte, que yo tengo por muy académico, aunque lleve la

escolta de tantos matices revolucionarios” (114).
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El término ultramodernoenglobó,además,otras denominacioneshaciendogala
a,

de algunosde sus componentes,como “ultraimpresionista”(115), “ultracubista”(116),

“ultracezannianas”(117), “ultrarromántica”o “ultradecadenciasmodernas”y, mástarde, —

en pleno declive del término, se hablaráde “ultraalmibarada”,“ultra insubstancial”,
a

“ultrabonito” (118), etc.

u.

La cronologíade dichovocablo es muy corta, apenasdos años, desdefinales de

u

1916 a primerosde 1919, finalizandojusto con la aparicióndel ultraísmo.Dehecho,el

u.

término ultramodernofUe absorbidopor el de ultraísmo,que englobaun movimiento
mejor organizado.Los ultraistastomaronde lo ultramodernolas dos primerassílabas u.

adaptando,unasegundapalabra,“ismo”. Seinvolucrabanasí todaslastendenciasque se

habíancobijadobajo el conceptode ultramoderno,y veremoscómo tanto en literatura

cuanto en la práctica artística del ultraísmo aparecenlos movimientos pianista, a

vibracionista,fauvista,cubista,etc.,ademásde aceptarseotrascomo el creacionismo,el
u

dadaísmoo el expresionismo,ésteúltimo representadoporel escritorJorgeLuis Borges

y suhermana,lapintoraNorahBorges.Con la palabra“ismo” se dabacaráctereuropeo

al nuevo movimiento que venía a romper con la épocaanterior y abrir una nueva.
e

Posteriormente,e inclusive dentro del ultraísmo,estos términos serán sustituidospor

e

otros, que representaránla transiciónhaciaun nuevo estadotanto lírico como artístico

derivadode un neoclasicismoo vuelta al ordenque seestabaproduciendoen Europa.

e

e

e
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¡4. NOTAS

(1) Antesde estaExposición debemosdestacarlos primerostrabajossobredicho tema

como el de Gaya Nuño, “Medio siglo de Movimientos Vanguardistasen nuestra

pintura”, Date al Set,Barcelona,diciembrede 1950 y La pintura españoladel medio

siglo, Omega,Barcelona,1952. RelacionadoconestetrabajoJoséMaríaMorenoGalván

habíaescrito,Arte españolentre 1925y 1935 en la revistaGoya,n0 36, Madrid, 1960.

(2) Valeriano Bozal, “El realismo social en España”, Suma y sigue del arte

contemporáneo,n0 3, Valencia, 1963.

(3) JaimeBrihuega,Las vanguardiasoflíslicasen España1909-1936,Madrid, Istmo,

1981;Manifiestasproclamas,panfletosy textosdoctrinales,Madrid, Cátedra,1979;La

vanguardiay la república,Madrid, Cátedra,1981.

(4) Rafael SantosTorroella, Genio y figura del surrealismo, Barcelona, 1948, Del

románicoal PopArt, E.D.H.A.SA, Barcelona,1965 o Revisionesy testimonios,Taber,

Barcelona,1969.

(5) Enrique Lafuente Ferrari, “Medio siglo de pinturaespañola”,El alma de España,

Madrid, 1950.
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(6) C Rodríguez Aguilera, Antología españoladel arte conlemporáneo,Barcelona,

Barna, 1955.

E!

(7) L.F.Vivanco, Introduccióna lapoesíaespañolacontemporánea,Madríd,1957.

e

(8) DámasoAlonso, Poetasespañolescontemporáneos,Madrid, Gredos, 1958

u.

(9) A. Cirici Pellicer,El artemodernistacatalán, Aimá, Barcelona,1951 o L Arte catalá
u.

contemporani,Barcelona,De.62,1970.

u.

(10) Valeriano Bozal, “La renovación artística de 1925 en España”, Cuadernos
e

Hispanoamericanos,n0 194, Madrid, 1966; Elrealismo,CienciaNueva,Madrid, 1966;

El realismo plástico en España de 1900 a 1936, Península,Madrid,1967; La

construcciónde la vanguardia,1850-1939, Madrid, Cuadernosparael Diálogo, 1978 y

Pinturay esculturaespañoladels. XK (1900-1939),Vol. XXVI, SunnaArtis, Madrid,

a
EspasaCalpe,1992.

a

(11) Josefina Alix, “Escultura española1900-1936”,Escultura española 1900-1936,
U’

Madrid,Ministerio de Cultura,julio 1985.

U’

(12) FranciscoCalvo Serraller, “Pancho Cossío y las vanguardias”,Pancho Cossío,
U’

Madrid, oct. 1986 y Del futuro al pasado.Vanguardiay tradición en el arte español

contemporáneo,Madrid, Alianza, 1988. 0

a

a
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(13) Lucía García de Carpi, La pintura surrealista española (1924-1936), Madrid,

Istmo, 1988.

(14) Lucía Garcíade Carpi,El surrealismoenEspaña,Madrid, MNCARS, 1994.

(15) Pilar Mur, La Asociaciónde Artistas Vascos,Bilbao, Cajade Ahorros Vizcaína,

1985 y AntoniodeGuezala(1889-1956),Museode BellasArtesde Bilbao, 1991.

(16) EugenioCarmona,JoséMorenoVilla y los orígenesde las vanguardiasartísticas

en España (1909-1936),Málaga, 1985. Posteriormente,destacanentre otros de sus

trabajosPicasso,Miró, DaIL Losorígenesdel arte contemporáneoen España. 1900-

1936, Madrid-Frankffirt, 1991; “Itinerarios del Arte Nuevo 1910-1936”,Ismos.Arte de

Vanguardia (1910-1936) en España, Guillermo de Osma Galería, Madrid, 1993 y

“Naturalezay cultura. BenjaminPalenciay el Arte Nuevo”, en BenjamínPalenciay el

Arte Nuevo,Valencia,Bancaja,1993.

(17) JavierPérezRojas,Art décoen España,Madrid, Cátedra,1990y “De la delectación

por lo Contemporáneoal RadicalismoVanguardista:El Arte a partir de 1925-1927”,en

el libro de PérezRojas y GarcíaCastellón, Introducciónal arte español.El s. XX,

Madrid, 1994.
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(18> ConchaLomba,“Barradasen Aragón”, Barradas,Zaragoza-Barcelona-Madrid,
u

1992- 993 y “La vanguardia olvidada: Santiago Pelegrín”, Boletín del Museo de

Zaragoza.1995,

e

(19) Juan Manuel Bonet, Diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936,

a

Madrid, Alianza, 1995.

e

(20) JuanManuel Bonet,El ultraísmoy las artesplásticas,Valencia,IVAM, jun.-sept.
a

1996.

e

(2?) Vid., Rafael Santos Torroella, Dalí residente, Madrid, Publicaciones de la
e

Residenciade Estudiantes,1992; Dalí, épocade Madrid, Madrid, Publicacionesde la

Residenciade Estudiantes,1994. e’

e

(22) FrancescMiralles, L ‘epoca de les avantgardes. 1917-1970,Barcelona,Eds.62,

Históriadel l’Art Catalá.,Vol. VIII, 1983. U’

U’

(23) VV.AA., A.C. Las Vanguardiasen Cataluña, (1906-1936),Barcelona,La Caixa,

a
1992.

U’

(24) Jaume Vidal i Oliveras, JosepDalmau ¡ Rafel: pintor, restaurador i promotor
e

d’art, Universitatde Barcelona,1993.

a

a

U”
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(25) VV.AA, Ramónencuatroentregas,Tomos 1-11-111-1V,Madrid, Museo Municipal,

1980. Además,hemosde señalarel trabajo que actualmenteestárealizandosobreeste

temaJ.Zlotesco.

(26) Vid., Abelardo Linares, Fortunay fracasode Rafael Cansinos-Asséns, Sevilla,

Renacimiento, 1978; Francisco FuentesFlorido, Rafael Cansinos-Asséns(novelista,

poeta, crítico, ensayistay traductor), Madrid, FundaciónJuanMarch, 1979, Andrés

SoriaOlmedo,“RafaelCansinos,precursory crítico del vanguardismo”,Treintaañosde

vanguardia española,Sevilla, El Carro de la Nieve, 1991 y JoséMaría Barrera,“Un

maestroen vanguardia:CansinosversusJuanLas”, El Siglo que viene,n0 22, Sevilla,

diciembrede 1994.

(27) En la actualidadel aumentoprogresivodel estudio sobrela vida y obra de Rafael

Barradasnos permite señalarlos trabajosde RaquelPereda,Barradas, Montevideo,

GaleríaLatina, 1989;Barradas-TorresGarcía, Madrid, Gal. Guillermo de Osma,1992;

Barradas, Madrid, Galería JorgeMara, mayo de 1992; Enric Jardí,RafaelBarrads a

Catalunya i altres alistesque pararen la mar, Barcelona,Generalitatde Catalunya,

1993;Barradas. Exposiciónantológica1890-1929,Barcelona,Zaragoza,Madrid, 1992-

1993;Pilar GarcíaSedas,Joaquim Torres-Garcíai RafaelBarradas. Un diáleg escrit:

1918-1928,Barcelona, Publicacions de l’Abadía de Montserrat, 1994 o Barradas,

Figari, Torres-García.Dibujosyacuarelas,Madrid, GaleríaGuillermo de Osma,1995.
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(28) Vid., Guy Weelen,“Los Delaunayen Españay Portugal”, Goya, n0 48, Madrid,

mayo-junio de 1962 y JuanManuel Bonet, “Los Delaunayy sus amigosespañoles”,

uRoberty SoniaDelaunay.Madrid, FundaciónJuanMarch, abril-mayo, 1982 o Pascal

Rousseau,La aventurasimutáneaSoniay RobertDelaunayen Barcelona,Barcelona,

Universitat, 1995.

a

(29) Entre los estudiosmás recientes sobre este artista destacamosLuis Alonso

Fernández,J Solana,Madrid, Centro Cultural Conde Duque, 1985; Solana, Madrid,
a

FundaciónMapfre, 1992; JoséSolana(1886-1947),FundaciónLa Caixa, Barcelona,y

FundaciónMarcelino Botí, Santander,1997-1998.

e

(30) Vid., Angel Benito, VázquezDiaz. Viday pintura, Madrid, PatronatoNacional de

Museos,1971 y de FranciscoGaitas, Vida y obra de VázquezDíaz, Madrid, Ibérico a

Europeade Ediciones,1977,
e

a

(31) Cfr., Eugenio Carmona, Picasso, Miró, Dalí y los origenes del Arte

Contemporáneoen España1900-1936,Madrid, MuseoNacional de Arte ReinaSofia, U’

1991, p. 19. Sobrela bibliografia másrecientedel noucentismeseñalarlos trabajosde
a

Norbert Bilbeny, Entre RenaixenQai Noncentisme,Barcelona,Eds. de la Magrana,

1984; EngenidOn ¡ la ideologíadei NoucentísrneBarcelona, Eds. de la Magrana, a

1988; Mercé Vidal, Teoría i crítica en le Noucentisme:J Folch i Torres, Barcelona,
e

Publicacions, 1991; Jaume Valícorba, Noucentisme, mediterraneismei clasicisme,

Barcelona,Quaderns,1994;Jordi Malé Peguerdes,CaríesRiba¡el Noucentisme.Les a

e
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ideesliteráries (1913-1920),Barcelona,Eds. de la Magrana,1995; El Noucent¡sme.Un

projectedeModernitat, Barcelona,Generalitatde Catalunya,dic.1994-mar.1995 y Joan

FusterOrtelís, Contra el noucentisme,Barcelona,Crítica, 1995.

(32) Cabedestacarel papelde JosepDalmau,quien ya en 1912 presentabala primera

Exposicióncubistaen España,la quintaen Europa.A partir de entoncesse convierteen

el impulsor del arte moderno y sus galerías en el lugar predilecto para todas las

actividadesde arte vanguardista. Será precisamenteDalmau quien presenteen la

Penínsulael primerismo de vanguardiaespañol,el planismode CelsoLagar(1915), así

como el fauvismode VanDongen(1916),las propuestasde los rusosHéléneGrunhoffy

SergeCharchoune(1916),el vibracionismode RafaelBarradas(1917),la primera

exposiciónde JoanMiró (1918),el Arte Francésde Vanguardia(1920) con la presencia

de Braque,Derain, Gleizes, JuanGris, Léger, Matisse, Picasso,Severiní, etc. y la del

dadaístaFrancisPicabia(1922).

(33) Juande la Encina,La Tramadelarte Vasco,Bilbao, PublicacionesEditorial Vasca,

1920, p.69.

(34) PilarMur, LaAsociacióndeArtistas Vascos,op. cit.,

(35) Adelina Moya, “El arte guipuzcoanoentre la renovacióny la innovación”,Arte y

artistas vascosde los años30, SanSebastián,1986.
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(36) JavierPérezSeguraha estudiadoestosepisodiosen su tesisdoctoralde titulo La

Sociedadde ArtistasIbéricos(1920-1936),UniversidadComplutense,Madrid, 1997.

(37) Entre la abundantebibliografia sobrePicassoy su relación con la obra Parade

señalamosDenis Milhau, Picassoet le Théátre,Toulouse,MuséedesAugustins, 1965;

DouglasCooper,PicassoTheatre,N.Y., Ed.HarryN.Abrams, 1968, pp. 16-18; Richard

Axsom,Parade, Cubismas

1975; MarianneW. Martin,

Futurism”, in Art Quarterly,

Italia, Verona,Ed.Nouveedizioni G Mazzotta,1990.

Theatre,TheUniversity of Michigan, Vol. II, Ed,Ann Abor,

“The Ballet Parade, A Dialogue between Cubism and

1978 y Giorgio Coctenova“Analisí di Parade”,Picassoin

(38) En relacióncon estaasuntoAntonio G. de Linarespublicabala siguientecrónica:

“El cubismo se presenta en el teatro, llevado de la mano por las danzas rusas y apadrinado por Sergio

Diaghilew, gran pont¿fice y empresario de los Ballets... Sergio Diaghilew no es solamente un

empresario ultramoderno: es, además, el más osado, el más temerario de los hombres de teatro...

Porque, líeyándose consigo sus danzas rusas, salpimentadas de cubismo, Diaghilew ha abandonado el

escenario parisiense del Chátelet para presentarse en Madrid y, luego, en Buenos Aires...

Indudablemente, la decoración de Picasso no representa este aspecto cíe Paris, Ial como

pudiera verle cualquier profano como yo, ajeno a los misterios del cubismo - que en masa han venido a

presenciar el esfreno - nada se ha hecho en el arte de la escenografia que iguale, ni aun que de lejos se

acerque en maesfría, a esta decoración de Picasso... Esto es Parade... su mímica y sus danzas - ya que

en el teatro cubista no se habla, no sé si por desgracia o por fortuna para la literatura dramática -

encierran, como en hermético broche, un símbolo, ron ‘supersimbolo como los managers son

superpersonas ... Como broma, la juzgaron muchos espectadores demasiado pesada. y no faltaron

silbidos y apóstrofes violentos... Otros quisieron tomar la cosa en serio, y para éstos se conciliaba mal

r

E!

a

u

u.

e

a
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a

a’

U’

a

U’

a



XL VII

el titulo de realista concedido a la obra por sus autores, con la absoluta irrealidad del decorado y de

los personajes cubistas, en “El cubismoen el teatro”,La Esfera,Madrid, 23-6-1917.

(39)RamónGómezde la SernapresentabaaPicasso: ‘No es en la hora de su llegada cuando

se habla aqui bien de Picasso. Le hemos esperado con alabanzas noche tras noche, hace muchas. Aqui,

donde no hay presidencia ni banqueteado, sea el primer homenajeado. Picasso viene a triunfar en el

Real donde va a haber así algo más fuerte que sus bailes de máscaras. ¡Yya tiene que ser fuerte para

vencer a ese arlequín terrible que forman todas las máscaras en el hemiciclo! , en “Retazosdel

discurso en el Banquete a Picasso”,Ramónen cuatro entregas, Tomo III, Museo

Municipal, Ayuntamientode Madrid, 1980,p. 85.

(40) A esterespectoel Heraldode Madrid publicaba: “Aprovechandola presencia de Picasso

en Madrid para asistir al estreno de su obra Parade, en el ReaL la Juventud de artistas innovadores y

libres, que se reúne en el antiguo café y botillería de Pombo, al que ellos llaman la ‘Sagrada cripta de

Pombo le ofreció el banquete, último por esta temporada, uno de esos banquetes en los que sólo se

festeja la amistad que los une. Picasso contestó con sencillas y emocionadas palabras, encantado de

encontrar en la patria que creía le había olvidado tan apasionados amigos. Entre otros, que no

recordamos, asistieron a la cena íntima Rafael Cansinos Asséns, Salvador Bartolozzi, Ramón Gómez de

la Serna, Calleja, Fillol, Villacián, Valentíny Ramón Zubiaurre, ManuelAbril, Zamora, Fresno, Heras,

Penagos, Tomás Borrás, Vinardelí, Hoyos, José Bergamín, Colet, Bagaría, Espinosa, Echevarría,

Tellaeche, Juan de la Encina, Morcuende, Gómez de la Mata. Hernández Luquero, Llamas, Gómez

Crespo, Zagoití, Lanlau, etc “. Anónimo, “Banquetea Picasso”,HeraldodeMadrid,

5-6-1917.

(41) Juande la Encina,“La Exposiciónde Bellas Artes”, España,Madrid, 14-5-1915.



XLVIII

(42) Juande la Encina,“La Exposiciónde Bellas Artes”, España,Madrid, 24-5-1917.

(43) Dicho comunicado tite publicado en varios diarios madrileños, entre ellos

destacamosel de La Correspondenciade España: “Consecuencia de este ambiente de general

hostilidad que se ha formado en torno al mencionado reglamento ha sido la reunión que en una de las

a.
aulas de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado celebraron recientemente numerosos artistas,

acudidos en respuesta a la convocatoria de la Asociación de Pintores y Escultores... El Sr. Espina
a

propuso la celebración de una Exposición independiente frente a la oficial y para aquella leyó un

proyecto... a

Quedó redactada y aprobada la siguiente protesta: ‘Excmo. SrMinistro de Instrucción Pública

u.
y Bellas Artes: Los artistas que suscriben, salvando cuantas consideraciones merecen aquellos que

aconsejaron a VE. la redacción del reglamento que ha de regir la próxima Exposición de Bellas Artes,
u.

consideración nacida de su respeto al genio y al trabajo, que señaló el puesto que hoy ocupa en

sociedad, se ven en la necesidad, que deploran, de protestar contra dicho reglamento, por cerrar éste

las puertas por donde lograron entrar al templo que hoy honran los que precisamente han aconsejado a

VE. la redacción de la referida ley... Nombróse una Comisión formada por los Sres. Eerrant, Espina e

Inurria. encargados de estudiar el reglamento para la Exposición de los independientes y buscar local
a

a propósito dondecelebrarla” . JoséGarcíaMercadal,“El Salónde los Independientes”,La

Correspondenciade España,Madrid, 28-3-1917. a

u,

(44) JoséGarcía Mercadal, “Los Independientes”,La Correspondenciade España,

Madrid, 29-3-1917 U

U

e

U’
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(45) Vid., Femandode Maria Sebastián,Historia de la AsociaciónEspañolade Pintores

y Escultores.1910-1993.8 Décadasde Arte en España.Madrid, Asociaciónde Pintores

y Escultores,1993, p. 53.

(46) Este primer Salónde Otoño tite acogido por la prensamadrileñacomo “un grito

noble de rebeldía contra tal estado de cosas y una lección enérgica que se da a los centros oficiales que

organizan análogas fiestas de cultura. Porque lección y grande es la puesta en práctica por la

Asociación de Pintores y Escultores que no contando con recursos ni elementos extraordinarios de

ninguna clase pero atenta siempre a los intereses de los artistas, haya llevado a vias de realización y en

el tiempo determinado en su programa una tan brillante manifestación artística que en nada desmerece

de cualquiera de las celebradas oficialmente en años anteriores por el Estado; al contrario, las

supera”. JoséBlanco Coris, “El Salónde Otoño del Retiro”, Heraldode Madrid, 11-10-

1920. Ademásen el 12-10-1920,13-10-1920,14-10-1920,16-10-1920.Tambiénflie

comentado otros críticos como Miguel A. Rodemas,“El salón de Otoño” Elpor

Parlamentario,Madrid, 21-10-1920;FC: Khiel. “El primersalónde Otoño,El Liberal,

Madrid, 18-10-1920y 27-10-1920;FranciscoAlcántara,“Primer Salónde Otoño”, El

Sol, Madrid, 14-10-1920, 19-10-1920,25-10-1920 y 10-11-1920; Angel Vegue y

Goldoni, “Primer Salónde Otoño”, El Imparcial, Madrid, 15-10-1920,17-10-1920,20-

10-1920y 27-10-1920.

(47) JavierPérezSegura,op.cit.,

(48) Por su parte en Barcelonasehabíainauguradoen 1891 el Museu d’Art Modern;

añosdespués,en diciembrede 1918 con la Asociaciónde Amigos de las Artes,tendría
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lugar el primer Salónde Otoño con el propósitode aportarobrasde artepara el futuro u

Museode Arte CatalánContemporáneo.En el casovasco,estarealidadno tendríalugar
u

hasta 1924 cuando se inaugurael Museo de Arte Moderno en Bilbao, gracias a los

llamamientosdel crítico de arte Juande la Encinay las actuacionesde la Asociaciónde

ArtistasVascos.
e

(49) Vid., CarlosReyero,Lapintura dehistoria en España,Madrid, Cátedra,1989. —

a

(50) Pedro Lain Entralgo,La Generacióndel noventay ocho, Madrid, EspasaCalpe,

1967. En lo referenteal temade la Generacióndel 98 destacamosentrelos estudiosmás e

recienteslos de JavierFiguero,La Españade la rabia y de la idea, Barcelona.Plazay
u’

Janés,1997; JoséMaria Marco, La libertad traicionada, Barcelona,Planeta,1997; Juan

a

PabloFusi y Antonio Niño (eds.),Vísperasdel 98, Madrid, BibliotecaNueva,1997;José

Luis Abellán, Sociologíadel noventay ocho, Madrid, BibliotecaNueva, 1997y España a.

fin desiglo 1898, Barcelona,La Caixa, 1998
e

(Sí) JoséCarlosMainer, “La invención estéticade las periferias”,Centroy per¿feria en a

la modernizaciónde la pintura española1880-1918,Madrid, Palacio de Velázquez;
e

Bilbao,Museode BellasArtes, 1993-1994,Ministerio de Cultura, 1993,p32.

a

(52) JoséLuis Abellán,Historia crítica delpensamientoespañol,Tomo 5 ¡III, Madrid,
e

EspasaCalpe, 1991, p.47. Españase convirtió en semanariode la vida nacional, con

docepáginasy trescolumnas,aun costede diezcéntimos;comoafirmabala propia a

a

a
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revista, se componia “de gente ni del todo moza, ni del todo vieja, asistimos desde 1898 al

desenvolvimiento de la vida española...Todossentimos que la España oficial dentro de la cual o bajo la

cual vivimos, no es la España nuestra, sino una España de alucinación y de inepcia ‘. Anónimo, “La

revista “España”, La Correspondenciade España, Madrid, 31-1-1915 y Anónimo,

“Españasaludaal lectory dice”, España,Madrid, 29-1-1915.

(53) JoséFrancésen su recopilaciónde textos críticos y noticiassobrelas Bellas Artes

advertíaa sus lectores: “de la falta de obras de este género, donde puedan hallarse, el día de

mañana, cuantos datos se consideren interesantes, necesarios o simplemente curiosos acerca de las

figuras y episodios de la vida artistica contemporánea... , en “Advertencia”, El Año Artístico,

Madrid, enerode 1915.

(54) VerdugoLandi esun pintor asiduoa las exposicionesnacionalesde BellasArtesde

1912, 1915,1917y 1920y directorde la revistaLaEsferadesdesu inauguraciónel 3 de

enerode 1914.

(55) Proyecto que resumiancon las siguientespalabras. “¡Qué diferencia de esta prensa

gráfica a la que empezó con el siglo pasado!... Hace falta empezar de nuevo como si no hubiese nada

construido. Porque gran parte de ese público.., se halla en estado de primitiva ingenuidady habria que

guiar sus gustos pueriles hacia otras aficiones... “. Luis Bello, “Madrid y su prensagráfica”, La

Esfera,Madrid, 3-1-1914.

(56) FedericoGiolli, “Los futuristas italianos”, La Esfera, Madrid, 28-8-1914y José

Francés,“Los futuristasy la guerra”,La Esfera,Madrid, 11-12-1915.



LII

(57) Vid., CapítuloXVII. Relaciónde lasexposicionescelebradasen Madrid

(1915-1922).

a

(58) Estoscríticosse convertiríanen defensoreso detractoresde la culturadominanteen

Madrid; nombrescomoFedericoLeal, cronistade El Universo;RamónPulido, de El

a
Globo; Isaac Pacheco,de El Parlamentario; SalvadorMartínez Cuencao Margarita

Nelken,de Summa;Antonio Hoyosy Vivent, de El Día; Juande la Encina (seudónimo

de Ricardo Gutiérrez Abascal), de España; ABC y Blanco y Negro, con Rafael
a

Domenech;La Acción,con JoséMaria Perdigón;La Correspondenciade España,con

Josédel Cacho;La Gacetilla de Madrid, con FedericoGarcía; El Sol, con Francisco U

Alcántara;El Liberal deMadrid, en su secciónde Arte y Artistas,conLuis Oteyza,el de
U’

Barcelona,conAntonioVallescá;La Tardede Bilbao, conErabirí...

U’

(59) Cfr., Francisco Calvo Serraller, Pintura simbolista en España (1890-1930), e

FundaciónCultural Mapfre Vida, Madrid, febrero-abril de 1997,p. 46.

a

(60) Romero de Torres se caracteriza por una interpretaciónmuy personal sobrela

identidad de España lleno de tintes literarios que se identificaron con la mujer
a

típicamenteespañolay el pueblo. Fue a partir de su visita a Roma, en 1907, cuando

encuentreen los cuadrosde Leonardoy Rafael los elementosprincipalesparasu obra a

posterior,estilo que fue consideradocomo“revolucionario”. A pesarde gozar con el
a

apoyodel mundointelectualy de dedicarleunasala exclusivalos juicios de valor de su

intervenciónen la ExposiciónNacionalde Bellas Artes de 1915 no fuerontanpositivos.

a

U
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Fue criticado por RafaelDomenechpor tendencia hacia ideales expresivosdiferentes

encamadosen el simbolismo:

‘Trae a la pintura española estos elementos, que podemos decir que son nuevos, después del

Greco, y aun con él... lo espiritual y simbólico de sus asuntos es cosa propia, y no un cambio de

postura, tomando orientaciones ajenas a su temperamento... Por eso, yo creo que la juventud nuestra

cogerá lo viejo del arte del Sr Romero de Torres, y no lo nuevo Rafael Domenech,“La

Exposición.Romerode Torres”,ABC, Madrid, 16-5-1915.

Juande la Encinale consideracomoun artistaquepretendiendosermodernotan

sóloconsigueconsusprocedimientossimbólicosquedarseen anticuadoy por lo tanto en

un pintor tradicional: “Es ésteun artista de decadencia: temperamento algo femenino, delicado,

religioso en cierto modo, sensuaL Arrastra en su obra, a las veces, influencias tan contradictorias e

mncompatibIes como las de Vinci y Goya Propende al simbolismo, a eso que llaman algunos pintura de

ideas... Es pintura ésta que, con toda su apariencia de gran estilo, y toda su propensión a lo intelectual

y simbólico, da de pleno en lo anecdótico, en lo gracioso o sentimental dicharacho andaluz” . Juande

la Encina,“La Exposiciónde Bellas Artes”, España,Madrid, 4-6-1915.

Vid., FranciscoCalvo Serraller, “Ensayo deambulatorio en tomo a José Gutiérrez

Solana”,JoséGutiérrezSolana(1886-1945),Madrid, FundaciónCultural Mafre Vida,

mayo-julio, 1992.

(61) FranciscoCalvo Serraller, “El Salón”, Historia de las Ideas estéticasy de las

teoríasartísticascontemporáneas,Madrid, La Balsade la Medusa,Volumen 1, Visor,

1996, p. 169.
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(62) JoséLuis Díez, “Panoramade la pinturaespañolade! s. XIX de Goyaa Picasso”, e

Pintura españoladel siglo XIX Del neoclasicismoal modernismo,Madrid, Ministerio
e

de Cultura, 1992-1993,pIS.

a

(63) JesúsGutiérrezBurón,Exposicionesnacionalesdepintura en Españaen el s. XIX,

e

Tesisdoctoral,UniversidadComplutensede Madrid, 1987, p.6l4.

a;

(64) En esteperíodose dio un augedel paisajismograciasa artistascomo Luis de la

Rocha, SantiagoRusiñol, Gerardode Alvear, Angel Espinosay Flavio San Román,

e
Sobretodo SantiagoRusiiiol, convertido en uno de los maestrospaisajistasde primer

ordencon unostemas,un color y unaluz tipicamenteimpresionistasque transmitena

pintorescomoEnrique Galweyo JoaquimVayreda.ParaJuande la Encina,Rusiñol era

uno de esos artistas que modernamente ha abierto perspectivas nuevas en la sensibilidad e

imaginación españolas... Desde que Rusiñol comenzó a mostrarnos sus pinturas, el paisaje de España e

se ha enriquecido a nuestros ojos... Mien tras los otros artistas de su generación, o de la siguiente, un

Regoyos, un Zuloaga, buscaron los aspectos ásperos, bravíos, trágicos o apasionados de España, este U

Rusiñolperegrina en busca de los parajes más apacibles, más deleitosos, más ama!’!es.,. “. en
u.

“Rusiñol”, España,Madrid, 23- 3 -1916.

En lo referentea la biograflade esteartistavéaseJosepde C. Laplana,SantiagoRusiñol, e

Barcelona,Publicacionsde L’Abadia de Montserrat, 1995 y SantiagoRusiñol. Obra
U’

pictóricay literaria (1861-1931),Galicia,FundaciónCaixa,1996.

U’

u

e

U’
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(65) Al respectopodemosdestacarlas quejasdel diario El Parlamentarioa causadel

grupo Paoloy Francescadel escultorCapuz,premiadocon la primeramedalla: ‘. dicha

obra está abandonada a espaldas del Palacio de Exposiciones, sufriendo las inclemencias del tiempo

Anónimo, “Cosasde la Exposición”,ElParlamentario,Madrid, 17-6-1917.

(66) Bernardino de Pantorba(Seud. José López Jiménez),Historia y crítica de las

ExposicionesNacionalesde BellasArtes celebradasen España,Madrid, Alcor, 1948,

p.2l8.

(67) El Comité basándoseen el artículo 19 del reglamentoquedice textualmente. ‘las

obras que sus asuntos se consideren repugnantes u ofensivos a la moral o que entrañen alusiones o

tendencias políticas de actualidad, serán rechazados . En un principio el jurado comunicóa

surepresentante,GabrielGarcíaMaroto,antela ausenciade Beltrán - que envió la obra

desdeParis - que debíacambiarel título de la obra. Finalmente,seconsideróinmoral y

alusivaaun personajearistocráticode dudosareputación.La críticase encargóde avivar

el asuntoy desdelos principales diarios se apoyabaal pintor. Sobre todo hemosde

destacarun pequeñolibro que sepublicó explicandotodo el caso,bajo el titulo Federico

Beltrán y la ExposiciónNacional de Bellas Artes escrito por Gabriel GarcíaMaroto

donde se encontrabantambién las firmas de los principales críticos del momento -

Marceliano Santa Maria, José Francés,Cecilio Plá, Manuel Abril, Rafael Cansinos

Assens,RomeoLozano,B .Riquer,RafaelMarquinay otros - así como los artículosque

aludíanal problema:La Tribuna,ElDiluvio, EspañaNueva,El Día Grafico, La Patria,

La Época,El Liberal, Mundo Grafico, El Dorninó Negro, El Indiscreto, El País,

HeraldodeMadri4, Diario Mercantil, y otros.
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(68) Así lo relataBallesterosde Martos. Primero se pensó en rechazar buen número de obras.

Pero luego elJurado tuvomiedo y abrió la mano, cediendo a lapresión de las recomendaciones Tanto
a;

en el pabellón filipino como en el Palacio de Cristal, se exhiben obras que, si no hicieran reir a

mandíbula batiente, causarían indignación, y esto es intolerable cuando se sabe que se han rechazado u

otras, con las cuales se piensa organizar otra Exposición. Es decir; lo que fue objeto de tantas censuras

e
en años anteriores, se repite en ésta lamentable contumacia”, en “ExposiciónNacional de Bellas

Artes”, LaMañana,Madrid, 29-5-1917. u

e

(69)Desdeel diario El Paíssecalificabasu ineficacia: ‘Pero tenemos la seguridad de que su

influencia en nuestro ambiente artístico es bien poca. Están desacreditadas las exposiciones, y lo están e.

por losJurados.

¡Oh, jurados sistemáticos y rutinarios, muy rancios y muy españoles, que ni aun con las u

investiduras de artistas ilustres, habéis sabido salir de los pobres y antiguos vicios anejos al
u

sacratísimo favoritismo infiltrado, al calor de la tradición, en las costumbres nacionales.’”. Arturo

Morí, “ExposiciónNacionalde Bellas Artes”, ElPaís, Madrid, 21-6-1917. e

e

(70) Al respectoBallesteros de Manos escribía: “¿Qué mejoras ha conseguido; qué

deficiencias ha subsanado; qué cortapisas ha puesto a la francachelay al compadrazgo? Por lo pronto,

nos encontramos con que la actual Exposición es la peor de todas, la más pobre y la más vulgar...
a

Alguien nos dice, tal vez para consolarnos, que lo característico de este certamen es que se trata de un

noble pugilato de juventud ¿Pero ésta es nuestra juventud artística; pero podemos considerar este u

certamen como una demostración de juventud?.

Sí así es, raquítica juventud la nuestra, que no promete engalanar con nuevos timbres de U

gloria el arte nacional. Si así es, malhaya esta juventud de rapsodas e imitadores que carecen de
a

propia inspiración, que no aporta al acervo artistico ninguna modalidad nueva, ningún rasgo saliente,

ninguna tendencia típica, que marquen y señalen la aparición un valor nuevo. ¡Depauperaday

a
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misérrima juventud!..., en “Exposición Nacional de Bellas Artes”, La Mañana,Madrid,

29-5-19 17.

(71) Vid., CapituloXIV. Los artistasibéricosantesde la Sociedadde ArtistasIbéricos.

(72) La instanciaque presentaronMariano Andreuy otros artistasa la Diputaciónde

Instrucción Pública y Bellas Artes el 7 de abril de 1916 tenia como objetivo la

celebración,en esemismo año, de unaExposiciónde artistasfrancesesen Barcelonaque

correspondieraa las entidadesartísticasgalas por la acogidade artistasespañoles,

principalmentecatalanes,en sus instituciones. Además, se ponia de manifiesto el

problemade la GranGuerra;muchosartistasfrancesesqueno habíanpodidoacudira la

luchapor su edadu otrosmotivos y comoconsecuenciano sehabíanpodidocelebrarlas

periódicasexhibicionesoficiales en la capital francesa.Y, porúltimo, sehaciaevidenteel

conceptode la “sangde la raya” y el de “culta ciutatmediterrania”derivadosdel reinante

noucentismeen que estaba inmerso Cataluña. Firmaron esta instancia LAlbeniz,

LAivarez, M.Andreu, P.Antonietti, J.Aragay,L.Barrau, F.BeltránMasses,E.Galwey,

R.Canals,D.Carles,R.Casas,C.Castelucho,J.Colóm.Domenech,FElias,FOalí, B.Gili

Roig, F.Gimeno, M. Humbert, P. Inglada, P.Isern Alié, O.Junyent, FLabarta,

J.LLaverias, J.Llimona, J.Llongueras, AMás i Fondevila, L.Masriera, M. Massot,

X.Nogués,J. Ossó,R.M.Padilla,R.Pichot,M. Pidelaserrai Bilas, ARiquer, R. Ribera,

S.Rusiñol,J.Sala,J.M. Sen, J. Sunyer, J. Togores,E. Torner, F.Vayreda,M.V.Xiró,

R.Alché, N. Borrelí, JoanClaré, JosepClaré, J.Coll i Vilaclara, J.Goday,J. Llimona, E.

MonegalPrat,A.Nogués,L.Oslé,MOslé,J.Cabot,J.Folchi Torres,R.Jori,
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J.Llongueras, AMestres, L.Millet, L.Plandiura, F.Pujols y

recibieron las anexionesde F.Garbó, F,Cidon, J.Gols, P.

J.Ramonacho,J.Ruix i Porta, J.Sancho,H. Valívé, J.Vázquez

J.Mir, VOliva, E.Ricart, R.Sala, D.Torrens, A.Arrué, JArrué,

F.Madrazoe IZuloaga.

MUtrillo.

Loperena,

Bardina,

F.Durno,

Además se

M. Navarro,

A.Cabanyes,

J.González,

a

(73) Archivo de la Diputaciónde Barcelona,leg.738,exp. núm. 29.

(74) En lo referenteaestacuestión,uno de los diariosmadrileñospublicaba la necesidad

devigilar la muestra:“FíA vuntamiento de Barcelona lo ha estimado así, y sin consulta previa, con

espírftu levantado, ha estimado que debía contribuir con sus recursos y su casa a ofrecer galante

amparo a manifestación tan simpática y correcta de su cultura.

Pero como las cosas de arte, desgraciadamente, han entrado en el terreno de las pequeñas

pasiones, como hemos visto no hace mucho tiempo, al ejercerse una intervención de orden público en

dos de lasExposiciones celebradas en Madrid (el crítico se refiere a las de Raemaekers y a la de

Legionarios) . JoséBlanco Coris, “Exposición extranjeraen Barcelona”,Heraldo de

Madrid, 18-1-1917.

(75) Archivo de la Diputaciónde Barcelona,leg.738, exp. núm. 29.

(76) De modoque,como señalóFrancés,“es tal la inquietud que agUa a losjóvenes artistas del

otro lado de los Pirineos, que ya muchos de los que figuran en la Exposición de Barcelona son

‘retrasados, ‘bomberos, o ‘maquinistas según el argot de los talleres parisienses . JoséFrancés,

“Artistas francesesen Barcelona”,La Esfera,Madrid, 2-6-1917.

a;

e

u

e

u

e

e

U

u

e

e

U

U

e

u
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(77) Entreellos destacabanlos padresdel impresionismocomo Manet,Monet, Renoiro

Degas;los del postimpresionismocomo Seurat,Gauguin,Toulouse-Lautreco Cézanney

algunosde los avanzadosdel artevanguardistacomoMatisse,Albert Marqueto Friesz.

(78) SegúnJoséFrancés,el cubismo,que “sólo asoma tímidamente en La Fresnaye, y Henrí

.Ufatisse ya parece clásico si se piensa que Picasso acaba de fundar una nueva escuela pictórica: el

panoplísmo, que ya no consiste en pintar sino en adherir a un lienzo fragmentos de tela, papel,

madera, cristal y hoja de lato... Se ofrecen. sin embargo, elocuentes ejemplos de todas las tendencias

post-impresionistas. Hay intimistas, órficos, sincromistas, simbolistas, primitivistas, sintetistas. Estamos

en el reino de losfauves, de los que pretenden alcanzar la plus grande intensité avec la moindre effort

en,“Artistas francesesen Barcelona”,op. cit.,

(79) JoséFrancés,“La exposiciónde artefrancésen Barcelona”,NuevoMundo,Madrid,

27-4-1917.

(80) Ballesterosde Martos, “Exposición de retratosfemeninos”, Cervantes,Madrid,

junio de 1918.

(81) Relacionadocon estetemaCorpusBarga escribía: “En arte, con relaciónal tiempo, hay

dos géneros definidos y uno ambiguo. Hay lo antiguoy lo moderno. Lo antiguo es la madre del arte. Lo

moderno es lo fecundador, lo que produce algo sobre lo ya creado... Pero hay también lo viejo, lo

caduco, lopasado y no consagrado, lo que no ha sido y no es. A esto también se le llama: lo oficial, lo

académico... ¿Por qué los franceses han enviado a Madrid muy académicamente sus hoyos de la

pintura, y en Ginebra han enviado la mareo viviente? La pintura moderna francesa que había triunfado

tanto, si no más, en Alemania que en Francia, Suiza, durante años y años, ha estado en ese movimiento.
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La actual Exposición de pintura francesa en .Vladrid resultaria en Ginebra un anacronismo . en

“Cómo sejuzgaen Paris la Exposiciónmadrileñade pinturafrancesa”,El Sol, Madrid,

21-5-1918.

u

(82) JoséFrancésselamentabade la diferenciaentrelas muestrasde Barcelonay Madrid

e

al tiempo que señalabasu francotilia admitiendoque su “amor entusiasta por Francia y la
sólida convicción que tengo de la importancia de su pintura moderna, que esta exposición respondiera
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II. LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DE VANGUARDIA; EL

“EPICENTRO RAMÓN”.

II. 1. RAMÓN YEL ORIGENDE LA VANGUARDIA EN MADRID

Los inicios de nuestravanguardiaartísticacomienzancon la figura de Ramón

Gómez de la Serna, inductor directo de los primeros hallazgosde ésta. Su carácter

cosmopolitaasí como su implicaciónen la vida modernale brindaronla oportunidadde

ser el primer eje central de la vanguardiamadrileñao, mejor dicho, española.Sin

embargo,su frente de acción ifie Madrid, ciudad que, por aquel entonces,se había

lanzadoen buscade unas“señasde identidad”.

Frente a este panoramade primeros de siglo surge el llamado “fenómeno

ramoniano”(1). Ramón como escritorse encontróbajo las propuestasque marcabaun

proceso histórico envuelto cada vez más en el problema de España y su

regeneracionismo,pero también le ligaban los acontecimientosde modernidadque

ofrecíael paísvecino,Francia,sobretodo, durantelos años1909y 1910 donderesidióy

conoció el cubismoy otros ismosde primerahora.

La doble naturalezaqueseestableceen los escritosde Ramóndel primercuarto

de siglo compartetambién el mismo carácterque el de sus episodiosartísticosque

marcanprecisamentela pautaqueseguiráantesu relaciónconel ambientesociocultural

en el quevive. Por un lado, la visión del escenariomadrileño,esencialmentetradicional,



dondela vigenciade permanentesvalores- ya seansociales,políticos, económicos,etc.-

e

continúa marcando a la sociedad,y por otro, la necesidadde crear una imagen

u,

“bohémica”con un distintivo de modernidaddel quecarecíala capital.Esecarácterde

atraccióny repulsiónque le ofreceMadrid se reflejaríaclaramenteen susobras, en las
e

que en ningúnmomentollegó a dudaren mezclarun vocabulariopuramentetradicional,

U

popularo castizo,con otro sobradamentemodernoen susexclamacionesy vocablos,con

una ironía estragadaque formaría parte de su propio proyecto literario concretado, u,

posteriormente,en el término de la greguería.No seríasino lo mismo que sucederíaen
e

susproyectosartísticoscomo la introduccióndel futurismo, con la publicaciónde sus

proclamas,y el cubismoconla Exposiciónde PintoresIntegros.

Su principal plataformade accióntite Prometeo(1908-1912),revista presidida
a

por su padre, JavierGómezde la Serna,aunquemástarde, seríadirigida por él mismo.

a

Allí, en ocasionesbajo el seudónimo“Tristán”, comenzarlasu carreraliterariapublicando
partede susprimeros libros y greguerías;sin embargo,lo másdestacadofíe la edición

U

de las proclamasfuturistas, convertidasactualmenteen el primer episodio de la
a

vanguardiaespañola.La laborquerealizóen dicharevista,cuestiónde la que hablaremos

acontinuación,se asemejacon la que añosdespuésejecutaríanlos ultraistascomo medio u.

de cohabitaciónentrediferentestendencias;en el primer caso, coexistirían escritores
e

modernistasy postmodernistascon el vanguardismoramoniano en sus proclamas

futuristasy la creaciónde la greguería,y en el segundo,seincluiríancolaboradoresafines a

al ultraísmoconlosprimerossignosde una“vuelta al orden”.
a

Setratade un mismoprocesoaunqueno del mismo proyecto,esquemaquevaría

por sucarácterde individualidad o colectividad.El de los ultraistasestuvobasadoen una u

e

e
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idea comúnmientrasque el de Ramónfue a titulo personaly consiguiópresentarlos dos

movimientosvanguardistasmásconocidosdel momento;el fUturismo, con la publicación

del Manifiestofundacronaldclfuturrsmo (1909)y la Proc/amafuturistaa losespañoles

(1910)y el cubismo, comoya seha dicho atravésde la Exposiciónde Pintoresíntegros

en el Salónde Arte Moderno(marzo de 1915). La importanciade la incorporaciónde

estosdos ismos,ya seaenforma escritacomoen el casodel futurismo o visual a través

de los cuadroscubistasde los pintoresíntegros,radica en que lograronasentarseen el

vocabulariode la críticaartísticamadrileña,de tal maneraquenosencontraríamosanteel

debate que se estableceentre el conocimiento o desconocimiento,así como la

diferenciacióntanto teóricacomo plásticade ambos, futurismoy cubismo,por la crítica

madrileña.El origen se encuentraen la calificaciónde las propiasobraspresentadaspor

los pintoresíntegrosy en algunasotras con carácterultramoderno,comolas de Celso

Lagaren marzode 1917, siendo ésteel segundoepisodiovanguardistadespuésde los

de Ramón,en las que seapeló a ambosmovimientospartiendo,quizás,de las proclamas

fUturistas y la exposición de íntegros en donde se exhibieron algunos cuadros

cubofiaristasde Diego de Rivera.

En el mismo añoque se celebróla Exposiciónde Pintoresíntegrosnacíaotra de

las actuacionesde Ramónquetendrángranrelevanciaen el ambienteartísticomadrileño

del primer cuarto de siglo, la tertulia de Pombo. La primera proclaniade Pombotuvo

lugardurantelos primeros mesesdel año 1915 y la firmaron los muy pocosque hasta

entonceseran, sus nombresquedaronplasmadosen la largamesade mármol: Manuel

Abril, SalvadorBartolozzi,Joséy RafaelBergamin,TomásBorrás,RafaelCansinos
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Assens,José Gutiérrez Solana, Gustavode Maeztu,Diego Maria de Rivera, Rafael u.

Romero-Calvet,Ramón Gómez de la Sernay JoséCerezo(camarerode la capilla).

a
Todos ellos y en especialRamón,criticaronel estadoactual del país; la Gran Guerra

habíaprovocado,aún más, como dice Ramónen su Primera proclama de Pombo, el u,

ambientede “afán de una tiranía brutaL algocomo el bajo gusto de golpeary de sergolpeado, como

e
el deseo de una svmisión indigna unido al deseo de una ciegay atropellada turbulencia...” (2).

U

<~L1
U

U
—- ,~g

La sagradacriptade Pombo
U

(Gil Blas, Madrid, 12-11-1915)

a

El público, los editores,las revistas,la crítica, el periodismo,la politica habían

U

llegadoatal estadode corrupciónquetan sólo atravésde Pombopodíanalcanzar,según

Ramón, “una compensación,como si habiéndose acabado el oxigeno en la atmósfera se fabricase

sólo en un rincón” (3). Susorígenesse encuentranen el año 1912, de lo que informa su
U

promotor: ‘Cuando yo elegí Pombo, en el año L9J2, lo hice por jugar a los anacronismosy porque

en ningt~n silio iban a resonar mejor nuestras modernidades que en aquel viejo sótano...” (4), aunque e

U.

a
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sus excentricidadesle llevan másallá: ‘fui por primera vez a Pombo en el vientre de mi madre,

cuando ella según costumbre de las embarazadas recurria a la horchata de arroz, que ahí despachan,

para morigerar sus trastornos (5). Fueracomo friese,Pombonacióparareunir a un grupo

de amigos. Se tratabade una tertulia que llegó a conveflirse en un acto continuado

durantetodoslos sábadosen dondesepodíancontarlasmás “embravecidas sinceridades,

elevando el sentido moral gracias a la imprecación, superando la pura transigencia acrisolada, el

pensamiento avizor” (6).

El lema principal de aquellasreunionesfue la particularidady la lucha contrael

hastioque producíanlas mismascosasde la vida diaria. Alguno de sus asistentescuenta

quenació “de la ambición de poder hablar un idioma de familia en medio del torbellino del Mundo,

pero sin ser tragado por ese torbellino” (7>. Otros,por el contrario,estabanmuy lejos de estas

palabrasy, desilusionados,escribíanya en 1918, en plenoapogeode Pombo,aRamón:

Rl alma creadora de Ramón flota como una luminosa nube sobre un puñadito de poívo, que

son los ‘pombianos’... Ha escrito usted: ‘Sin duda, no le gustó nuestra reunión’ ¿ Cómo es posible que

me agradase una reunión de mozos ignorantes, engreídos y desatentos? Ya le dije que usted era la

única persona educada que se reunía allí Sigo creyendo que usted se reúne consigo mismo en Pombo, y

nada más lospombianos no existen; son una deslabazada y triste sombra que sin duda se acogieron a

Pombo porque la escasa luz aumenta las sombras, y ellos quería aurnentarse, fuera como fuera...

Aquellas sombras de los muertos algunas veces hablan; pero las que se sientan en los divanes de

Pombo junto a usted ¿qué han dicho?, ¿qué dicen? Es usted excesivamente mundano y transige con la

escorio de la mundanidad. Empuñe la tralla de una vez; o la escoba que barre los convencionalismos y

las transigencias excesivas (8).
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En realidad,Pombono eramás que un semisótanoubicadoen la calle Carretas
e

inmediato a la Puerta del Sol, detrás de su ministerio de Gobernación, a un paso de todos los tranvías,

y por lo tanto propicio a todas lascitas (9), al quesedenominóSagradaCripta, dondese

encontrabaun antiguo caféy botillería. Una de las mejoresdescripcionesfisicas de este
u,

lugar data de 1915, en la que su autor, Ramón Gómez de la Serna, diseccionacon

u,

pacienciaen pequeñosapanados:la entrada,sustradiciones,los ojos del tiempo, sus

lámparas,suspequeñeces,lasúltimas, la reunión,sus arabescosy su camareroPepe,tal

y como eraapenaspasadosunosmesesde su inauguraciónoficial (10).

e
Tras su primeraproclama,los escritosde RamónsobrePombosedisparan,Los

rnandamwntospombianos,su Oración a la luz de Pombo,La segundaproclamade u,

Pombo en 1916; más tardeaparecesu primer libro de “Pombo”, de 1918, titulado
u.

Madrid, Imprenta, Mesónde Paños, 9, así hastapublicar numerososlibros sobre su

SagradaCripta. Sus asistentesson innumerables(en su libro La Sagradacripta de a

Pombo,los va nombrandoeinclusofotografiando,sin parar);entresus actosy banquetes
e

más importantesdestacael mencionadoen honor a Picassoen 1917. Muchos de ellos

elogiarona Pombocon sus escritosy dibujoscomo Antonio de Hoyosy Vivent, Miguel o

Unamuno,FranciscoVighi, JoséBerganxin,Emiliano RamirezAngel. Bartolozzi, José
e

GutiérrezSolana,etc. Finalmente,la tertulia de Pombo,como susprimeraslámparas,fUe

U

apagándosey en 1950, el propio RamónGómezde la Sernalanzabasus Exequiasde
Pombo: “Ha muerto de cáncer, de algo con lo que no tienen que ver nada las inocentes tertulias u,

literarias, sino otra clase de parásitos; su cáncer se iba preparando en sus entrañas, porque, según

pude observar en mi última visita, se le había revuelto mucho los humores y la sangre, y no vivía ya ni

hacia dentro ni hacia apero, a medio salir y a medio entrar, porque le habían puesto largo mostrador
a

de cinc (11)

a

e



7

Posteriormente,las actividadesde Ramón se centraríanen la participacióncon

sus escritos en el movimiento uitraista y en publicación de libros como Paris (1917),

Senos(1917), Greguerías (1917), E/Circo (1918), Disparates (1921), Hélices (1923>,

Ismos(1931)y un largo etcétera.

11.2. UNA REVISTACON VOCACION MODERNA: PROMETEO

Prometeonacía en noviembre de 1908 como una revista social y literaria, cuyo

primerdirector,JavierGómezde la Serna,lanzabaun modelo de prensaizquierdista,en

donde la secciónde política iba a estar escrita por él, frente al masivo conjunto de

revistasde tendenciasderechistasdefensorasde la monarquíareinantede Alfonso XIII.

Su hijo, RamónGómezde la Serna,conseguíaocuparun lugarprivilegiado en la revista.

Las secciones de Opiniones Sociales - titulada La NuevaExégesis- y de Arte, estaban

desarrolladaspor éste,a vecesbajo el seudónimode Tristán. En el primer número,

Ramónrealizabauna crónica sobre la situaciónespiritual del momento en España,

augurandoun futuro queno quedaba,en suparecer,demasiadolejos: “Toda la juventudse

resiente de ese no encajar en ninguna fórmula, de ese no poder aseverar ninguna opinión de las

reinantes... Sin embargo, todavía quedan, pero sin valor teatral siquiera, algunos seres que encerrados

en sus soñaciones, piensan en la ampliación del porvenir, cuando estamos en un primer periodo, en el

desarrollo y lafijación del clisé negativo, de cuya proyección nacerá elpretéritofuturo” (12).

En el campode la crítica artísticapublica un artículo titulado ‘tos maestros.

MarianoBenlliure” en honor ala litografia queBenlliure habíapreparadoparala portada

de Prometeo.El número 11 de la revista estabaprotagonizadapor una encuestaque

intentadeducirel estadode la juventudespañola,o con el “propósito de que la asculíación de
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la España joven sea un documento inapreciable de historia contemporánea y hasta una historia del

e

porvenir” (13). La redacciónplanteabaal público madrileño una serie de cuestiones,

encabezadasporunapreguntaprincipal - ¿Cúal es la situación de la juventud ante el

problemasocial? - que seránrespondidasporJoséFrancés,PráxedesZancaday Antonio

e
Fernándezde Velasco,entreotros:

1. ¿En qué sentido se orientan sus opinionessociales? e

2. ¿Cuáles la situación práctica que usted propone ante el conflicto social?

e
3. ¿ Qué ideasugiere a su juventud, políticamente considerada, la España actual?” (14).

u.

Al mismo tiempo, siguiendo la misma tónica que el cuestionario Ramón
U

presentaba un escrito bajo el título “La Utopía” - que se convertiríamástardeen libro -

para esa juventud españolaa la que él mismo considerabacomo “la exaltación y la

sensibilidad nuevecita (15). Estaimagende Ramónen la quese observabael deseode una
e

voluntad de cambio en la juventud no se hace esperar y, tras un viaje a Paris, promete

aunquede una formaoculta, la llegadadel fUturismo (16), Despuésde defenderen abril O

de 1909 un nuevo conceptode literatura,en el mismo númerode la revistaapareceLa

Fundacióny manifiestodelFuturismo porF.T. Marinetti, traducidopor Ramón,quien

Uinclusollega aprologarloa modo de manifiestoen la secciónde Movimiento Intelectual

del quehablaremosmásadelante. e

Mientras tanto, sus obrasliterarias recorrentoda la revista - El conceptode

U
nuevaLiteratura, Beatriz,La Utopia...-aunque no será hasta noviembre de 1909 cuando

RamónGómezde la Sernatomeen sus manoslas riendasdePrometeo,situaciónquese

prolongaríahastamarzo de 1912. La dimisión de su padre - que la propia revista
e

afirmabaeratemporal- permitió aRamóniniciar todo un procesocreativode formación

U

e
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en su producciónliteraria. Desdeesemomento,los escritosde ésteseduplican: crónicas

artísticas,obrasteatrales,prólogos,etc.pasanpor la revista:el artedeMiguel Viladrich,

El III Salón de Humoristas,Mis sietepalabras,Post-scriptium,El Laberinto, Libro

mudo,Fe de erratas, ¿Fée?, La Bailarina, Oscar Wilde,Lasmujeresque escriben, Una

palabra, apenas, Siempreviva, Accesos de Silencio, La Utopia, Las Danzas de los

Apaches, Los Unámes, Moguer (El pueblo Pantomimíco), La Corona de Hierro, El

Misterio de la encamación,El Teatrode la soledad; Alma,ElLunático,etc. (17).

Sin embargo, para las artes plásticas españolaslo más importante fUe la

publicaciónde las proclamasfuturistasde Marinetti y su repercusiónen el escenario

madrileño.Bajo la direccióndeRamón,Prometeoconsiguecompletarel lanzamientode

la primeraproclamadel líder fUturista, emparentándoseasí con otros paiseseuropeos

comoFranciae Italia, repartiendocientosde ejemplaresconla nuevaProc/amafuturista

a los españolesescrita expresamentepara la revista, que tuvo la ocasiónno sólo de

prologarsinoademásdeanunciar.

Tras estosprimeros intentos de atraer la modernidad a la Peninsula,Ramón

Gómez de la Sernava concitando a su alrededorun grupo de personalidadesde la

intelectualidadespañola(políticos, críticos, periodistas,actores,artistas,caricaturistas...)

que le llevan a festejarnumerososactos. Tras el banquetede Prometeo,en dondese

celebró el centenariodel nacimiento de Mariano José Larra en marzo de 1909,

comienzana dispararseestos actos que se completaríanen tertulia de Pombo; el

siguiente, aunquefue publicado en la revista en febrero de 1912, nunca llegó a

celebrarse.
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Se tratabade unainvenciónsarcásticade Ramón,en la que defendíaun acercamientode

la juventudartísticacon la intelectualidadmadrileña,algo que lograría,más tarde,en la

u
SagradaCripta de Pombo. Sirvió tambiénpara festejar un acto al que denominó La

Primaveray para justificar que “nuestras juventudes desprendidas a tiempo de sus privados U

alardes de actualidad y representación, serán juveniles y primogénitas a través de todas las

eprimaveras, y se justificarán con novedad sobre toda vejez accidental y hasta sobre su cadáver. Este es

el único acto revolucionario y político que precisa después de las cuotidianas (sic) conspiraciones del
e

arte...” (18).

u.

Se tratabade una proclamade los idealesde la juventud que estabafirmada,
U.

supuestamente,por La Manón, Ramón Gómez de la Serna, Bartolozzi (19), Tomás

Borrás(20),Julio Antonio, CeferinoR. Avecilla, Bagaría(21), AndrésGonzález-Blanco, U

Gómez-Hidalgo,Viladrich y otrasadhesionescomolas de Romerode Torres,Eduardo
U

Chicharro, Oslé, Zamacois, el actor Granca, Marín el escultor, Barriobero, Luis

e

Gabladón,NoeI, Ortiz de Pinedo,Ferrándiz,Echea,Vicente Casonova,EH. del Villar,

Larruga, el músico, Alcaide de Zabra, Calvache,Manuel Abril (22), Mateu, Gómez a

Hidalgo, Lezama,PepeCanalejas(sobrino), Lafora, Salinas,Calleja, Lorenzo Burgos
a

Seguí, Guerray Alarcón, Maroto (23), Calomarde,Zabala, Rubio, Peguera,Beltrán,

Anipudia, Gómezde la Serna(José),GustavoLeón, Menager,Adolfo Salazar(24), etc. a

muchosde ellosparticipantesasiduosde la tertuliade Pomboy algunosprotagonistasde
U

la renovacióndel arteespañoldel primercuartode siglo.

e

a

e
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En Prometeotambiénnacíala greguería,en marzo de 1912. Bajo el seudónimo

de Tristán la define como “el géneromás humano y de más cabida, el género de los bancos

públicos en los que yo le desarrollaría si no tuviera que afrontar la impertinencia de las multitudes que

me mirarían creyendo yerme hacer literatura de aficionado” (25).

Ese estilo personal de Ramón,segúnMiguel PérezFerrero, “estaba dispuesto a

provocar. La greguería será en adelante ese proyectil que, en plena caIle, irá a estrellarse contra fa

cerrazón anónima y abrirá brecha en ella” (26). Así lo desmostróen susposterioresacciones,

sin remitimosa la greguería,primerodesdeel diario La Tribuna, fundadoel 3 de febrero

de 1912, con exacerbadosarticulosquerecibíanmilesde quejas,y mástarde,conseguiría

un lugaren donderealizartodassus proezas- actosy banquetes-y sentirseel sacerdote

de la cripta, a modo de tertulias como fue Pombo, y finalmente, con la “infausta”

Exposiciónde PintoresÍntegros,comola calificaronalgunosde los rotativosmadrileños

(27).

11.2.1. PROCLAMAS FUTURISTAS DE 1909

En “Arte” unade la seccionesde la revistaPrometeo,RamónGómezde la Serna,

bajo el seudónimode Tristán, anunciabaen marzo de 1909 al público madrileño la

llegadade un nuevoeventocultural:

“Tristón esta en los prolegómenos de una campaña de descubrimientos. Tristón es ahora con

toda plenitud un optimista, y se expilca, él es joven y ha llegado la primavera.... Reflexionando estaba

qué, cuando en esa hora propicia le han hablado de la existencia de algunos artistas jóvenes que x’alen

más que los viejos. A seguida, sólo le han hecho una observación, que viven en las nubes, a una altura

inverosímil sobre los demás mortales. Tristón se ha encogido de hombrosy como tiene un espíritu
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aventurero y candorosamente bueno, ha comprado un dirigible... Provendrá de esa excursión gratos
r

encuentros, La composición de este número le ha sorprendido en los preparativos.., sólo espera el

paracaídas que ha encargado a París de Europa” (28). e

e
Sin dudaalguna,sus contactoshabíanfructificado. Tras la publicaciónde Li de

febrerode 1909 en la revistaPoesiade Milán y en el diario Le Figaro de París, de la u.

fundación de un nueva escuelaliteraria, a modo de manifiesto, con el nombre de
e

Futurismo,RamónGómezde la Sernahabía conseguidocontactarcon su fundador,

Filippo TommasoMarinetti. Esteseautoproclabainiciador de un nuevopronunciamiento

que llevaría a Italia a librarla “de la fétida gangrena de profesores,arqueólogos, cicerones y
e

anticuarios.., de los innumerables museos que la cubren de interminables cementerios” (29) a través

e

de la predicaciónde once mandamientosconvenidosen un verdaderoprograma que

lanzaba “a todos los hombres vivos de la tierra” (30). Ponia de manifiestocuestionestan
U.

vitales como el amor al peligro, a la poesíacon coraje,audaciay rebeldía,una belleza

e,

encarnadaen la velocidaddel automóvil, aeroplanos,barcos...,una glorificación de la

guerra, el militarismo, el patriotismo,la quemade museosy bibliotecas,que avanzan e

seguroscomoregimientospreparadosparala batalla: “¡ Alzad bien la cabeza!Depie sobrela

e
cima del mundo, lanzamos una vez más, nuestro reto a las estrellas’ (31). Las imágenesde la

declaraciónde Marinetti serecreana su vez en otras,de maneraque construyeun mundo e

idílico, dondela guerraha ganadoala tradición,graciasa los nuevosadelantos.Según
e

EsterCoenes “el pensamiento de una era mecánica que velozmente deberá sustituir el lento ritmo

biológico. El futurismo se convierte a partir de este momento en la voluntad exteriorizada de

pertenecer al nuevo siglo, de dominar totalmente la naturaleza a través de aquellos medios que ya
e

mochficaron la estructura de la mente del hombre moderno” (32).

e

e
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A los dos mesesde la apariciónde estaproclama(11 de febrero de 1909), la

revistaPrometeopublicabadicho manifiesto bajo el nombre de su fundador “Filippo

TonnasoMarinetti: La fundación y manifiesto del futurismo” traducido por Ramón

Gómezde la Serna.En comparaciónconel restode los paisesdondeapareciódicho

manifesto,Españaocupóun lugarparecidoal de éstos.Se tratabade la mismaoperación

propagandísticaparadifundir el futurismo,así podemosdestacarpor semejantesfechas

las publicacionesen Rusia, 18 de marzode 1909, en La Tarde; Portugal, 5 de agosto

1909, en Diario dasAcores;Brasil en 1910, traducidopor Almaquio Dini; ademásde

otrospaísescomoPolonia,Hungríao Alemania(33).

En Españaseríael propio Ramónquien, en la secciónMovimiento Intelectual,

daríaa conocer por primeravez a los españolesla importanciade las proclamasy, en

concreto, la del futurismo; convirtiéndoseasí en el primer texto escrito sobre el

futurismo, a modo de prólogo. A pesar de no estar firmado el texto, Miguel Pérez

Ferrerocorroborasu autoríaen el libro quesobreRamónescribióen 1935, coincidiendo

con las memoriasque por aquel entoncesde la Serna había comenzadoa escribir,

ayundándoleen algunosdatosde supublicación:

“Las páginas de la revista exhiben nombres que un día alcanzarán resonanciay la admiración

ajena a que aspiran y otros la habrán de quedarse en una discreta semisombra. Ramón publica las

proclamasfuturistas de Marinetti y laspone explosivo prólogo” (34).

En sutexto Ramónmostrabaun especialinteréspor las proclamas,comomedio

más eficaz para llegar a la sociedad: “Las proclamas deben aparecer desgañitándose a voces,

deben ser briosas, sobrepasar todas las alevosías y todos los exabruptos” (35), tal y como lo había

hecho dos mesesantessu amigo Marinetti, quien, en el escrito a la Fundacióndel

futurismo exclamabaa viva voz, entremezcladacon un lenguajedieciochesco
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pertenecientea su cultura juvenil, el triunfo del moderno mundo fabril “mientras

escuchábamos el estenuante borboteo de las plegarias del viejo canal y el crujido como de huesos de

elos palacios moribundos sobre sus barbas de húmedo verdín, oímos de pronto, bajo nuestras ventanas,

el rugido de losfamélicos automóviles” (36).

e

Ramón Gómez de la Serna lanzaba muestras de aceptación hacia el nuevo

e

movimiento: “El Futurismo (;¡flva el Futurismo!’) es una de esas proclamas maravillosas, que
enseñan arbitrariedad, denuedo, que son la garrocha que necesitamos para saltar” (37).

e

Numerososvocablosramonianossesucedensin parar,apelandoa nuevasrepúblicasque
e

nieganla estabilidadde los hombreso paracrear “hombres subversivos, proclamas, arbitrarios

movimientos sísmicos que chafen sus cosas estables...” (38), que traigan nuevos aires de

renovacióncomo el futurismo,al quellega a compararconun pasajede Nietzsche (39)
e

enAsíhablóZaratustra(40).

Suspalabrasinvadenel texto con frecuentesalusionesa la nula importanciadel e

tiempoque, con la incorporaciónaunanuevaépocamoderna,ya no existe(41), alo que
e

RamónGómezde la Sernareplicaponiendocomo ejemploel triunfo de unaciudad:

“Una ciudad sin inquietud, tirada a cordel, en la que todo estaba determinado, cronometizado u

y dandoseles, aunque dándoseles no se les diera, ni supiera que se les daba, por tenerlo de antemano,
e,

por no dejar de tenerlo, por estar concebido siempre en lo posible, en una posibilidad rasa, seca, sin
originalidad y sin sorpresas), porque si triunfo - repito- siendo de ayer no era ya de ningún día tenía

e

que ser de hoy, y de hoy hace un momento o dentro de un momento” (42).

a

Si el futurismosuponeun cambiobrusco,al que la sociedadno estabadispuestaa e

adaptarsey tan sólo unos pocos podían lograrlo y por ello convertirse en unos
e

fracasados,Ramónles alientaa ser “unos grandes fracasadosantes que unos seres sin

e

a



15

adjeti~’ación aproximada, y sin última diferencia, no porque estén más allá ni sobre todas las

adjetivaciones, sino por estar demasiado acá imprecisable porque está a la espalda, no vemos dónde.

De un hombre que ha dado en su vida un salto mortal... es una gran cualidad.. El que no vale nada es

un hombre mediocre queni se rompió, ni se sobrepasó” (43). El riesgoquecorreel hombrepara

dar esesalto mortal y llegar a encontrarsecon nuevosmovimientos,como el futurismo,

conseguirá- segúnRamón- “hacer un limpión sobre la tierra’ (44), pero esta rebeldíaque

desdela revistaPoesíaproyectabaMarinetti eraparaGómezde la Serna, “esa encantadora

¡Oh no, encantadora no!... desproporcionada ¿No es un adjetivo debilitante, un adjetivo bonito? No,

encantadora no. aguerrida, formidable revista ‘Poesía, ha enconfrado una embocadura proporcionada

por desproporcionada’ (45) quehabíaconseguidorevolucionar“el teléfono de las sucursales de

incendios, y en el de las prevenciones, se ha escuchado el mismo grito de ¡Socorro!” (46) con el

propósitode Marinetti en su quemay demoliciónde museosy bibliotecastal y como

advertíaen su manifiestofuturista.

El discursode Ramón,basadola mayorparteen el de Marinetti, llega a supunto

álgido al reconocerpúblicamenteque Madrid esuna capital anquilosadatodavíaen un

mundoruraly en unapobreintelectualidad,peroejemplificaconla imagenpoéticade un

emblemade la modernidadcomo esel tranvia (47). Ramónlanzabamuchasde las ideas

del líder italiano, como la vista anteriormenterelacionadacon el mundo literario, que

Marinetti proclamabaen su tercerpunto del manifiesto(48). Sin embargo,el futurismo

vendríaa representarla libertad de las verdadesa través del grito de Marinetti a los

españoles,como antesa los francesese italianos, a quienesles habíallegado su turno:

“una carta olorosa a establo, a leona, a esfinge, una carta de feroz perfume y contexto, en que el

porvenir ya casi núbil nos promete yacer con nosotros, para crear ese hijo extraordinario, a que se

siente propensa su matriz” (49).
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De este matrimonio con el futurismo nacería al año siguiente la Proc/ama

Futurista a los españoles de Marmnetti y el segundoprólogo de RamónGómezde la

Serna.El líder italiano, como sumo pontíficedel futurismo,eraparaRamón“una de las

figuras más representativas de juventud, juventud moderna, internacionalista, suspicacisima ha sabido e

decir lo que en parajes más yermosy en ambientes más crasos, no hemos dichonosotros” (50).

u

Existían varias objecionesa la proclama italiana que Ramón creyó oportuno
constataren la suyade una maneramuy irónica; en primer lugar, en lo referentea la

expresiónque da Marinetti sobrela Victoria de Samotraciaen su manifiesto: “... un coche

e
rugiente, que parece correr sobre metralla, es más hermoso que la Victoria de Samotrhacia (sic)’

(51). Ramón pretendeadelantarsea dicha expresióny escribesarcásticamente“lo que el

e

dice de la Victoria de Samotrhacia (sic), lo habíamos dichoya nosotros no ante un automóvil, sino ante

e

una maquinilla de afeitar” (52).En segundolugar, Ramónaludeal estilo retóricodel escrito
y al despreciohacia la mujer en Marmnetti (53) mientrasque Ramón la describíaen su

e’
estilo mordazcomo la representación.~“los valores supremos, cosa que quizá no se nota por lo

u
muyhabillé que va, por como lafalsifica la vida y porque no sabe aún tenderse y ductilizarse con toda

consciencia (54). e

U
111.2.2. PROCLAMAFUTURISTA A LOS ESPAÑOLESDE 1910

e

En el númeroXI, noviembrede 1909, la redacciónde la revistaPrometeoemite
a

un comunicadodondeexplica que ¡os motivos políticos de la dimisión de su director,

JavierGómezde la Serna,padrede Ramón,quienle sustituiráa partir de entoncesen su —

papelde redactor,efe, estabanrelacionadoscon la tomade posesiónde un alto cargo
U

público en la DirecciónGeneraldelos Registrosy del Notariadoqueel gobiernoliberal

a

e-
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le habíaofrecido. En enerode 1910 la redacciónlanza,bajo el título “Optimismo”, los

nuevosrumbosquetomala revista: “Nuestro lema de ‘Fuerza, originalidad~ liberalismo” se

subrayará más que nunca con largueza, en su porvenir’ (55). Al messiguiente, se cambia la

litografia de MarianoBenlilure que presidíala portadapor una pequeñaimagende una

cuerpodesnudo,que a modode sello ocupael ladoinferior derechodel ornato,dejando

todo lo demáslibre excepto,la partesuperior,dondese colocael nombrede la revista.

El deseode cambio o renovaciónno sehaceesperardemasiado.CuentaMiguel Pérez

Ferreroque “el año 1910 es solemne para Ramón. Se costea - tiene la asistencia paterna - una

revista casi secreta - ¿hace doscientos ejemplares? - que se titula Prometeo y que, sin embargo, se

halla en su apogeo entre los versados’ (56).

Su segundo contacto con Marinetti está en marcha; en el número XIX,

correspondienteal mesdejulio, la redacción,a cargode su directorRamónGómezde la

Serna publica, segúnsus palabras “un acontecimiento prometeida’ (57); Un Manifiesto

FuturistasobreEspañaporF.T. Marinetti. Desdeallí seanunciaunainvasiónfuturistaal

anquilosadoambientemadrileño;al igual quehaciaun alio el líder italiano habíaenviado

cientos de hojas propagandosu manifiesto fliturista dirigido a los personajesmás

importantesdel mundo intelectual italiano y francés,Ramónpretendíaser el Marinetti

español,difundiendola Proclamafuturistaa los españoles,en la queademásde advertía

la utilización de un doble lenguajebasadoen ¡a combinaciónde vocabloscastizoscon

modernos.Estaapreciacióntambiénpuededestacarseen expresionesde Marinetti, quien

mezclapalabrassimbolistascon códigosthturistas.

haremos una tirada especial de miles de ejemplares para inundar de luz de bengala la

sordidez de nuestro ambiente. Será algo rutilantey abrasador que hará cabrillear las aguas patrias,
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titilear las estrellas y reverberará sobre todo el desvanecimiento de color, de fuerza y de libertad que

nos rodea’ (58).

Además,Ramónadjuntabala cartadel sumo sacerdotefuturista, quienrespondía a

a la creaciónde un manifiestopara España: “Escribiré gustoso ese manifiesto - escribe el
u

extraordinario A’Iarinetti a nuestro Director - contra todo lo que muere muy lentamente en vuestra

tierra. ‘Resumiré en ese manifiesto, de una manera violenta y decisiva, todas mis angustiosas

observaciones, hechas por mí mismo en una excursión que hice en auto a través de España, fijándome

u’más que nada en la aridez trágica de vuestra meseta central. de Castilla. Se lo em’iaré dentro de una

semana, tal vez antes. Exprese toda mi calurosa simpatía a los redactores de su bella y potente revista
e

PROMETEO.,” (59).

e

Ramón terminaba recurriendo a su estilo sarcástico, a la acumulación de
e

imágenesmetafóricasinesperadase inverosímilesdentro del mundo del humorismoque

U

convivía en él y concretadoen la grueguería;con una explosión de risa habría de

celebrarseun banqueteen honor del futurismo,en dondesebeberá“en vezde champagne,

bebida de cocotte y de burgués displicente- beberemos pólvoray electricidad..

Huirán al descorche todos los curiosos y todos los timoratos y les estallará el estómago - más u

violentamente dicho - el abdomen a lospusilámines” (60).
U

Al messiguiente,el númeroXX de 1910 publicabala Proc/amafuturista a los

españolespor F.T. Marinetti, escritaexpresamenteparaPrometeoy con un prólogo de

RamónGómezde la Sernaque volverían a ser divulgadosen febrero de 1928, en La
a

GacetaLiteraria, pararememorarel brevepasodel escritoritalianoporMadrid (61). Su

u

banquetefuturistahabíaestallado,así lo anunciabaRamón,con supreliminaratravésde

sucesivasexclamacionesa modo de brindis por esta llegada a los españolesdel

manifiestode Marmnetti (62). Estosbrindis sesucedensin parar,comola bellavelocidad
a

U
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que consagraMarinetti. Exclamacionesque piden la quemade lo viejo, la insurrección

pararenovary crearunanuevasituaciónen la capital.Referenciasy mencionesal mundo

moderno- aviadores,pararrayoscon culebraseléctricas,chispa,velocidad,aeródromo,

rebeldía,obús, reflectores...- que se extiende por Europa. Tras Ésta, la proclamade

Marinetti a los españolesibasermuchamásradicaly decisiva,atacando“rodo lo que muere

muy lentamente en vuestra tierra” (63). Utiliza el mismo estilo literario, con grandestintes

post-románticosy simbolistas,que en su proclama de 1909. En su introducción,

Marinetti realiza un recorrido por España- desfiladero de Sierra Nevada,Castilla,

catedrales..,- apelando a los jóvenes españolesa la revolución futurista. Basa,

principalmente,su manifiestoen la “aridez trágica” de la mesetacastellanarecordando-

como ya advirtió en su cartaa RamónGómezde la Serna - una excursiónque hizo en

cocheportodala Península(64).

En susconclusionesfuturistassobreEspaña,Marinetti hacereferencia,en primer

lugar, a la política del momento,tomandocomo punto de partidala importanciade una

riquezaagrícolae industrial,ademásde aludiral programasobrela políticaanticlericalde

JoséCanalejas,quedebíaconocerMarinetti por suscontactosconla familia De la Serna,

cuyosidealesestabanen la linea del partido liberal (65). No olvidemos que Prometeo

servió de plataformaideológicapara la difusión de un prototipode revistaizquierdista;

de hecho,el lemaprincipal del rotativo fue: “Queremostrabajar por la desamortización de un

pueblo en que la libertad existe sólo teorizada... Y ahora a la lucha. En frente de tantas revistas de

derecha, es ésta una quequiere ser el campo de todas las izquierdas” (66).
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El líder futurista, en sus ocho conclusionesfinalessobreEspaña,damala ayuda

de la intelectualidadespañolacompuestapor los políticos, los literatosy los artistasque

e
debenllevar el paíshaciael futurismo. Igual que en la proclamade 1909, realiza una

llamadade atenciónala guerra, al militarismo, al peligro, a la lucha, ala tiraníacontrala

mujerideal,al proletariadoparallegar a derribarel culto al pasadotantoenEspañacomo
e

en Italia, que en una Europa en plena evolución, acarreabanun grave retraso.

Concretamente,la Penínsulase hallaba bajo un régimen que Marinetti denominaun a

‘circulo vicioso de sacerdotes, de toreros y de caciques en que vivis aún” (67). Ademásrechaza,
u’

como pudo observaren su viaje a España,el turismo (68) porqueésteno terminará

nuncay seguiránen pieesoscientosde monumentoscatedraliciosqueguardanel pasado U

como tantasotrasciudadesitalianas: Venecia, Florencia,Roma,etc. Ante estarealidad
a

Marinetti apelaal puebloespañol:

“¡Españoles! ¡Españoles! ¿Qué esperáis así de abatidos, besando las losas sagradas entre el u’

hedor desangrante del incienso y de las flores, podridas en este arca inmunda de Catedral, que no
e

puede salvaros del diluvio, ni conduciros al cielo, rebaño cristiano (69).

u’

Todavíano se había producido un desarrollo, la industrialización de España
e

apenashabíacomenzado,y por eso Marinetti gritaba a los españoles: “Os hacen falta

grandes puertos comerciales, ciudades industriosas y campiñas fertilizadas por vuestros jugosos ríos S

aún sin canalizar.. ‘ (70).Con su proclaxnaalos españoleshacíaunallamadade atenciónal
e

estadoactualde la Península;su retraso,su política, su caciquismoquedabaen manosde

la intelectualidadespañola,conella sellegaríaa alcanzarel futurismo,pero no seráhasta e’

pasadoel primer tercio de siglo cuandola Penínsulatome el tren del cambio,venido
e

principalmentedelas artesplásticas.

e

u
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III. 2.3. REPERCUSIONES DEL FUTURISMO EN ESPAÑA

A pesarde la escasaresonanciaque tuvieron los manifiestosfuturistas en la

Penínsulay más concretamenteen la prensamadrileña, sí se conocíala existenciade

Marinetti por su labor como poetaitaliano. Los precedentesmásinmediatostienensus

ongenesen marzo de 1909 (71) cuando Gabriel Alomar habíainformado sobrede la

aparición del manifiesto futurista en París, tan sólo dos semanasdespuésde su

proclamaciónen Le Fígaro. Sin embargo,la prontitudde la noticia remitíaal año 1904,

cuandoAlomar habíaconcebidoesetérmino“futurisme” enunaconferenciaen el Ateneo

de Barcelona el 18-VI-1904 y, poco después,entre 1907 y 1910, aparecíantres

publicacionescatalanas,en Barcelona,en Terrasay Vilaftancadel Penedés,conel mismo

nombre; razón ésta por la que Alomar, ante el nacimiento del movimiento futurista

internacional,demandarála paternidadde la palabra(72).

Las siguientesmencionesfuturistas, segúnRicard Mas, aparecenen 1912 en

relación con un articulo a la exposicióncubistade las GaleríasDalmau (73), con el

intentofallido de una exhibiciónde pinturafuturistay cubistaen el RealCírculo Artístico

por iniciativa de su presidenteLluis Masriera i Rosés(74) y con la publicación de El

futurismo, por la editorial Semperede Valencia que tratabade unaversiónlibre de la

presentadaen Francia en 1911 sobreescritosfuturistas (75). Dos añosdespués,los

catalanesE.C. Ricm-t y RafaelSalavisitan Italia y en el café florentino Giubbe Rosse

entranen contactocon el futurismo de la mano de Giovanni Papiniy Ardengo Soffici.

Mástarde,el papelrealizadopor la librería delas GaleríasLayetanascomo sedede
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encuentro de revistas y libros de vanguardiaeuropeaponen en conocimiento la

progresivadifusión del movimientoa travésde algunoscatalanescomo J.V. Foix, Salvat

Papasseit,Lopéz-Pico, Joaquim Folguera... y de pintores, como los mencionados

anteriormente,Ef. Ricart,RafaelSalao el umguayoRafaelBarradas.

En cuantoa la prensamadrileña, si en agostode 1910 aparecíaen la revista
e

Prometeo la Proclama futurista a los españoles, en el mismo mesE. GómezCarrillo, el

articulistade El Liberal que desdeParisrealizabasuscrónicas,dabaa conoceral público

de la capital la recién aparecidanovela del líder futurista, Mafark.a Le Futuriste. Se
u

trataba,aunquela anteriorhabíasido protagonizadapor la Serna,de la segundaocasión

u’

en quesehablabadel futurismo de maneramásextensaenla capital. Estavez, su temase
centrabaen la literatura futuristay, en concreto,segúnGómezCarrillo, en su modo de

e
expansión. Al igual que en La Fundacióny Manfliesto del Futurismo, Marinetti

e
continuabasu estrategiade propagar su obra literaria medianteuna hoja volandera,

métodoque ecipsóal cronista: u

“En el bulevar, hace un momento, me han dado un hoja impresa. Yo creí que era un anuncio

e
de teatro y estuve a punto de romperla, después de haberla cogido maquinalmente. Pero con estas

letras enormes del título me llamaron la atención: M4A4RKI LE FUTURISTE’. %fafarka no me es
e

desconocido. Ah amigo Marinetti ha publicado una novela con el mismo nombre. Sólo que, claro, no

puede tratarse de tal libro” (76). e

e

Gómez Carrillo ponía de manifiesto el anuncio de una publicación

propagandísticaconun temaliterario elogiadaanteriormentepor la prensa.El título del

folletín “Una novelade Marinetti, glorificada por Rachilde”había sido ensalzadapor la
U,

directoradel diario francésMercure, quienescribió:

e

w
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“Todos leimos los Cantos de Afaldoror en su tiempo, y todos nos acordamos de frases como

aquélla de ‘Falo desarraigado, ¿por qué saltas así? ; ‘Aíafarka’ me ha producido el mismo efecto que

los ‘Cantos de Maldoror, pues hay en la novela de Marinetti un personaje que toca el piano con las

manos manchadas de sangre” (77).

A pesarde los escasoselogiosque recibeel escritoritaliano por Rachilde,como

reconoceen su artículo el cronista de El Liberal, se evidenciabaun claro cambio en

aquellanovelaque habíanacidotras el ManifiestoFuturista. La literaturapasabaa ser

anunciadamediantela publicidadpero con un contenidoanteriormentejuzgadopor la

prensa;de esta manera,la labor crítica hacia su autor se anticipabaa la lectura del

público. Se asociabapues,el caráctero el conceptofuturista de Marinetti, en concreto,

sus principios estéticos,con una aplicacióna la vida moderna,que segúnEGómez

Carrillo, suponía“la obra de una gran poeta italiano. Se trataba de ella a la moderna; más aún, a la

futurista... Por primeravez, un autor no tenía miedo de poner sus actos de acuerdo con sus principios y

de aplicar a la vida las teorias de su esténca” (78).

Unasemanadespués,la crónicaparisinasobreel futurismovolvía a sernoticia en

Madrid. Denuevo, el articulistade El Liberal se encarabacon la iniciativa de Marinetti.

‘ta moda intelectual”, como titulaba su escrito,venía a representaruna sucesiónde

nombresde literatosquesimbolizaronen su épocalos sentimientosmásfuertesde una

nueva generación,desdeel Renacimientocon los apuntesde Leonardo, pasandopor

Barrés,Paul Adam, MauriceMaindron,ClaudeFerrare,Rosny,Louis Bertrand,Charles

Gerrioux, Daniel Losueur, JeanRochepin...incluso hastael propio Julio Veme. Los

futuristas reemplazaríana la literatura anterior configurando una nueva generación,

primordial inclusoen suenardecedoraparticipaciónpropagandística.Su estética
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encarnaria“la creada por el automóvil, por el submarino, por el aeroplano, es la estética que exalta

las voluntades, que despierta los deseos de lucha, quefortifica las atrevidas vocaciones, que familiariza

con el peligro, que robustece el orgullo, que templa, en una palabra, el alma, cual si fuera una espada

de combate” (79).
e

Sin embargo,como anotabaGómez Carrillo, si se suprimían algunos de los

vocabloscomo “destrucción”,hallaríamos“una expresión típica de lo que es el ideal de los

adolescentes de nuestros días. ¡Ideal de automovilistas y de boxeadores! - exclama con desdén el pobre
u

Peladan, cuya teoría de la decadencia latina se ha desvanecido a losprimeros albores del despertar de

las nobles frenas triunfantes (80), un proyecto literario que, como la citada lista de

literatos,vendríaa configuraruna nueva generaciónen su tiempo pero que, además,

clamabaun progresomodernoeinmediatoparala sociedaden quevivía.

u

Otra de las alusionesde la épocasobreel futurismo provienede la plumade Luis
u’

Ruiz Contreras(81), amigo personalde Ramón Gómez de la Serna, quien en su

correspondenciaparticular- publicadaen 1950 - envíaunacartaasu amigo Marinetti. Al U

recibir la novelaMafarkaLe Futuriste, reprochaa Marinetti la inexistenciadel programa

futuristaen sunovela,programaquehabíatenidola ocasiónde leeren Prometeo,revista

U
en la que trabajabadesdehaciaaños.Es más, incluso, y a pesarde la apariciónde La

proclamafuturista a los españoles,le invita a lanzar otra más radical paraEspañay

América en dondelos nuevosidealesfuturistasanclenen la sociedadmoderna(82). Sin
U

embargo, la aparición de dicha novela trajo como consecuencialos primeros

enfrentamientoscon el movimiento futurista. Marinetti es apresadoduranteuna sesión a

futuristay, en octubre,es imputadode agravioal decoropor el tribunal de Milán aunque
U

mástardeseríaabsueltoy puestoen libertad.

U

a



Las siguientesvías que tomó el futurismo en relación con las artesplásticas

fueron, tras la primera apariciónde su fundación, la publicación de otras proclamas.

Despuésde un breveencuentrocon Marinetti se constituyela direccióndel movimiento

futurista, ubicadaen la calle Corso Venecia,61 en Milán; el 11 de febrero de 1910 se

lanza el primerMan4fiestode los pintoresfuturistas, firmado por Umberto Boccioni,

Carlo DalmazzoCarrá,Luigi Russolo,GiacomoBaIla y (lino Severini, al que le siguió

Lapinturafuturista.Manifiestotécnico,firmado, también,por los anteriores.Más tarde,

en febrerode 1912, secelebrala famosaExposiciónde la GaleríaBernheimde París,en

cuyo prólogo al catálogoLes PemntresFuturistesItaliens, se difunden los principales

idealesquesebarajaronen la conferenciasobrepinturafuturista, difundidapor Boccioni

en el Circolo InternazionaleArtistico de Roma(29 de mayode 1911). A estamuestra,le

siguieronotros textosteóricoscomo el Man<,fiesro técnicode la esculturafuturista, del

pintor y escultorUmberto Boccioni (11 de abril de 1912), “Los futuristasplagiadosen

Francia”, artículo de la revista italianaLacerba, el 1 de abril de 1913;La imaginación

sin filamentos y la palabra en libertad Manifiesto futurista, por F.T Maríntetti, el 11 de

mayode 1913;“El dinamismofuturistay la pinturafrancesa”,en la revistaLacerba,el 1

de agostode 1913; La pintura & los sonidos, los rumores, los olores. Man~/1esto

futurista; El esplendorgeoméfrico y mecánicoy la sensibilidadnumérica Manifiesto

futurista, por F.T. Marmnetti, el 18 de marzo de 1914; el libro de Boccioní Pittura

Seulturafuturista(Dinamismoplastico,), publicadoen marzode 1914en Milán, etc.(83).

En 1915 la constataciónde un conocimientomás sólido sobre el futurismo en

Madrid partede la circulacióndel libro de Boccioní,Pittura Sculturafuturista
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4

(Dinamismoplastico) publicado en Milán en marzo de 1914 (84) que poseía la

Asociaciónde Pintoresy Escultoresde Madrid (85) y algunoscríticos de arte. Estas

referenciasparecencontirmarseen las alusionessobreel futurismo que realizanalgunos

críticos, entreellos, RamónPulido y JoséBlanco Coris. El primero, como veremos,en e

relacióncon la Exposiciónde PintoresIntegros(marzode1915) (86) en dondese alude,
u’

incluso por ordental y como apareceen el libro, a Boccioní, Carrá, Russolo, Balla,

Severiníy Soffici, y el segundo,en conexióncon la muestraquerealizaCelsoLagaren la

GaleríaGeneralde Arte (manode 1917)en Madrid, en cuyo articulo JoséBlanco Coris
a

mencionael Mai4fiestotécnicode la esculturafuturista (abril de 1912) de Boccioni y

La pintura de los sonidos los rumores, los olon%, ambospublicadosen dicho libro (87). u

También podemosdestacaralgunasrevistasque se haráneco del movimiento —

comoLa Esfera (88). En ésta debeseñalarseuna vez más la influencia del libro de
a

Boccioní sobretodo en el artículo de FedericoGiolli, titulado ‘tos futuristasitalianos”,

publicadoel 29 de agostode 1914y acompañadode seis ilustraciones:Dinamismodel a

‘Baile Tabarin’, de Severiní;Sintesisde los movimientosde una mujer, de Russolo;
e

Funeralesde un anarquista, de Carrá; Las despedidas(estadosdel alma) y dos

esculturas,Cabeza, luz y casa,Formas de continuidaden el espacio, de Boccíoni. a

Precisamentede estasseis obras cinco habíansido publicadasen el libro de Boccioni,
a

exceptoFuneralesde un anarquistade Carrá.

a

Algunos de los escritos,actosy exhibicionesfuturistastuvieronun eco artístico
en numerosospintores.En el casoespañol,artistasquevolvían de Italia y Parismuestran

a
los primerosdetallesfuturistasen las artesplásticasespañolas,reflejadasen las obra de

e

arte,principalmente,deRafaelBarradasy CelsoLagar(89).

u

e
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Como veremosCelsoLagar se encontrabaen Parísentre1911 y 1914, donde

pudo asimilar algunosde estosmanifiestosy ver “in situ” la exposiciónfuturista en la

GaleríaBernheim,al igual queel uruguayoRafaelBarradasquien, a finales de 1913, se

encontrabaen algunode estosdosdestinosde primer ordenvanguardista,Paríso Milán.

Ambos, individualmenteo en común,alumbraroncon susnotasestéticasel deteriorado

ambienteartístico español.El primero, desdeenero de 1915, con la aparición de un

nuevo“ismo” al que llamó Planismo,exhibido en la galeríaDalmau de Barcelonay en

sus postenoresexposicionesen Madrid y Bilbao; el segundo,con su vibracionismo,

expuestopor primeravez en marzode 1918,de nuevoen las salasDalmau.

11.3. LA EXPOSICIÓNDE PINTORESINTEGROS(MARZO 1915).

La Exposiciónde PintoresIntegrosorganizadapor RamónGómez de la Serna

constituye el segundoepisodio de vanguardiaartística, el primero si hablamosde la

presentaciónpúblicade obrascubistas,que se producíaen Madrid. Se celebróen marzo

de 1915, desdeel día 5 al 15 de ese mes en el Salón de Arte Moderno y en ella

participaroncuatro artistas:Diego Rivera, Maria Blanchard(Maria Gutiérrez Cueto),

Luis Bagariay el escultor Agustín Choco. El catálogo a la muestrafue escrito por

Ramón,en cuyo prólogo dividía sudiscursoen varias partes,de tal maneraque el hilo

conductorqueva desarrollandoel texto desembocaen la alternativade un “arte nuevo”

frenteal artetradicionalde losmuseos.
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En el primerpárrafo - a modode introducción- diferenciade forma tajanteel arte

académico,al quedenominacomo “el de los otros”, representadoporlos que “no tienen más

Uque la mujer de blanda pasta y, a veces, lo que llaman huecamente el arte, ese arte unilateral y

desprovisto de ellos y de sus instintos necesarios” (90), del arte nuevo o de vanguardia,que

e

equiparacon susgregueríasporquecomparten“la discreción ruda y bastante de sus cosas, de

u’

eso que llaman naturaleza muerta y de lo otro” (91). Convencido,se refiere al “arte nuevo

como aquél que siente un amor por las cosas, “un amor confidenciaL repleto, atrevido,
U

crapuloso, largo, numeroso. No es el amor provocado por su fisonomía, ni un amor con el que nos

demos prueba de una ofensiva caridad, sino el amor lleno de confidencias, de contrastaciones, de U’

parecidos, de paradojas, de extrañezas, de adivinaciones. El amor que nos convence y que convence a

U

las cosas” (92).

U

Ramón,al referirseen plural a “nosotros”alos integrantesdel catálogo,lo hacía
u’

principalmente a Diego de Rivera y María Gutiérrez Cueto, quienes traían sus

experiencias“in situ” deParisy que debieroninfluir de maneradecisivaen la concepción u’

de su discurso,perotambiénaludíaal pequeñogrupo de artistasrefugiadosde la guerra
a

europeay venidosdesdeel barrio parisinode Montpamasse.Junto a RamónGómezde

a
la Serna,Diego de Riveray MaríaGutiérrezCueto,se va a configurarun excelsogrupo

de artistasen Madrid, entreellos AngelinaBeloW Lipchitz, Robert y Sonia Delaunay,

Marie Laurenciny suesposo,el alemánOtto Waetjen,así como los pintoresjaponeses
U

Foujita y Kavashima; procedentesde México se reúnen también Alfonso Reyes, el

arquitecto Jesús Acevedo y el pintor Angel Zárraga; y viejos amigos de tertulias

madrileñascomoRamónValle-Inclány Julio Antonio (93).
a

U

•t
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De estosencuentrosy de susviajes anteriores,Ramóndebió conocerel arte que

sebarajabaen Paris, pruebade lo cual es el desarrollode las partesposterioresde este

catálogo.Ramón,al escribirsobreel amorpor las cosasde la naturalezacomo algo lleno

de semejanzas,se dirige, quizássin quererlo,al famosodiálogo escritopor Platónsobre

la BellezaentreSócratesy Plotarco,el Filebo, tanpopularentrelos pintorescubistasde

París(94) y, en concreto,en Diego de Riveraquien, añosantes,durantesusestudiosen

la Academiade SanCarlosde México, tuvo por maestroa SantiagoRebulí.Este,en una

de sus clases,le había habladosobre los conocidos “Diálogos socráticos” de Platón

(95).

En el apartadonúm. II del prólogo al catálogo sobre los Pintores Íntegros,

Ramónexplica la razóndel término “íntegros”, conceptodel que hablaremosdespuésy,

lo queesmásimportante,señala - si de algunamanerapodíadefinirsehastaentoncesen

Madrid, dondeno sehabíavisto nunca- la evolucióndel cubismo:

comenzaron por el principio, planteándose elproblema con todas sus determinantes, quizás

obscureciéndole un poco, porque las iras que suscitó su revolución necesitaban ser cegadas con dureza

implacable, vitriolando al público sin compasión. Después, a la visión total del objeto que ansiaban

representar sucedió la visión simpática en la que, sin olvidar lo que de voluminoso tiene cada cosa, y

sin dejar de contar con el espacio, un criterio selecto y particular decide ciertas cuestiones; después,

atendieron con arrojo a la cantidad de emoción que en ellos despertaban las cosas (96).

El propósitode RamónGómezde la Sernaeraenseñaral público madrileño,a

modo de manifiesto, la llegada de un nueva concepciónen arte que sobrepasabaal

cubismoy al futurismo,adelantándoseasía la propiamodernidadde estosismos.
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‘t4nte todo - dice Ramón -‘ al tener que clasificar a estos pintores no los he llamado ni
Y’

cubistas ni futuristas ni ningún otro ista por el estilo, porque no son nada de eso. Son, va que hay que

envolverles en una sola palabra, lospintores integros(97). y

Ramónparte de la baseque todosellos fueroncubistasy con el tiempo habían
a

logradollegara esquemasmásdefinitivos y renovadores.En realidad, si nos detenemos

cronológicamenteen marzo de 1915, cuandotiene lugar la Exposiciónde Íntegros,el U’

grupo cubistase ha dispersadototalmentey muchosde ellos actúanindividualmente.Se
u

han desarrolladolas diversasfasesdel cubismo, sucesivamentela analítica,herméticay

U

sintética,y muchosartistashan llegado a Paríspara conquistarloentre ellos Diego de
Rivera, quien participa en numerosasexposiciones de la Sociedad de Artistas

Independientesy convive conlas nuevaspropuestasde Picasso,Gris, Mondrian... Por
e

otro lado, María Gutiérrez Cueto obtiene en 1909 una becade la Diputación y el

Ayuntamiento de Santandery se traslada a París. En 1911 y 1912 comienza a

relacionarsecon Gris, Lipchitz y Diego de Rivera. Ahora, de vuelta a Madrid, Maria
U

GutiérrezCueto y Diego de Riveravan a contar con el apoyode RamónGómezde la

Serna,perohemosde preguntamospor qué. Si esbozamosen brevestrazosla evolución u’

del cubismoen estospintores,especialmenteen Diego de Rivera - por susexperiencias
U

mástempranasa esteismo queMaría Blanchard- veremosel interésde Ramónpor su

Exposiciónde Íntegros. a

a

Diego de Rivera, tras su educaciónen la mexicanaAcademia de San Carlos,

U

dondele instruyenen la tendenciasdel simbolismo, en los modelos ingrescosde los

“nazarenos”Corneliusy Overbeck,en el naturalismodel catalánAntonio Fabrés,en el

impresionismoy el neoimpresionismo,realizavariosviajesaMadrid, Bélgica,Parísy
U

U



31

Londres. De vuelta a Paris se reencuentracon María Blanchardy Angelina Beloff, a

quieneshabíaconocidoen su viaje a Bélgica, queahoraestabantrabajandoen el taller

de AngladaCamarasa.En 1913, atraído por el arte de Zuloaga y el paisaje castellano,

regresaa España,concretamentese instala en Toledo, dondedescubrela pinturade El

Greco; de nuevo en París, en 1912y 1913, exponeen la galeríaBernheim-Jeune(98).

Influido por las formasalargadasdel Grecoy susconcepcionesgeométricasseincorpora

a las filas del cubismo, integrándosepor completoen la vanguardiaparisina, al lado de

personajescomo Apollinaire, AlexandreMercereau,RogerAllard, Blaise Cendrars,los

compositoresStravinskyy Satie, Morgan Russell, los Delaunay,Léger, Chagail, los

cubistasde Puteaux(entre los que figuraban los hermanosDuchamp,Kupka, De la

Fresnaye,Gleizesy Metzinger)y los rusosLarionov y Gontcharova(99).

En 1914 conocea Juan Gris y comienzaa relacionarsecon Picasso. Hasta

entoncesel cubismode Diego de Rivera, segúnRamónFavela, “había adquirido un estilo

muypersonal que contenía elementos derivados de El Greco, de loscubistas cezannistas de los Salones,

de Juan Gris, con calidades muy mexicanas de superficiesy texturas delicadamente toscasy colores

exóticos muy saturados... (100).Enla primaverade esteaño,Diego de Rivera inaugurasu

primeray única Exposición individual en París,en la galeríaBerthe Weill, en donde

exponevarios paisajesde Toledo,algunosdibujosy acuarelaspero lo másimportantees

el prólogo al catálogo.Está sin firmar aunquesepresuponeque su autor fue Berthe

Weill, el cual vertía numerosasacusacionescontraPicasso (101). Despuésde este

incidenteexhibesuscuadrosen la SociedadManésde Praga(102), y en el Salónde los

Independientes.Como vemos,cuandollega por fin a Madrid, “la cartade presentación”

que presentabaesteneocubistaparaRamónGómezde la Sernaeralargae interesante.
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Paracaracterizarel arte deljoven pintor mexicano,RamónFavelacita el articulo

del critico peruanoFranciscoGarciaCalderón(103), en dondese cuentaprincipalmente
e

la evolución de sus obras artísticas,y del que reproducimosel siguientepárrafo. ‘En

x’arias escuelas nuevas- cubismo, orfismo, neocubismo, simultaneísmo, futurismo, cerebrismo- este e

joven pintor halla tendencias sanas. ¿Es Rivera cubista o neocubista? Se inclina a las nuevas

tendencias y, dentro de ellas, busca libremente su camino... Rivera es (ahora) cubista. Sin embargo,

mantiene su autonomía en el seno de inmensa ola... “ (104).

e

Ramón Gómezde la Sernano dudó un momentoen realizar una Exposición

reuniendolas nuevasobras de Rivera y Blanchardelaboradasen Mallorca, en las que

debió presentir un escándalomayor en la capital madrileña que en la parisina. Las
ml

alusionesquehaceal cubismosonconcisasaunqueparecenremitir al libro de Guillaume

Apollinaire Méditations esthétiques.Les peintres cubistes(1913) (105) que debía

conocer.Principalmente,aludíaal problemade la representacióntotal del objeto desde
•‘

susdiversosaspectos:de frente, de lado, desdelo alto, el interior, etc.,y al problemadel

espacio.De estaforma se pasabade la faseanalíticaa la sintéticaque, ya desde1912, t

girabaen tomo al resumende la aparienciade un objeto a su forma geométricay que
a

Ramónexplicó de la siguientemanera:“sintetizando cada vez más, prescindieron hasta de lo que

a

creyeron más imprescindible, y lo sugirieron dado el momento en que, coincidiendo sus

consideraciones, resulta más conseguida la materia aparente...” (106).
U

En una fase posterior, segúnRamón, se suprimen algunasproporcionespara

a

llegar a desentrañarel objeto,expresiónque se asemejaa la que GuillaumeApollinaire
dió sobre Picasso, en fase precubista,cuando le comparó con un cirujano que no

e

representabasinodiseccionaba(107),y llegar, finalmente,auna“ley cubista” donde“han

U

U
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~dorecobrando así su arbitrariedad, aunque en un mundo nuevo y luminoso, ya en ese trance de

decisión su pon’enir resulta indefinido, sospechándose que las asociaciones de ideas, de colores, de

cosas y de esquemas serán cada vez más varias, más estupendas, mas vibrantes, más definitivas...”

(108).

Porúltimo, RamónGómezde la Sernase refiere a ese“porvenir indefinido” del

cubismo, en donde las experienciasindividuales se estabanhaciendo cada vez más

patentes,como consecuenciade la Gran Guerraque habíaprovocadola dispersióndel

grupo cubista. Además,esasentidades- en concreto,la de objetoso cosasa las que

alude - son, quizás,algunasde las composicionesen las que, ya desdeprimerosde 1914,

Rivera habíaempezadoa experimentarcon la mezclade arenay otrasmateriasque se

habíainiciado en 1913 conel cubismosintético;y la de los colores,relacionadocon el

simultaneísmode los Delaunay.

En el apartadonúm.III de su discursoarremetede nuevo contra la pinturade

caballete,principalmentecontra el retrato museable,calificando de “muchedumbre”a

aquellosburguesesqueposeeno encarganobrasde estetipo frentealos nuevosretratos

que ofrecelapinturanueva: “¡Sus retratos no serán nunca, además, como esos retratos anónimos

cuyo personaje se desconoce y que se quedan idiotizados, mirones, absurdos, teniendo la fácil y grave

mirada que quieran los turistas, o los dilettantis (sic) suaves y melindrosos” (109). Imágenes

nuevas,como las de los PintoresÍntegros,que sediferenciande las académicasporque,

dice Ramón: “Ellos, llenos de sensatez, evitan a sus modelos esa falsa semejanza, sin traspiración y

sin ideas, que les harían parecerse demasiado a la especie vergonzosa. Ellos saben que las cabezas son

igualesa las cabezasporque hay demasiados elementos deleznables que las asemejan y tienden a
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prescindir de ellos e intentan elfrente, el perfil y la espalda. .lfirman la idea del cráneo, y en vez de

dar la superficialidad consagran con su reciedumbre y su rotundidad el carácter Intentan dar la cifra
U’

del parecido, la cifra personal e intransferible, siendo, quizás, el retrato lo más hermético de su arte

porque quizás no se debe conocer a quien no se ha revelado antes ante nosotros, por más que este

apotegma vaya conta la vanidad del retratado y, sobre todo, contra los hombres que tienen muchas

m
condecoraciones y una banda de moiré” (110).

u’

En el apartadonúm.IV continúasu reflexiónsobreel cubismo,en concreto,sobre
U

su realizacióntécnica(111). Las reglasde perspectivalineal permitenun único punto de

vista, que Ramón, como tantos otros, consideraengañoso.El descubrimientode los u’

cubistasfue representarunaterceradimensiónmediantela superposiciónde planosque
uf

permite ver el objeto en el espaciocon sus múltiples aspectos,sin que esto lleve al

aburrimientodel que hablaRamónGómezde la Serna: “¿Par quétambiénsi en la tarde sólo e

una pincelada de luz nos ha atraído o sólo una masa ingente y venerable, simultanéandose esa
e

atracción con la de otras cosas - un antojo de forma o de color - no ha de reproducir el pintor esas

cosas con la exclusión de todos los detalles inútiles y sobrantes? ¡ Cobardía inaudita, miedo a la

sombra de uno y cochina mentira por exceso de verdad ruin, de formalidad y de etiqueta en esos

momentos!” (112), introduciéndoseen el futurismo relacionadocon la defensadel a

movimiento (113) ante lo estático del cubismo, que derivará en una de susvariantes U

comofue el simultaneísmo,

e
El conceptode simultaneidades imprescindibleen la vanguardiaeuropeadesde

primeros de siglo, incluso Apollinaire en su Simultanisme-Librettisme(1913) observa

esteaspectoen las innumerablesvisionesdel objetoque,mástarde, seránfundamentales
e

en el orfismo deRobert Delaunaycomenzadoya en la seriede Villes y Tour Eiffel. A

pesarde la incógnitade la fechaen que seconocieronestospintores- Roberty Sonia e

e

U
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Delaunayy Diego de Rivera (114) - es cierto que el artista mexicano utilizó el concepto

de simultaneidad en sus composiciones a través de planos rectangulares como se pudo

observaren algunosde los retratosque presentóen la Exposiciónde Íntegros.También

podríamosmencionarotra influencia como el posible conocimientopersonalentre los

tres - los esposos Delaunay y Ramón Gómez de la Serna -, quienescomo veremos

estabanpresentesen el escenarioespañoldesdeel veranode 1914en el PaísVascoy en

Madrid hastael veranode 1915.

En el penúltimoapartado,Ramóndedicaun extensopárrafoa cadauno de los

expositoresde la muestrarelatandolo másimportantede lo quepresentan,con especial

atencióna Rivera, “ese Buda que anda con la pesada solemnidad del bronce y que sonrie siempre,

acogiendo así todas las cosas, tanto el crimen como la belleza, presenta algo exuberante, sangriento y

originalisimo...” (115). El arraigadomundo de las ideasdecimonónicasde dondeprovenía

Ramónle hacendudarde su conceptode lo nuevo,o bien, amodo de greguería,concibe

un crimen aquello,el cubismo,que ha matadoal artede la bellezay del que, a pesarde

ser sangriento,le atraela originalidad, ideaquemantieneparasu Exposiciónde Artistas

Integros Mude, también,a las marinasque presentaRivera como aquella “sensación

íntima y diferente del mar con su base estricta de realidad...” (116) y a uno de los retratosque

expone: “- intenso, lleno de arquitecturasy de proyectos - como en los paisajesjugosos, quebrados y

llenos de la robusteznatural...” (117) queno fue el retratocubistade Ramón(118) sino el de

su amigo el arquitectoAcevedo. Terminaba señalandoel cuadro de la Torre Eiffel,

pintado en noviembrede 1914, “esa glosa a la guerra, espeluznante, sobria, sin alardes de

estampa, seria y escalofriante’ (119).
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Ramón continúasu discursoexplicando por qué otro de los participantes,el

caricaturista Luis Bagaríaes, de algunamanera,“integro” (120). SegúnMiguel Pérez

u.
Ferrero,Bagaría,trasla inauguracióndel 3 de febrerode 1912 del periódicoLa Tribuna

dirigido por CánovasCervantes- uno de las caricaturizadospor Bagaría en para la

Exposición -, se acreditabacomo caricaturistaen el bandode Atenas,junto a Ramón
e

Gómez de la Serna,Tómas Borrás, Enrique de Mesa y Bartolozzi, frente al de los

beocios(121), nombrescon los que sedenominaron los dos gruposqueformabanla U’

redaccióndel periódico. A partir de estacolaboraciónen común,aunquetambiénpuede
mt

atribuirse los orígenesde estarelaciónen la revistaPrometeo(122), Ramóny Bagaría

mantuvieronuna gran amistadque duró másde los cuatroañosque el artista catalán e

trabajócomo ilustradoren La Tribuna.
a

u

Desde 1914 Madrid se convierte en un centro difusor del desarrollo de la

caricatura,sobre todo, en sus revistas gráficas y en los concursosanualesde José

Francésparaestosartistas(123). Además,la nuevageneraciónde 1914 encabezadapor
ml

JoséOrtegay Gassetproyectaunavisión renovadorade la política del paisdistintade la

anterior,consecuenciade la GranGuerra.Bagaríase adhierea estasnuevaspropuestas a

culturaleshastael puntoque, como dice Antonio Elorza, “el distanciamiento se establece en
U

el campo el lenguaje, de las formas curvas de procedencia modernista, que presiden tanto la línea de

sus dibujos como sus razonamientos” (124). a

Lo queobservóRamónGómezde la Sernaen el artede Luis Bagaríafue un gran
a

cambio en sudibujo “atrevido, simpliflcador y voluntarioso” (125) queaunquenadateníaque

ver conel cubismode DiegoRiveray Maria Blanchardo el primitivismo de Agustín- —

u’

U
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Choco,sí adquiríaneseconceptode “integro” quetantoen el artede los anteriorescomo

en el del propio Bagaríasuponiaun carácterrenovadoren su pintura, que el escritor

entendiócomo “corazonadas tan sinceramente dichas y una luz tan tierna y personal. que se entra

en el medio que describe: porque si en los lienzos de Bagaría nada se desplaza como en los lienzos de

Rivera y Afaría Gutiérrez. sin embargo, también transita Bagaría por ellos” (126). Las

simplificacionesgeométricasque se advertíanen sus caricaturasque, incluso, Ramón

pudo considerar como connotacionesalusivas o semejantesal arte de Rivera o

Blanchard, las desarrolló en un extensoartículo, publicado seis mesesdespuésde la

Exposiciónde Íntegros,igual quehizo conRivera(127), dedicadoúnicamenteal artede

Bagaría. Se trata, sin duda, por sus aportacionesen el arte de la nueva etapadel

caricaturista,de un documentoquedesvelapartede las incógnitasde su participaciónen

Íntegros(128)

Por su parte,Maria Gutiérrezes consideradaporRamóncomo “viajera que acaba

de llegar de vuelta del país de las obscuras cavernas y del país de las cumbres radiantes’ (129). Si

analizamosesta frase con exactitudy haciendohincapié en los viajes de Blanchardy

Rivera nos damos cuenta que Ramón habla del mundo de las oscuras cavernas

protagonizadopor el centro neurálgico como era por aquel entoncesParís y sin

embargo,Mallorca, lugar donde habían pasado una breve estanciapara instalarse

despuésen Madrid, esel paísde las “cumbresradiantes...de grandes bosques de flores inmensas

yde arbolesy cumbres mucho más inmensas que lasflores (130).

El arte de Blanchard muestra, según Ramón, “un infinito de cosas pintadas

conjuntamente, escogiendo de una la arista convincente y de otra el mango, sobre tal cantidad de
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pequeños planos y tan numerosa profusión de claros obscuros que adquiere cierta confusión el lienzo”

r

(131). Denominar oscurascavernasal país originario del cubismo, contUsión de

u.

pequeñosplanosen los lienzosde Blanchard,cosassangrientasen los de Rivera,etc. no
esun apoyo sinceroa la integraciónde estenuevoismo en la capitalmadrileñasí, por el

e

contrario,unamaneramásde provocaral espectador.

e

Por último, Agustín o “el Choco”, el salvaje, representa“el hombre sin prejuicio

ninguno y sin ideaL el manchego que labra el campo, el hombre rústico que sólo ha estado una vez en

u’
el Aluseo, que no sabe leer ni escribir, que no ha aprendido de nadie, que se deja engañar

ingenuamente y un día cree que un gigante que quiere ver sus cosas, al no poder entrar en el cuarto en
mt

que trabaja, asomara un ojo tremendo por la ventana; otro día cree de verdad que sus cosas valen un

millón, y espera al multimillonario que le anuncian, que ha anunciado su llegada desde Chicago. El no

sabe explicar sus cosas, aunque es lo bastante prudente y ecléctico para admitir todos las

explicaciones..’(132), queRamónpretendeconvencerdel primitivismo de estehombre,a

pesar de haber ingresadoen un taller, para evocar el mundo de lo antinormativo, u

relacionadocon las teoríasquecirculan por Europaduranteesta épocao los matices
mt

purosdel arteinfantil.

Finalmente,fiel a su ideal - “hay que ir al público y conquistarle” (133) - se pregunta

cómo acogeránla muestralos críticos.Estosno entenderánsuExposición;por eso,dice
mt

Ramón, “gocemos nosotros, los muy solitarios, las primicias suculentas, que ya en el porvenir,

cuando hayan acabado en la pintura las improvisaciones, las oratorias, las cosas, obscuras, e

embetunadas, neutrasy pasmadas,... pero dejándonos un fondo acre que callamos, estas obras íntegras

mt
serán la diversión y el consuelo que eviten esa jaqueca, esa parálisis parcial. esa neuralgia que

provocaban antes los museos y ante las nuevas cosas expuestas acreceremos todos los días la vida en
uf

t’r, dr nnds’rar al 6rtnvig nncí~chnc,n n,,iotn , llnnn do ,-,hnrn’ (1 1A~
\“‘ /‘

a

mt
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11.4. LENGUAJESARTÍSTICOSDE LA EXPOSICIÓNDE PINTORESINTEGROS

Despuésde las dosproclamassobre el futurismo presentadaspor Ramón Gómez

de la Serna,el siguiente fogonazo de actualidadvanguardistaen Madrid fue, como

hemosvisto, la presentacióndel cubismo. Tal y como exigía el eventoRamónse ocupó

de todo,de tal maneraque constituyeseun espectáculodificil de olvidar. La presentación

del grupo de PintoresIntegrosal público madrileñoresultótanescandalosaqueel propio

Ramón fue incapaz de omitir, años después, en su Automoribundia, el siguiente

comentario:

“Va a ser la primera exposición cubista que va a ver España, y en un salón de Arte de la calle

del Carmen se montan los cuadros y las esculturas. Me exigen que yo hable el dia de la inauguración,

pero yo enjo por mi parte que para que el público no discuta mis palabras contrastándolas con el

potente misterio de los cuadros, estén cubiertos durante la conferencia. Así se hace y la concurrencia

me escucha sin escándalo, encabezado el público de artistas y curiosos por don Ramón del Valle

Inclán, que bajaba los ojos mientras escuchaba. Se quitan los paños que cubren los cuadros y las

polémicas airadas comienzan, rogándole yo a Diego Rivera que no vuelva al salón, porque Diego

quena usar contra los filisteos su gran bastón hecho con un tronco de árbol. En el interregno de esa

muestra de Arte nuevo, Diego pinta mi retrato cubistay se expone en el escaparate de la misma Sala de

Exposiciones, pero al segundo día se recibe una comunicación de la policía mandando que se retire el

cuadro por cómo está provocando un escándalo público constante. La nueva simiente ha sido lanzada y

nosotros reimosy discutimos llenos defe en la renovación del decorado intimo de la vida...” (135).

Aunqueno habíasido, como proclamabaRamónGómezde la Serna,la primera

Exposicióncubistaen España,ya quetresañosantesel galeristaJosepDalmausehabía

adelantadocon la muestracolectivade artecubista,si pudohabertenidoun carácter
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favorecedoro difusor en aquellosartistasque, exiliadospor la guerraeuropea,llegan a

Madrid, comoel pintor mexicanoDiego de Rivera pero quedaría,muy lejos, por otro

lado, de poder ser identificada con el aspectode promotor de arte de vanguardia

‘mternacionalquetuvoJosepDalniau.

Interiorde la ExposicióndePintoresÍntegros

(Heraldo de Madrid, 8-3-1915)

Aun hoy en día, sepuedenobservaralgunasmuestrasde veracidadde los paños

queestuvierontapandolos cuadrosen uno de los rinconesde la sala,quizásen la única

u.

e

a

u

u

U

m

a

u’

u’

mt
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fotografia que existe (136), mientras Ramón Gómez de la Serna pronunciabauna

conferencia- el prólogo al catálogo- para presentare inaugurarel grupo de Artistas

Íntegros. Ateniéndonosal catálogo,las obraspresentadasfueroncuarentay unay sus

participantescuatro: Agustín-Choco, quien presentódiez esculturas( Adán y Eva

(relieve), El hombre (cabeza),La mujer (cabeza),El niño (cabeza),El hombre de la

barba (cabeza),El viejo (cabeza),La maga (busto),El mudo (estatuita),El monstruo

(grupito) y El guerrero (relieve);Bagaría,contrescuadros -Avila, La torre y La plaza -

y ocho retratos;Gutiérrez Cueto exhibía ocho obras: Academias, Naturaleza muerta,

núm. 1, Naturaleza muerta, núm. 2, Figura en movimiento,Cabezasobrefondo blanco,

Cabezasobrefondoverdey ‘Madrid”y, finalmente,Riveracontreceobras,seispinturas

de Mallorca datadasen 1914, unade Madrid, tambiénde 1915 y seis retratosrealizados

en 1915.

Sin embargo,si examinamoscon detenimientolas críticasa la Exposiciónde los

Pintores Integros, como haremos en el siguiente apanado,uno de ellas afirma la

presenciade doso tresescultoresmás,quedejanentreabiertala posibilidadde algúnotro

participante,o por el contrario,de quesetratede unacontUsión: “Ya tenemos cubismo, y del

más definitivo y característico. Un pintor mejicano, el señor Rivera, de quien nos aseguran que antes

de dedicarse al nuevo arte, pintaba razonablemente, una señorita Gutiérrez, de la que se presume, en

medio de la incompresible manera a que hoy se dedica, una dibujante de trazo certero, algún pintor

más, y dos o tres escultores. Son los heraldos de la nueva religión pictórica y escultórica, cuyo

iniciación en España se exhibe para la admiración del público en un establecimiento de la calle del

Carmen” (137).
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No obstante,despuésde revisar numerososescritos de Ramón,entre ellos su

libro Automoribundia,que informan de la llegadade Parísdel escultorruso Lipchitz y
mt

del mexicanoDiego de Rivera(138) y un extensoarticulo dedicadoal escultorcon dos

imágenes,Ecuyérey Mujer, publicadoen RenovaciónEspañola,el 27 de junio de 1918, —

que reproducidacompletoañosmás tarde, en 1931, en su libro Pinos refiriéndoseal
e

Lipchitzmo (139). El escultor ruso vuelve a Paris en mayo de 1915, y en una carta

dirigida a su amigaMaría Blanchard,cl 10 de mayo de 1915, corroborasu estanciaen u’

Madrid (140). Sin embargo,y pesea algunascoincidenciascreemosque no existendatos
u’

suficientesparaafirmar dicha participaciónaunquesí podríamospensaren su presencia

u.

como visitantea la muestra,al igual que muchosotrosjóvenesartistasespañolescomo
FranciscoMateos(141) y Alberto Sánchez(142) que posteriormenteprotagonizaríanun

a
papel destacadoenlas artesplásticasespañolas.

u’

Lasobraspresentadaspor los artistasíntegrosen el SalónKuhn o Arte Moderno

siguendespertandouna grancuriosidadpor todos los historiadoresde esteperiodo,en
a

primer lugarporqueson, en su inmensamayoría,desconocidas.Así, de las41 obrasque

formabanlaExposición,tan sólo seconoceEl Retrato de RamónGómezde la Sernapor a

DiegoRiveraque, en realidad,no formó partedel catálogooriginal, sinoque, mástarde,
u

una vez inauguradala muestra,se colocó en el escaparatede la sala de Arte Moderno

(143). Tambiénpodemospresuponerla presenciade otras, como la versión de la torre

Eiffel querealizó Riveracon alusionesa la guerra,que RamónFavelaha descritocomo
e

“la combinación de una especie de fantasma de la torre, arriba y dentro de la “Grande Roue’ en

movimiento, se ve detrás de lo que parecen ser diversas vistas de la proa inclinada de un navío. Planos uf

amplios, inclinados y transparentes que revelan las comisas de losedificios parisienses, también
uf

mt
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aparecen dentro de marcos puntillistas decorativos y empastados. Más allá de las imágenes icónicas

grisáceas delfondo sobresale vigorosamente un edificio de fachada azul verdosa, blanca y roja alfinal

de una calle vacía y protosurrealista” (144) y que aparecereproducida,segúnnuestra

opinión, en una fotografia de Heraldo de Madrid, el 8 de marzo de 1915 (el tercer

cuadro por la izquierda). Otros fueron, según Ramón Favela, Plaza Toros, La

Naturalezamuertacon damajuana(Ultima hora) (145), y un desnudotituladoMadrid,

de MaríaBlanchard(146).

A pesarde la dificultad que suponereconerla mayoría de las obras de esta

exposición,hemoslocalizadoalgunasmás: Paisaje en Mallorca, (ColecciónMartha de

Quintana),PaisajedeMallorca de 1914, (Colección INBA-Museo-CasaDiego Rivera

en Guanajuaja)y El Arquitecto, (Museode Arte Alvar y CarmenT.Carrillo Gil (INBA,

Ciudad de México) de Diego Rivera; El rastro, y Figura en movimiento,de Maria

Blanchard.

La apariciónde estasobrasnossitúanen uno de los períodosmásinteresantesde

la carreraartísticade ambospintores.En el caso de Diego Rivera sus composiciones

fueron realizadasen una breve estanciaen Mallorca, donde había trabajadocon un

cubismobasadoen el desarrollode extensosplanosde alargadasformas triangularesy

rectangularesquecombinabaconmotivostípicos de la costamallorquinacomo palmeras

y cactusque se interponíanal paisaje. Se trataba,en realidad, de una simplificación del

peculiarcubismoquequisoemprenderMondrian,de quieneraamigoRiverahacia1912,

y que sepuedeobservaren la serieÁrboles del año 1912 del pintor rusoy, en Rivera,en

los cuadrosArbol y muros de 1913, (Colección panicular); Toledo, (Colección

particular) y Árbol (1913), (Colección JNBA-Museo-Casa Diego Rivera en Guanajuaja).
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De estosestudios,Paisaje en Mallorca, (ColecciónMartha de Quintana),y Paisaje de

Mallorca de 1914, (Colección [NBA-N4useo-CasaDiego Rivera en Guanajuaja)

formaronpartede las obraspresentadasen el Salónde Arte Moderno.

u

it u

u

e

e

e

e

Diegode Rivera,El arquitecto(JesúsT Acevedo),1915
u’

Ó¡eosobrelienzo, 144x 11,5 cm.

Museode Arte Alvar y CarmenT.CarrilloGil. Ciudadde México u

Otrode suscuadrosfue el mencionadoanteriormenteEl Arquitecto,retratode su

amigo el arquitectoJesúsAcevedoa quienconocióa su llegadaa Madrid, integrándose
u’

en un amplio grupode artistas,entreellos, algunoscompatriotascomo el poetaAffonso

u ci JIIILU¡ tUI~C1 L4uId~d. rut tu L4JILU VI UU4UIU IUC ¡JLIIL4UU ti ~III1CI~IUS tIC IflJ,

y no, como afirma RamónFavela,a su marcha: “el gran retrato del arquitecto Jesús Acevedo,

uno de los últimos cuadros que pintó Rivera antes de salir de Madrid para establecerse en París’

(147). Dicho cuadroinvertiría,pues,el procesoque Favelaproponepor el cualEl m

u

1

u
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RetratodeRamónGómezde la Serna (1915,Óleo sobrelienzo, 109 x 90 cm, Colección

de PlácidoMango)esanterioral deElArquitecto, (1915,Óleo sobrelienzo, 144 x 11,5

cm, Ciudadde México, Museo de Arte Alvar y CarmenT.Carrillo Gil) opiniónque no

compartimos(148).

Sin embargo,el cubismode Rivera,quepasóinadvertidoen la capital de España,

mostrabaunanuevaetapaen su trayectoriaartística. Sin duda, susfasesen el cubismo

estuvierondelimitadaspor tres tendenciaso más, que Olivier Debroise ha dividido

cronológicamenteen “1911-1913 acercamiento al cubismo, Cézanne, cubismo con algunos

elementos futuristas, paisajes y retratos: 19 13-1914 cubismo imitativo analítico, estudio del espacio de

la naturaleza muerta, papel pegado y 1914-1917 cubismo de Rivera o cubofuturismo, simplificación de

la forma, colores intensos, elementos mexicanos y venidos de otras escuelas -puntillismo,

academicismo-, retratos cubistas” (149). Continúa Olivier Debrois estableciendouna

conexión con su ‘forma híbrida de cubo-futurismo que Rivera practicaba entonces provenia

probablemente más de Léger y de los cubo-futuristas rusos que directamente de los futuristas. (Se

conoce la amistad entre Gino Severini y Diego de Rivera, pero no existe información acerca de las

aportaciones de aquél a la concepción pictórica de Rivera)’ (150).

Por lo tanto, El arquitectoperteneceríaa un “cuboflirismo”, que se esfumó tan

pronto como Rivera se marchóa París, pero que más tardevolvería a surgir en la

Penínsulaen otros artistasque influidos recíprocamentelanzaríande nuevo unasobras

basadasen la mezclade determinadoselementosdel cubismoy del futurismo, como el

Planismo de Celso Lagar y del Vibracionísmo de RafaelBarradas.Tambiénpodemos

incluir El arquitectono solamenteen esaterceratendenciade la que hablaDebrois, en

dondelas formasseconstruyena basede grandesrectángulosqueavecesseentrecruzan
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para formar triángulosy rombos sino que, además,muestranclaramenteinfluenciasde

JuanGris. Como sabemos,a principios de 1914 se conocieronen Paris y a partir de
u

entonces,empezóa influir en su pintura,como en el cuadrode JuanGris Relojy botella

de Jerez de 1912 (Colección Thompson,Pittsburgh)en la cual podemosobservarla

disposiciónromboidalquepredominóen Rivera.
uf

Dentro de la producciónpictóricadel propio Rivera,podemossituar su obra El

arquitectoen un períodoen que dominan los retratosde estilo cubista, caracterizados u’

por la presencia de fuertes colores, un interés por el movimiento, presentado
u

principalmenteen las cabezasde los retratos,como El joven de la estilografica(Óleo

u

sobrelienzo, 79,5 x 63,5, cm, ColecciónDolores Olmedo),Retratode BestMaugard

(1913, Oleo sobre lienzo, 226,8 x 161,6, cm Ciudad de México, Museo Nacional de
u

Arte), Marinero Almorzando, de 1914, (Óleo sobrelienzo, 114 x 70 cm, INEA-Museo-

e

casaDiego Rivera,Guanajuato)(151), El Grande de España, (El caballero) de 1914,

(Museo de Monterrey), etc. En esta obra Rivera simula la técnicadel “faux bois”que

perteneceal papiercollé inventadaen 1913 por Braque,cuandoutilizó en un bodegón
e

papel que imitaba el veteadode la maderay que, además,Riveraya habíautilizado

anteriormenteenNaturaleza muerta con balalaika de 1913 y en Naturaleza muerta con e

instrumentodecuerdas,ambasen la ColecciónBergen,Noruega.
uf

Otro de los cuadrosqueformaronpartedel escaparatedel SalónKuhn fue, como

vimos anteriormente,El retrato de RamónGómezde la Serna,que se sitúaen la misma
uf

tendenciaanalíticaqueEl arquitecto. A diferenciadel anterior,de ésteconservamosla

e

descripciónconstructivade suretrato,publicadopor primeravez en LaEsfera,el 3 de

e

u
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noviembre de 1923 y, más tarde, en el ramoniano [sinos de 1931 (152). Dicha

descripciónque ha sido consideradapara unoscomo “el método quese siguiópara pintar su

retrato cubista y simultaneista, para el que acuñó el término de retrato ‘rotativo (153) y para

otros,Rivera “se vio obligado a recurrir al movimiento: el retrato es una naturaleza ‘viva’, y admitió

en su cuadro otros elementos. Tanto por los temas tratados como por la compenetración de tiempos y

espacios, Diego de Rivera se alejaba del cubismo” (154).

Diegode Rivera,Refroto de RamónGómezde la Serna(1915)

Óleo sobrelienzo, 109x 90 cm.

Col. pan.
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Otra de las obrasque podemosapuntarcomo integrantede la exposiciónte E-

rastro (1915,Óleo sobre tela, 27’5 x 38’5 cm, Colección DoloresOlmedo).La inclusión

ude estaobra se ha basadoen la menciónde dichocuadroen las crónicasartísticascomo

la de A.Bonnat,quienaludeal emplazamientode dichomercado: “Esos cuadros que parecen

trozo de mosaico o un puesto del Rastro, invitan a la meditación,’(155).

U

u’

u

e

e

Diegode Rivera,El rastro (1915)

Oleo sobretela, 27’5 x 38’5 cm.

Col. pafl.

u’

En el casode Maria Blanchard,amigapersonalde DiegoRiveray RamónGómez
mí

de la Serna,presentasiete obras, de las cuales hastahoy se conoceMadrid, por la

descripciónque hizo de ella el propio Ramón en su libro RetratosCompletos(156). e

Aparte de esta obra, Maria Blanchard también presentó Figura en movimiento,
uf

denominadaahoracomoNu o Eva y fechadaen 1912, en el MuseoNacional de Arte

uf

ModernodeParís,dondeseencuentraen la actualidad.Como sabemos,su formación
juvenil en Madrid estuvoguiadapor artistascomoEmilio Sala,Alvarez de Sotomayory

Manuel Benedito,quienesse habíandistinguidopor el dominio en el dibujo académico.
uf

Instaladaen Paris,conoceen la AcademiaVitti a AngladaCamarasa,quienseconvertirá

uf

a
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durante1909 en su maestroy, mástarde,se acercade forma natural al colorido fauvista

de Kees van Dongen, como Femine ata Colonnes de 1910, (Colecciónparticular), o

Tableaude 1913, (ColecciónMlle D.A.Van Dongen,París,).

Así pues, la propuestafigurativaque presentaBlanchardal público madrileñoen

el cuadro Figura en movimiento se oftece como el crisol de todas sus influencias

parisinas.Se tratade una presenciafisicadirecta - resultadodel dominio casi escultórico

del dibujo - pero que seinsertaen un fondo monócromoirreal que obedeceaesquemas

derivadosdel simbolismo y del arte del Ferdinand Hodíer de La Noche de 1890

(Kunstmuseum,Berna,Suiza).

Maria Blanchard,Nu o Eva (h. 1912)

MuseoNacionalde Arte Moderno,Paris.
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El caricaturistaBagaríapresentóonceobrasde lascualestansólo se conocensus

retratos.Suscuadrosestabanrealizados,segúnel diario La Tribuna, ‘de una granfinura de

color ~ de mucho sentimiento moderno,son preciosos.Las ocho caricaturaspersonalesque exhibe -

‘Azorin’, Romero de Tanes, Néstor. Tomás Borrás, Anselmo Miguel Nieto. Salvador Canovás,

Cen’antesy suautocaricatura”(157). Sin embargo,paraotroscríticos, como RamónPulido,

susobras “no tienen que ver nada con las obras de sus compañeros” (158). A pesarde la falta de

estasobras,si podemospresentar,por su publicaciónposteriortrasla inauguraciónde la

Exposición de Íntegros,su Autocaricatura o Autocrítica, presentadaen la revista Gil

Blas, junto a otrasmáscon el titulo de Pompeyo,Benavente,Belmonte,ManuelAbril,

Galdósy RamónGómezde la Serna.

Luis Bagaria.

Caricaturasde RamónGómezde la Sernay BenitoPérezGaldós

(Gil Blas,Madrid, 5-10-1915)

u’

U

u.

u’

e

e

u’

e

u.

u

e

e

mí

e

e

u
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Por último el escultorAgustin-Choco,conocido hoy en día por ser el criado del

escultorJulio Antonio (159), exhibió diez obras.Sustrabajoscausaronescasointerésen

las crónicasartísticas,y así, por ejemplo, desdeLa Tribuna se argumentóque sus

proyectoseran “la obra de un ingenuo y muy interesantes por lo mismo. Algunas de ellas revelan el

instinto del escultor, al que sólo falta la perfección plástica que da la educación y el trabajo” (160);

otros,por el contrario,le calificaronde escultorque “quiere imitar a los escultores primitivos

y lo hace muy medianamente” (161).

Efectivamente,la aportación“salvaje” de la que hablabaRamón Gómez de la

Sernaen su prólogoal catálogollegó a situar entrelas otras tendencias- el cubismo de

Rivera,el figurativismo deBlanchardy la simplificaciónen la caricaturade Bagaría- ese

carácterde lo primitivo o lo naif, venido seguramentede la manode su amigo Julio

Antonio quien por aquel entoncesparticipabaen las tertulias de Pombo, en donde

debieroncoincidir en esa falta de estudioy trabajo en el campode la esculturapara

presentarloconun valor cercanoalo virginal y primitivo.

11.5. RECEPCIÓN CRITICA EN LA PRENSA ESPANOLA

Si la palabra“íntegro” fúe minuciosamenteescogidapor Ramón Gómezde la

Sernadespuésde haberleído todo el diccionario, ‘palabra por palabra, esa es la palabra que

les caracteriza, sin acosarles ni anticuarles. Ellos son íntegros, lo que quiere decir llenos de si,

ponderados e insobornables. Como integros que son, ninguna fórmula entra en su integridad, que se

produce atenta sólo a si misma y dictándose nuevas leyes cada nuevo día..” (162); susignificado

remitíaalo completo,a aquelloqueno carecíade ningunade suspartes,de unaperfecta

probidad,incorruptible.Ramónno seequivocabaen augurarqueles denominaríancon



otro apelativo, éste pensabaen el de futuristas y sobre todo en el de cubistas

‘queriéndoles esclavizar, por lo menos, en esa fórmula por la que pasaron, va que ella está esclavizada

epor tantas cosas... La fórmula cubista ha evolucionado en ellos. Fueron cubistas porque comenzaron

por el principio, planteándose el problema con todas sus determinantes, quizás obscureciéndoles un
a

poco porque las iras que suscitó su revolución necesitaban ser cegadas con dureza implacable,

vitriolando alpúblico sin compasión... “(163). Porotrapane,dichovocabloesutilizadoen su

Primera Proclaina de Pombo (1915) parahaceralusióna lo nuevo: ‘¿Y tendremos que
u

insistir más en demostrar cómo se les ve a esosplebeyos cortesanos, que intentan agredir cuantas veces

pueden a los renovadores y a los íntegros?” (164).

a
Si Ramón Gómez de la Serna ~e refería a InQ Tntegroscoma el na~n ~le urna face

cubistaque ha evolucionadohastallegar a seríntegray completa,los numerososcríticos u

de la capital no lo entendieronasí y, lo que es más importante,se enfrentaroncon la
u

llegada del cubismo que tan sólo conocíande oídas,quizás por la llegada de algunos

textoscomoel de Guillaume de Apollinaire, Los pintores cubistas (1913) que Ramón

parecíaconocercomo lo demostrabaen su prólogo al catálogoo por algunosartículos
u.

ademásde reproduccionesen blancoy negro,sobretodo de diarioscatalanes(165), en

u

relaciónala Exposicionde artecubistaen las GaleríasDalmau(1912)(166).

En efecto, la críticamadrileñadenominóa las obrasde la exposiciónde cubistas u

(167) pero también de futuristas (168), designaciónque parecíatener su origen de
u

procedenciabien en la publicaciónde los manifiestosfi.ituristas por el propio Ramón,

bien por la difUsión de el libro Elfuturismo, por la editorial Semperede Valencia,que —

tratabadeunaversiónlibre de la presentadaen Franciaen 1911 sobremanifiestos

e

e

t



53

futuristaso bien por las noticias que llegaban sobre dicho ismo desdeCataluñao la

propia capitalmadrileña(169).

La crítica fUe tan dura y negativaque se convirtió en un estímuloparaque el

público acudieraen masaa visitarla. De los veinticinco rotativos más importantesde

Madrid, sietededicaronun articuloa la Exposición:ABC,El AñoArtístico,El Globo, La

Tribuna, Nuevo Mundo, Heraldo de Madrid y Mundo Gráfico; mientras que, de los

restantes,tres se limitaron a utilizar alguna frase en tono despectivoa descalificarla

muestra:El Parlamentario, El Universo y El Día y los demás no hicieron ninguna

alusiónal evento: La Correspondenciade España,La Prensa,El Universo,El Liberal

deMadrid, Blancoy Negro,El Socialista,El Debate,LaEsfera,EspañaNueva, etc.

JoséFrancés,puntualasu cita con las crónicasartísticasde la capital,saludabala

llegadadel cubismo;negativae, incluso, irónicamente,realizabaunallamadade atención

aEduardoChicharro,quienen 1907habiasido profesorde pinturade Diegode Rivera -

y que en 1915 ejercíacomo director de la AcademiaEspañolaen Roma - y le habia

instruidoen el artedel costumbrismo,hastatal puntoque le invitó, en 1908, a participar

en la Exposición “Chicharro y sus discípulos” donde el pintor mexicano exhibía un

cuadrotitulado Valle de Amblés,obra que inspiró a Gómezde la Serna para escribir:

“El valle de Ambléses casi inabarcable, ensayo de un nuevo modo de ver más in extenso el paisaje”

(170). Aquella Exposición, quizás, le invitó a recordar las palabras del profesor

EduardoChicharro: “Hace algunos años, cuando todavía esos del cubismo, del futurismo y otros

cosas por el estilo eran una novedad en el mundo civilizado, me decía Eduardo Chicharro: Verá usted

cómo eso no llega nunca a España. Los españoles tenemos siempre un obstáculo insuperable: el miedo
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al ridículo. Por temor al ridículo no seremos nunca arbitrarios ni renovadores en ningún sentido; pero
0

a cambio de esa desventaja tiene nuestro temor la ventaja de evitarnos lamentables equivocaciones

(171). a

A pesarde recordarqueel joven discipulo de Chicharroerauno de esoscubistas,
U’

el propioJoséFrancésafirmaba,aunhabiendoestadoen Paris,que no sabíalo queerael

cubismo, quizástambiéncomoopinabael pintor, por temoral ridículo: “¿Oiga usted, qué

significa eso? - me preguntaba un infeliz señor a quien todavía le parecen buenos los cuadros... Yo,
u.

temeroso de confesar que un critico de arte no sepa lo que significa una cosa en la cual se han

empleado los mismos útiles que se emplean para pintar cuadros, sonrel con aire de iniciado, con un

hermetismo que al buen señor le debió acortar imaginativamente la distancia de Madrid a Leganés. Sin

embargo, ahora que no nos oye nadie, les diré a ustedes que yo tampoco sabia lo que significaba

eso. .. “ (172).
U’

Además,Francésselamentabade la evolución pictóricade GutiérrezCueto y de
Diego Rivera y del desperdiciode sus dotes en la representaciónde la bellezay del

a

realismo, como prometíansus composicionesde añosanterioresy como continuaban

u

observándoseen la mayoría de los otros artistasque exhibíansus obras en la capital
£ ~..‘J. JL~•ALI.J la al A~L~W —~ JtJ.fl~ It lt~L.O, ulla ~OJfl~~4LW4 34Llllt~4 UCI UIUUJ4IILV ELVMIU

mostrabaaRiveray a Blancharddelantede una supuestaobra cubista,queno aparecia
u

despuésen la reproduccióndel mismo texto, que publicó José Francésen El Año

Artisfico de 1915. Siguiendola mismatendenciaen clave humorística,como ya hemos u

visto, la revistagráficaGil Blasde Madrid, en el apartado“Cajón de Sastre”,presentaba
u

unacaricaturacubistadel dibujanteFranciscoMateostituladaDiego de Rivera(174).

a

mí

u



Allí, Mateoshabíaintentadorepresentarla figura del pintor descomponiendosus partes

principales: cabeza,manos, cuerpo... que colgabande una supuestacuerdaaludiendo

bien a la facilidad de realizarobrascubistas,hastalos dibujantesde caricaturaspodían

bien aun arteque por su desestimamereciaestarcolgadobien al característicoaspecto

de artefragmentadoconquesetachabaal cubismo.

FranciscoMateas.Caricaturacubistade DiegoRivera

(Gil Blas,Madrid, Madrid, 1-10-1915)

Otra de las crónicasque se dedicaronla muestrafUe la Heraldode Madrid, que

bajo lasletrasde suautoranónimoSN ofreceunapruebamásde la incomprensiónde la

crítica de arte en la capital de Españay su recepciónhacia el primer evento artística

visualrelacionadocondos lenguajesartísticasdevanguardia,el cubismoy el fUturismo:
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“Ya están a/ii; va llegaron. No me refiero a las legitimas rosquillas de Fuenlabrada y de la
O

propia tía Javiera, pues aún faltan dos meses creciditos para San Isidro, sino a los cubistas, que ayer

inauguraron la primera Exposición que en España hemos visto de cuadros de cubismo, cubicados, o

cuberos o como se diga.. en lapintura de los cubistas mi incompetencia es total, absoluta, rayana en el

a
modo de pensar que puedan tener los pedruscos respecto de la preciosa suerte de i’aras en los toros....

Al ver un cuadro en cubos, primero quedé como quien ve visiones, y después caigo en horribles
e

planchas, de esas que dejan al planchista más corrido que una...

Pregunto, por ejemplo: a

-¿Representa ese cuadro un terremoto en una fábrica de latas de sardinas?...

- No, señor - replica cualquier iniciado o el catálogo -: es el retrato de una hermosa dama 0

-¡ Ah!

e
- Sí. muy hermosa

- Y aquel otro, ¿es el muestrario para una contrata de adoquinado?

-í Por liflos!- contestan-. Eso es un bodegón.

~¡Caracoles.~

L.,.
<Vii, ‘tU flLJV cÁJrUUuIca.

e
Y así con todos los cuadros, porque no acierto uno..

En su imaginativo despilfarre, llama Laserna a los de la cubicomania ‘pintores íntegros’
e

(175).

En realidad, la Exposiciónde Íntegrossupusotoda una revolución en Madrid, o

aunquesi biendejó unaprofundahuellade espantoenla vidaartisticano solidificó como
e

hubiesequerido su promotor. Se la calificó incluso de arte cobarde,de modernismoo
e

chifladura,de pesadillaquetodosrepudiabanpor su agresividaden el campode las artes.

El efectode provocación,derisa, de humorismoque Ramónconsiguióconla

presentaciónde sus obras íntegras o cubistasen Madrid ya se atisbabadesdehacia

tiempoen el crítico de arteAR. Bomiat: “Ya me lofiguraba. Cuando aún no hace dos años

a

a
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contemplaba, en el Gran Palacio de París. pinturas del género llamado cubismo, lo pensé. E? día que

esto llegué a mi tierra, lo que se van a divertir por allá! .Así ha sido (176) e incluso el propio

Ramónreconocerámástarde,en 1931 que “en el cubismo, en el dadaísmo, en el superralismo y

en casi todos los ismos modernos hay un espantoso humorismo que no es burla, cuidado!, ni estafa, ni

es malicia callada, sino franca poesía, franca imposición. franco resultado. La burla es no creer en lo

que se dice, distanciarse de ello, no amarlo apasionadamente. encontrarlo ridículo, y en todos esos

humorismos del nuevo arte hay solaz que termina en su propia obra, y están sus artistas unidos

espiritual y carnalmente a sus temas, encontrándolos gallardos y dignos, pudiéndose decir que los

lloran con emoción al mismo tiempo que los ríen. Por eso cuando el público, ante las cosas modernas,

cree que el autor es un guasón. es que no comparte las complacencia interior de otros motivos que los

que a ese público le complacen, es que no ve que como objetivo de contemplación el artista actual

siente otras cosas divergentes, rotas, sugerentes de otros mundos” (177).

Fresno.Caricaturasde Maria Blanchardy DiegoRivera

(MundoGráfico, Madrid, 17-3-1915)
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Parael crítico Bonnat, las obrascubistasteníanun sentidomásde reflexión que

de contemplación,porqueal mezclardiferenteselementosen las composicionesle llevan

O

a un estadode confrsión,al miedo de no poderreconocerse,en el casode los retratoso

de no identificar el objeto, a diferenciade la pintura convencional,que es legible y

producegoce y tranquilidad: “Esos cuadros que parecen trozo de mosaico o un puesto del Rastro,
U’

invitan a la meditación, porque concluye uno por no saber a qué atenerse, respecto a su propia

personalidad y es cosa de salir dando voces y diciendo: -¿Yo, soy yo? ¿Tengo los pies en la cabeza?

~El estómago se me ha bajado a una pantorrilla? ¿Qué pasa aquí? A primera vista, estos cuadros

causan peor efecto que un puntapié en una espinilla, pero en cuanto los contemplamos tran quilos, U’

tenemos que reconocer que son superiores a nuestrasfuerzas” (178).
U’

Pesea que, en general,la presentacióndel cubismo flie consideradacomo una

U’

‘humorada de exposición” (179), todos los críticosveníana coincidir quesusparticipantes
quedaroncomo merosintérpretesde estos ismos,sus dotes artísticasles convertíanen

U’

algo más que insignes imitadoresdel arte nuevo. A este respecto,el critico de arte

a

RamónPulido, basándoseen el libro de BoccioniPittura Sculturafuturista (Dinamismo

plastico) (1914),afirmaba: “La exposición no me interesó nada, porque Afaría Gutiérrez y Rivera, —

que son los artistas que alardean de arti stas futuristas o íntegros, son un reflejo muy débiL un mediano

e
plagio de las aberraciones que Boccioni, Carra, Russolo, Halla, Severini, Sojfici y otros pintores han

expuestopor esos mundos de Dios, demostrando que una vez puestos a delirar artísticamente lo hacían
a

de tal forma que llegaban a inquietar al espectador. Nosotros conocemos obras de Maria Gutiérrez,

pintora que ha manifestado que, cuando quiere, sabe hacer un trozo del natural, sazonado y bello, lo

mismo que Rivera. Ahora los (sic) ha dado a estos artistas por hacer manchas geométricas en unos

mplienzos y decir que representan desnudos y retratos, allá ellos. Los que tenemos la misión de expresar

nuestra opinión ante elpúblico en materia de arte debemos manifestar a éste, que no merece la pena de
a

que pierda el tiempo visitando esa exposición” (180).

u

e
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ABC, como uno de los rotativosde mástirada,aludiaalos Pintoresíntegrosde

unamaneramoderada,incluso explicandoen brevespalabras,sin llegar a introducirseen

algoqueno conocía,el llamadocubismo:

“Así se llaman algunos jóvenes artistas del pincel que acaban de constituir un grupo para dar

a conocer y para fomentar una modalidad nueva del cubismo. Los íntegros están siendo estos días

objeto de curiosidad de los técnicos y del público en una Exposición de trabajos... Jóvenes de

inspiración arbitraria y abstrusa, con una orientación cientifica de la línea y de la perspectiva, la

señorita Gutiérrez y los Sres Agustín Choco. Bagaría y Rivera han llevado a la Exposición las primeras

primicias de un arte que tiene, indudablemente, muchos secretos de técnica)’ de compos’cien...

(181).

La exposiciónde estas“pintorescas imbecilidades cubistas” (182), como argumentaba

FedericoLeal, trajo a Madrid, apesarde todo, un aire renovadorque suscitócuriosidad

en toda la capital, llegando a ser citada y comparada en ocasionescon otras

exposiciones.Tal es el casodel periódicaEl Parlamentario,el cual haciareferenciaa la

muestradel pintor Ochoa: “a raízde la hechapor lospintores cubistas yfuturistas, es una prueba

del escaso valor del snobismo y la enorme importancia de la pintura tradicionaL..” (183). Se

estableciaasí un binomio, bien diferenciado, entre estas dos corrientes pictóricas,

dejandoa un lado otrasvariantescomo la pintura decorativa,lumiista, modernista,

costumbrista,regionalista,...par un lado, la pintura tradicional y, por otro, la más

extremadominadapor aquellasinquietudesde jóvenespintores, comoDiego Rivera y

María GutiérrezCueto.

De nuevoJoséFrancés,estavez desdeel MundoGráfico, seguíaatacandoa la

muestra,que parecíano haberolvidado fácilmente.Estavez, la exposición“K-Hito”, en

abril de 1915,le traíaala memoriala deRamónGómezdela Serna:
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“Para borrar el recuerdo de la Exposición del Sr. Campuzano, se ha inaugurado en el Salón

de arte Afoderno, una interesantísima Exposición de Caricaturas. Sin duda, los propietarios del lindo

Salón de la calle del Carmen se proponen alternar la fealdad con la belleza, puesto que también la

admirable Exposición de los Larra a sustituyó a la infausta de lospintores íntegros (184).
e

Incluso tres años después,El Día publica un artículo sobre el pintor catalán U’

Miguel Viladrich titulado “El Primitivismo. La Exposición Viladrich”, firmado por

a

Antonio Hoyosy Vinent, en el quese asociael artede Viladrich conla palabra“integro”

u

y con un significadode primitivismo; porcontra,sealudeal arte integrode la Exposición

de la calle del Carmende RamónGómezde la Sernacomo aquelloqueestuvorepleto de
a

“snobismo”y novedadperosin llegar aalcanzarsu verdaderosignificado: “Si a la palabra

a

‘íntegro’ se le diese en arte su verdadero significado, hoy día adulterado por un erróneo ‘snobismo
podría decirse con harta razón que el arte de Miguel Viladrich es una arte íntegro. Es íntegro en el

a
sentimiento y en la sensación, en la maneray en la interpretación, en los motivos y en su realización

de ellos. El primitivismo del pintor catalán no es una cosa querida, falsa y convencional; ni aún a

siquiera acepta los asuntos manidos, de riqueza arbitraria o de contrahecha unción, sino que es un

a
primitivismo realmente infantil, lleno de buena fe, de efusión de ternura cándida (185).

a

Además de las criticas artísticas sobre la Exposición de Íntegros, maniobra
e

ofensivacon la que contabaRamónGómez de la Serna - que en realidad recogen

manifestosy expresionescercanasa lo quepudo seraquelevento- nosencontramosante a

la reaccióndel público madrileño,un público que, sin estascrónicas,dejaríade existir
e

por la ausenciade datoso documentosescritosmásfiables,detal forma queconstituyen

comofrente socio-culturalunaclave imprescindibleparaanalizarla situaciónmadrileña O

e

a
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en aquellaépoca.No en vano, en todaslas crónicasapareceun público activo aunque

sólo hiera porsu participaciónmasivaala horade ir a visitar la muestra.No obstante,el

papel del público como receptor de esascriticas diarias a las exposiciones,se iría

configurandoa lo largo de 1915. Ya en este mismo año el critico de arte Rafael

Domenechsepreguntaba:“¿Cómo se visitan losMuseos y las Exposiciones? Sin una preparación

adecuada. ¿Saben las gentes leer lo que hay en un cuadro?... Burla, burlando, la pluma ha corrido

mucho para hacerte ver, lector, la situación negativa en que se halla el público para apreciar

debidamente una exposición de arte “(186).

Unade las causasprincipalesdeesteestadosocialerael índicede analfabetismo,

queen 1915 seguíasiendomuy elevado.Madrid contabaconuna estructurademográfica

de 1.026.315habitantes,queva en aumentopor su carácterde capitalidad,cercade un

6% de poblaciónrural, un 16 % de obrerosque trabajanen la construccióny el resto

repartidosen los demássectores.El costede vida duranteeseaño es de un 108 % . Una

familia de un jornalerode clasetrabajadoradebía subsistircon 4 pesetasdiarias,de las

cualesgastaba3’05 pesetas;no muy lejosquedabanlas 3’ 75 pesetasque gastabaal día

una familia de clasemedia (187). Por otro lado, entre 1915 y 1919 tan sólo tres

instituciones de carácter profesional funcionan en España(Barcelona, Madrid y

Santander);a todo ello hay que añadir el escasodinero que dedica el Estado en

Educación,tan sóloun 3%, y eso,si apuntamosque ya en 1900 se había producidoun

cambio educativocon el desplazamientofisico del Ministerio de InstrucciónPúblicay

Bellas Artes conel del Ministerio deFomento.

Ademásde lo que apuntabaRafael Domenech,debemoshacerhincapiéen el

costede la entradade unaexposición,querondabaentre0’25 y 0’40 céntimas,de lo que

sedesprendequela clasetrabajadoray la clasemediano eranlas másaptaspara
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presenciarestosactospor susdificultadeseconómicas,a excepciónde las exposiciones

nacionalesde Bellas Artes, que eran gratis los domingos o bien, como veremos a
e

continuación,el acceso libre a exhibiciones artísticas de carácter “extravagante” o

“humoristico”, como fue la de los pintores íntegros. De esta manerael público que

visitabaestoseventoseraprincipalmenteintelectual,gentede clasealta y aristocracia.
e

Ciertoes queJoséFrancés,comoprincipal patriarcade las críticasartísticasde la —

capital, fUe unode los primerosque reaccionócontrael grupo de artistasqueformaban
a

bajo el estandartede Íntegros,pero tambiénlo hizo contra el público, lamentándoseen

ocasionesdel éxito que había obtenido la muestra, mientras que las exposiciones e

nacionalesde Bellas Artes, en concreto,la queestabaapunto de inaugurarse,seguíanel
e

camino habitual sin lograr un auditorio semejanteal de Íntegros, de tal modo que

u

barajabala posibilidad de instalar en dichasexposicionesdel Retiro una sala para este
nuevoarte:

“Veremos si ahora, con un cartel llamativo que ‘grite’ desde las paredes, al lado de los

a
carteles de toros, el público se decide a visitar elpalacio (¡.9) de Exposiciones del Retiro. Yo creo que

no estaría de más instalar una solita, aunque fuera pequeña y se entrara a ella con permiso facultativo,
u

de cubistas, futuristas u otra cosa por el estilo. La instalada en la calle del Carmen ha sido un éxito

enorme, asombroso, sin precedentes... Hubo que llamar parejas de guardias de Orden Público (188), e

no para dentro, como supondrá algún desgraciado que todavia cree en la belleza sin cubos ni

a
futurismos, sino para fuera, para contener el público que se disputaba la entrada al saloncito Arte

Moderno, como el puesto en la taquilla del abono a los toros. Y con esa comparación creo decir
e

bastante. Claro es que este éxito no lo obtuvieron nunca en España las verdaderas obras de arte y

demuestra una vez más la cretinidad del público español. Por eso digo que no estaría de más una salita a

u

a
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estrambótica como cebo, o por lo menos, un cartel que no se supiera lo que representaba pero que a la

gente le recordase la exposición de cubistas y acudiera piadosamente engañada...” (189).

El testimonio de Francésaludiría a un “público cretino”, de masa,al que se

podria amaestrarpor falta de cultura y que debería visitar otras exposiciones,

llamémoslasde tendenciasoficiales, capacesde ofrecer “humanasfiguras, paisajesque son

paisajes, y i’arios objetos que recuerdan a otros usuales y corrientes con la ventajosa d¡ferencia de que

son más bellas y artísticas (190); precisamenteuna de estas exposiciones,la de los

hermanosGutiérrez Larraya,le permitenrecuperarla memoriade lo que había sido la

Exposiciónde Pintores Íntegros (191).Francésestableceuna división tajanteentre un

público de gentio, sin cultura, incapazde acariciaruna obra de arte académicapor su

falta de sensibilidad,que acudeen masaa verun espectáculoartísticoy por su gradode

eficacia seacuerdade él, frente al potentee instruido burguésque acaparael escaso

mercadoartísticoexistente.

Es interesantealudir a otros comentariosrealizadospor el público como el del

crítico A. R. Bonnat, quien recoge -¿o imagina?-una cunosaconversaciónentre un

padrey un hijo, aludiendo,tal vez en forma de comparación,al critico y al público - un

critico entendido y un joven público que, poco a poco, se va desarrollando e

incarporándoseenun lugarprivilegiadoen el mundo del artecomomedio imprescindible

para el reconocimiento de una obra o un artista; éste último, absorto ante las

composicionescubistas,preguntaal padrequien, por su experienciaartística,debesaber

desarrollarsu papel y qué es aquello que allí se representa.En realidad,ésaera la

situaciónquevivía la capitalidaddel arteoficial español.El crítico, por sucondición de

poseedorde la culturaartísticay a pesarde suresponsabilidadcomo emisorde las



64

corrientesartísticas,sabiade oídasla existenciade esosismos,pero, al no entenderloso

no apoyarlos,no aceptabaaquello que se presentabapor primeravez en la capital y lo
*

considerabacomo unatomadurade pelo.

Además,se ponia de manifiestoun ataquedirecto a] arte moderno,en dondelas

primeraspremisashaciaeste nuevo arte eran patentes.En primer lugar, se apelaa la
e

aparentefacilidad de realizar un arte moderno,cualquierapodía hacerlo, lo que trae

como consecuenciael despreciohacia las artesplásticasmodernas,a diferenciade las W

académicas,queapruebao suspendeen virtud de los conocimientostécnicosde los
e

artistas;en segundolugar, la rupturaen cuantoa la jerarquíatradicionalde los temasque

e

defendíael arte modernole negaba,en opinión de la crítica más conservadora,toda

validez, a diferenciadel arte tradicionaly de susposeedores,que comprabanun arte de
e

“significados”, dondeeranreconociblestantoel contenido como la fonnade expresarlo,
a

la técnica:

- Oye, papá. ¿ qué significa eso?
a.

-Hijo, así, de pronto, no te lopuedo decir A veces, me parece un barril de escabeche y otras veces, un

párrafo de un articulo de Sánchez Toca *

A lira, ahíse ve una nariz
a

¿ Tú crees que eso es una nariz? ,Lo que son las cosas! Yo lo interpretaba como un encendedor

mecanico. u-
Este nuevo género de pintura abre un porvenir seguro para mucha gente. ¿Quién no se

atreverá ahora embadurnar una tabla, pintando grandes manchones rojos y verdes y afirmar luego que

es una declaración amorosa?

a
Yo recuerdo haber visto en un music-hall de París, una revista en la que se tomaba elpelo a este dulce

entretenimiento cubista que entonces hacía allí relativo furor
e

-;Este cuadro aué significa?

O

a
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-Cuatro cosas. Visto de este modo, es un atardecer; dándole media vuelta, es un emperador romano;

otra media vuelta y es una batalla, y por último, boca abajo, es el interior de una carboneria.

-¡Preciosa!

k’erdaderamente, este novisimo género de pintura es de una utilidad grande.

Antiguamente. el que se hollaba en posesión de una retrato al óleo de un antepasado suyo, sabia que el

cuadro era siempre elmismo.

-Tomasa, ¿le ha limpiado usted el poívo al retrato de mi abuelo?

-Sí, señorito, y eso que hay días en que parece que al pobre señor le duele el hígado y me lanza unas

miradas como si fuera a despedirme de la casa.

-¡Calla, tonta! Si siempre está igual. Ya i’es, ¡cómo quieres que cambie una pintura!

Ahora es distinto. Ahora se adquiere un cuadro de esos>’ se le puede atribuir asunto distinto cada

quince días.

-Mañana tenemos a almorzar al tío Eustaquio. ¿ Te parece que ponga el cuadro con uno de los lados

hacia abajo y le diga al tío que es un retrato suyo que hemos encargado?

-No se va a encontrar parecido.

-Pues, leaseguraré que es una vista de Zamora y esto legustará, como éles de allí.

Efectivamente; la familia aquélla cuelga el cuadro en la posición acordada y esperan a ver la

impresión que le hace elpariente.

-La verdad, no encuentro en él nada que me recuerde a mi ciudad ¿Esto es un río?

-Según. En los ratos en que el cuadro parece Sevilla, eso es el Guadalquivir. Hoy nos haremos cuenta

de que es la calle Mayory que estamancha representa la droguería aquella que hay en la esquina.

-Menos mal; pero habéis debido comprar en vez de este cuadro el retrato de Belmonte.

-¡Si también representa eso! Verá usted A ver, Dorotea, ayúdame a volver el cuadro y ponerle ahora

hacia abajo. Ya esté. Aquí tiene usted elfenómeno en un pase naturaL

- ¡Horror!

Y, como es consiguiente, el pobre señor, sale loco de la estancia, baja la escalera y se lanza a la calle

dando voces, diciendo:-¡No, cuadros cubistas, no!
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Esto es el progreso invadiendo los terrenos del arte, para hacerlos más asequibles a todo el mundo. .4
•1

unos, porque por el mismo precio. o sea adquiriendo uno, se puede tener una galería completa y a

otros, porque todos podemos pintar estas obras.

-¿ Le han terminado va su retrato?

-Sí, estáprecioso. ;~Ie lo ha hecho un chico cubista y es utilisimo, porque al mismo tiempo que mi efigie O

representa la jura de bandera en la Castellana, la fórmula para hacer macarrones a la italiana, una
u

aventura del Quijotey un tarro de vaselina. ¡Todo en una sola tela!

-¿Está usted parecido? —

-Según. Yo creo que está mejor el tarro de vaselina, porque tengo yo la culpa, pues no quise que me

pusiera la nariz que al mismo tiempo representase un tirador de campanillay eso despinto algo.

1Señor, señor: a qué extremos conduce la extravagancia, y las carcajadas que lanzará el pintor

0
Picasso, inventor de la tomadura de pelo a todo color!” (192).

e

Para finalizar, diremos que las crónicasartísticas,por lo general, aludían a la
e

confusiónreinantede un pública absortoanteunapinturaque se presentabacomo la más

innovadoraperoqueconstituía,pensaban,tambiénun desatinoen lasartesplásticas: u

“Los cuadros de la señorita Gómez y del Sr Rivera son cubistas y el desconcierto se apodera
e

del espectador a la vista de lasproducciones de esa extraña escuela nueva, que ha dislocado reglas y

preceptos, y en su anarquía llegó hasta los límites del delirio pictóríco”(193). e

e

e

e

e

e

e
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(4) RamónGómezde la Serna,Cosasde Pombo,Barcelona,AlmacenesGeneralesde

Papel,1967,p. 18.

(5) RamónGómez de la Serna,Automoribundia(1888-1948),Madrid, Guadarrama,

1974,p. 296.

(6) VV.AA., Ramónencuatroentregas,op. oit., p.99.

(7) Miguel PérezFerrero, VidadeRamón,Madrid, Cruz y Raya, 1935,p. 24.

(8) Luis Ruiz Contreras,Día trasdía. Correspondenciaparticular (1908-1922),Madrid,

Aguilar, 1950,p.236.

(9) RamónGómezde la Serna,Automoribund.ia(1888-1948),op. oit., p.296.
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(10)Destacamosalgunospárrafosde estadescripciónde RamónGómezde la Serna:

‘Pombo es una cripta venerable y llena de recogimiento, la cripta profana y civiL así como la

cripta de la Almudena es la cripta religiosa... Así en Pombo vemos todo lo anacrónico en su digna,

vaga y confusa zarabanda, de un modo que crisparía a cualquier erudito... Entre los hombres que
u

vemos porque sí en Pombo está Moratin, Coya, A lenza, Larra, Espronceda, Silverio Lanza. Todo se

consagra en Pombo, y hasta diríamos que es el mejor sitio para ver en perfecta perspectiva la historia
5<

universal 4lguna vez aparece algún extranjero en nuestra reunión. Ya es Xenius - que ha escrito una

bella página sobre Pombo en La Veu,- va es Gustavo de Maeztu - el excéntrico malabarista,- va es

Diego de Rivera - el cíclope, - y tantos otros reservados espíritus que viven lejos y que se marchan con

tristeza a los lugaresen que no hay Pombo...

Sobre esa mesa de mármol no sólo nos apoyamos, sino que nos sostenemos; es como nuestro
e,

plano ideal; está en ella supuesto el planisfeno; sobre ella dibujamos recuerdos gráficos y sobre ella

yo, indignado por las cifras que quedan escritas en ella, esas sumas y esas multiplicaciones que oscilan a

sobre los mármolesy que dejan apuntadas los judíos, escribo una cosa que yo llamo ‘arabescos~ y que

a,
son el antídoto de esas cifras... A las diez de la noche... el café tiene un momento entonces de vida

inusitada; suenan las sillas arrastradas, se levanta todo él, camina torpemente como tropezado con
a

todo como un niño al que se ha despertado sz~bitamente y que sobresaltado, rápido, con un arranque

último y terrible de voluntad sonámbulo, se va a la cama... Después, ya en la calle, miramos por los a,

visillos el interior del café, con un último anhelo, como si nos quedásemos dentro, como yendo a vernos

a
sentadosy secretos ‘, en “La sagradacriptade Pombo”,GilBlas, Madrid, 12-10-1915.

a

(11)VV.AA., Ramónencuatroentregas,op. oit., p.97.

a

(12) RamónGómezde la Serna,“Opiniones sociales.La nuevaexégesis”,Prometeo, e

Madrid, noviembrede 1908.
a

a

a
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(13) Anónimo, “¿Cúalesla situaciónde lajuventud anteel problemasocial?”,Prometeo,

Madrid, diciembrede 1909.

(14) Ibid.,

(15) RamónGómezde la Serna,“La Utopia”,Prometeo,Madrid, diciembrede 1908.

(16)Tristán,“Arte: promesas”,Prometeo,Madrid, marzode 1909.

(17) Todosestos artículosaparecenen la revistaPrometeocomenzandoen el número

XI, octubrede 1909,hastael númeroXiixxvm, marzode 1912

(18) Anónimo, “Ex-libris”, Prometeo,Madrid, núm. XXXVII, 1912,p. 139.

(19) El pintor e ilustradorSalvadorBartolozzi (1882-1950),amigo personalde Ramón,

realizóparaéstenumerosasilustracionesparala revistaPrometeo,portadasparaTapices

(1913),El Rastro (1914),Senos(1917) o El Circo (1918); posteriormente,continuará

su colaboraciónen revistasde la épocay como escenógrafodestacansusdecoradosen

Ligazón(1925),Orfeo (1928)oLazapateraprodigiosa(1930),entreotros.

(20) Cfr., JuanManuelBonet, Diccionariode las VanguardiasenEspaña(1907-1936),

Madrid, Alianza, 1995,p.Il3
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(21) Tras este acto, el caricaturistaLuis Bagaría (1882-1940) participada en la

Exposiciónde PintoresÍntegrosorganizadaporRamón.En 1916 realizaríaunamuestra

individual en la Asociaciónde ArtistasVascosde Bilbao; posteriormente,ilustradalibros

de TomásBorrásy RamónGómezde la Sernay en 1925 participaríaen la Exposiciónde a

ArtistasIbéricos.
e.

(22) Cfr., JuanManuel Bonet,Diccionariode las VanguardiasenEspaña(1907-1936),

op. cit., p.22.
e.

a,

(23) Gabriel García Maroto destacó,entremuchasde sus actividades,como pintor,

escritor,poeta,editor o impresor. En 1913 publicaráel primerAño Artistico (Madrid,

ImprentadeJoséFernándezArias). En 1918participaráen la concreciónde un Salón

e’
paraartistasindependientes.(JoséIribarne,“Del Mundode las cosastriviales. La escuela

de la mediocridaden la Asociaciónde ArtistasVascos”,La Tarde,Bilbao, 28-10-1918). a,

Al año siguiente intervendrá en la Exposición Internacional de Pintura y
a,

Escultura de Bilbao, y exhibe sus obras en el Ateneo madrileño. En 1920 realizó el

prólogodel catálogode la ExposicióndeVázquezDíaz.Dosañosdespués,exponejunto

a Barradas,CristóbalRuiz y Javier Winthuysenen el Ateneomadrileño.En 1925 seria
u

uno de los firmantes del manifiesto de la Sociedadde Artistas Ibéricos. En los años

siguientesdestacaríapor susilustracionesde caráctervanguardistaen revistasy libros,

asícomopor su laborpedagógicaen Escuelasinfantilesde México y Cuba.
a

m

e

a
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(24) Cfr., JuanManuel Bonet,Diccionariode las VanguardiasenEspaña(1907-1936),

op. cit., p. 550

(25) Tristán (Seud. de Ramón Gómezde la Serna), “Greguerías”,Prometeo,Madrid,

Año V, marzode 1912.

(26) Miguel PérezFerrero,VidadeRamón,Madrid,Cruz y Raya, 1935,p. 19.

(27) JoséFrancés,“Exp. K-Hito”, MundoGráfico, Madrid, 21-4-1915.

(28) Tristán (Seud. de Ramón Gómez de la Serna), “Arte: Promesas”,Prometeo,

Madrid, Alio II, núm.V, marzode 1909.

(29) Paracotejar la versión francesasobre el manifiesto futurista de Marinetti y el

publicadoenPrometeoporRamón,hemosutilizado el libro de EsterCoen,“Marinetti y

los futuristasun desafioa las estrellas”, CatálogoFuturismo 1909-1916, Barcelona,

MuseoPicasso,mayo-Julio, 1996,p. 213

(30) Ibid.,

(31) Ibid., p. 214.
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(32)EsterCoen,“Marinetti y los futuristasun desafioa las estrellas”,op. cit., p. 19.

y

(33) JaimeBrihuega,“II futurismo in Spagna”,Trent’ Anní di AvanguardiaSpagnola,

Milán, UniversitarieJaca.1987,p. 23. y

e
(34) Miguel PérezFerrero,Vidade Ramón,op. cit., p.19.

u

(35) RamónGómezde la Serna, “Movimiento intelectual,El Futurismo”, Prometeo,

Madrid, abril de 1909, p.9l.
u

(36) EsterCoen,“Marmnetti y los futuristasun desafioa las estrellas”, op. cit., p. 212.

(37)RamónGómezde la Serna,“Movimiento intelectual,El Futurismo”,op. cit.,

e,

(38) Ibid.,
e

(39) Vid., Jules Chaix-Ruy, Síntesisdel pensamientode Nietzsche,Barcelona,Nava

Tena, 1974; Gonzalo Sobejano,Nietzscheen España,Madrid, Gredas,1967 y Luis

JimenezMoreno,Elpensamientode Nietzsche,Madrid, Cincel, 1986.

(40)Nos referimosa las siguientespalabras: ‘t4hora lloran - decía él -pero la misma ola debe

traerles nuevos juguetes y esparcir delante de ellos nuevas conchas de colores . RamónGómezde

la Serna,“Movimiento intelectual,El Futurismo”,op. cit.,

e

e

u,

u

u

a,

u

a

a

u,
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(41) Referentea este temaMarinetti dice.~ ~‘¡Estamossobre el abismo extremo de los siglos!

~Para qué mirar atrás, si queremos abrir las misteriosas puertas de lo imposible? El Tiempo y el

espacio murieron ayer. ¡¡vimos ya en el absoluto; hemos creado la eterna velocidad omnipresente

EsterCoen,“Marinetti y los futuristasun desafioa las estrellas”,op. cit., p. 213.

(42) RamónGómezde la Serna,“Movimiento intelectual,El Futurismo”,op. cit.,

(43) Ibid., p. 94.

(44) Ibid.,

(45) Ibid.,

(46) Ibid.,

(47) Conreferenciaa esteasuntoRamónescribía: “Esto lo digo en una capital sin extensión,

que tiene una gran profusión de tranvías para sus pequeños trayectosy hasta hay quien los coje para

subir escarpaduras ridículas como la de la calle Montera. Coger ese tranvía hemos visto a Martínez-

Sierra vaValle-Inclán”, en “Movimiento intelectual,El Futurismo”, op. cit., p.95.

(48) En cuantoaestetercerpuntoMarinetti habíaescrito: “La literatura exaltó hasta hoy el

inmovilismo, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar elmovimiento agresivo, el insomnio

febnl, la marcha atlética, el ~altomortal, la bofetaday el puñetazo ‘. EsterCoen,“Marmnetti y los

futuristasun desafioalas estrellas”,op. cit., p. 213.
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(49) RamónGómezde la Serna,“Movimiento intelectual,El Futurismo”,op. cit.,

y

(50) Ibid.,

u

(51) EsterCoen,“Marinetti y los futuristasun desafioa las estrellas”,op. cit., p. 213

(52) RamónGómezde la Serna,“Movimiento intelectual,El Futurismo”, op. oit., a

u

(53) Marinetti señalaba:“Queremos glonficar la guerra - que es la única higiene para el mundo-

el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios; hermosas ideas por las que se

muere,y el desprecio a la mujer’. EsterCoen, “Marinetti y los futuristasun desafioa las
a

estrellas”, op. cit., p. 213.

a

(54) RamónGómezde la Serna,“Movimiento intelectual,El Futurismo”,op. cit.,

(55) Anónimo, “Optimismo”, Prometeo,Madrid, Año III, núm. XIII, enerode 1910.

a

a

a

(56) Miguel PérezFerrero,op. cit., Pp.18-19.
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tercera y segunda medalla en las exposiciones de 1908 y 1910, prometían un futuro glorioso y
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a
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brusca manera la orientación artística, importan bien poco los consejos opuestos a esa orientación. No

obstante, en nombre de loscuadros admirables de antes, yo me pennitiría rogar a la señorita Gutiérrez e

Cueto y al señor Ribera (sic), que olvidaran en lo sucesivo estos cuadros de ahora”, en “Los
a

pintores‘íntegros”’,MundoGráfico, Madrid, 17-3-1915.

e

a

a
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(188) Testimonioque corroborael artífice de la exposición,RamónGómezde la Serna,

e

al recordarsusmemoriasen el libro Automoribundia,op. cit., pp. 295-296.
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(191) En cuantoa estetemaJoséFrancésescribía. ha sido como un rato despertar de

horrible pesadilla. En el mismo salón Arte Moderno donde obtuvieron tal éxito de risa o de mt

indignación, por parte del buen público burgués, los pintores integros, se ha inaugurado otra

a
exposición de dos artistas que no son ‘íntegros’ en la arbitraria acepción otorgada a ese vocablo por

el señor Ribera (sic) y la señorita Gutiérrez Cueto. Pero si no poseen esa ‘integridad’ son en cambio
a

admirables maestros en el arte decorativo hallándole modernísimas y prácticas aplicaciones. El

público, que acude todavía en masas nutridas imaginando hallarse con las cosas cubistas, se sorprende

un poco al ver figuras humanas... Pero como en elpúblico abundan más los imbéciles que los sensatos -

y de aquí el éxito de ciertas obras teatrales- no faltan los que pregunten: mt

-Oiga usted ¿Estos son los cubistas?
e

e
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Mo, señor Los cubistas sefueron para no volver.

- Ay, qué lástima!. Entonces esto no me interesa...

Otros, más astutamente imbéciles, se enteran antes de entrar al saloncito y cuando les dicen

que los ‘íntegros ‘ya no están allá dentro, dan la vuelta. Ellos venían a pasar un buen rato; no a perder

el tiempo viendo obras bellas y perdurables.

Esa actitud del público es un poco desconsoladora. En apariencia, al menos. Luego, si se

piensa que también a las plazas de toros y los mítines políticos acude enorme gentío, vemos que no es

tan desconsoladora esta escasez de papanatas, cretinos e indocumentados de la sensibilidad Mejor

todavia. En la exposición ‘íntegra’lo de menos era ver las cosas expuestas. En esta exposición sería

muy sensible que los antedichos papanatas nos privaran de contemplar y admirar tantas y tan varias

exquisiteces como presentan los hermanos Gutiérrez Larraya “, en “Exposición Gutiérrez

Larraya”,MundoGráfico, Madrid, 3-3-1915.

(192) A.R Bonnat,“6Modernismoo Chifladura?”,op. cit.,

(193)Anónimo,“Los pintoresíntegros”,La Tribuna,op. cit.,
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ev

III. PRESENCIADEL ARTE EXTRANJEROEN MADRID ENTRE 1915 Y 1922

111.1. ARTISTAS PROCEDENTESDE EUROPA a’

e

Las diferenciassocio-culturalesentre los dos centrosálgidos de la Península-

a.

Madrid y Barcelona - ya se atisbabandesde finales del s.XIX, consecuenciadel

desastrosofinal de la guerradel 98 queprovocóunarupturaconel pasadoy la aparición —

del modernismo,junto a unasfuertesnotasnacionalistas,principalmenteen Barcelona,
u

ciudad que comenzaráa principios del s.)O< un nacientenoucentismey las nuevas

subversionesartísticasde los espíritusmásjóvenesen buscade las vanguardias.La Gran

Guerradividió Madrid, peseasu neutralidad,en dosbandos:aliadófilosy germanófilos,
u

al tiempo quese desarrollabala llamadageneraciónde 1914 y semanteníala imagende

centralizaciónentrelas regionesde la periferia. m

Madrid y Barcelonaseránlos lugares preferidos de la emigración europeay
e

transoceánicay podemosapreciarcómo la llegadade un grannúmerode extranjerosa

u

Españaacrecientaaún máslas diferenciasartísticasde estasdos ciudades.Barcelonase
convieneen el senode] vanguardismoe, incluso, sirve como fbentede inspiraciónpara

muchosartistasespañolesque seencontrabanen esosmomentosen la ciudadcondal.
e

RefUgiados por la guerra llegan artistas tan internacionalescomo Robert y Sonia

DelaunayTerk; en 1916Albert Gleizesy sumujerJulietteMoche,unapacifistamilitante; e

Marie Laurencin, amantede Apollinaire, con su marido el barón alemánOtto von
e

Waegten;el pintor y poeta Maximilian Gauthier (Max Goth); Arthur Cravan, Serge

Charchouney HéléneGrounhoff el pintor italiano Canudo(que serámásconocidocomo —

u

e
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cineasta);Francis Picabia y Gabrielle Buffet, caudillos del grupo que se formaría

rápidamentecon algunosde los anteriores;ademásdel pintor Frank Burty Haviland,

establecidoen el Rosellóndesdeantesdel comienzode la GranGuerray compañerodel

escultorespañolManoloHugué(1)

TambiénMadrid, comoescribíaJoséFrancés,presentabaunagran lista de estos

artistasextranjerosque invadían el ambienteartístico madrileño: “el francés Laroche;

Segismundo Nagy; la melancólica visión de una Andalucía pálida a través de Paul Sollmann y la

epilepsia sensual de Sevilla recogida por el argentino Franco; los hombres cetrinos y las ubérrimas

campiñas de Levante, en las acuarelas del austriaco Myrbach y el alemán Leyde; el velazqueño

realismo de la inglesa Nelly Harvey el enfermizo decatismo de la holandesa Bettina Jacometti y la

simplicista derivación del postimpresionismo francés de la checa Afilada Sindíerova; los cuadros

abulenses de Caprotty y las páginas madrileñas de Mignoni, ambos italianos; el Norte brumoso del

polaco Kowalski y la explosión luminosa, que halló en Mallorca toda su amplitud expansiva, del

uruguayo Carlos .llberto Castellanos; las testas viriles de nuestra raza en los bronces de la escultora

Afarta Spitzer (2).

AA mantenerMadrid todo el pesode la tradición oficial convergeun grupo de

artistasextranjerosque se adaptaperfectamentea esta situaciónrealizandoun tipo de

pinturaque, a veces,recogelos rasgosde las regionesquevisitan, interpretancon todo

su verismo el mundo de los grandesmaestrosespañoleso incluso, introducenen la

capitalun impresionismoque,en ocasiones,alternacon rasgosespañolesquelleganmás

fácilmenteal público y ala crítica, dejandoentreveren algunoscasosconnotacionesdel

postimpresionismo.Duranteestecorto período,desdeel comienzodel conflicto pasan

por la capitallos argentinosErnestoRiccio, OctavioPinto, RodolfoFranco,
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Pedro Deluchí, JoséAMerediz, Alfredo Guttero, J.M.GavazzoBuchardo,Guillermo
ev

Butier, Pablo Curatella, NumaRossolti y Franciscovich;los mejicanosDiego Rivera,

Garza Rivera, Amado de la Cueva y Roberto Montenegro; los uruguayos Alberto

Castellanos,PaulinaMontero, EduardoCastillo y Rafael Barradas;el chileno Alfredo
u

Lobos; los brasileñosGastónInfante y FernandoMesquita; los alemanesRodolfo Tewes,

e
Kurt Leyde,Beintmann,Brant,Sollmanny HansPoppelreuter;los húngarosSegismundo
Nagy y Rodolfo Berény; el austríaco Baron de Myrbach; los francesesFemando a.

Laroche, Marta Spitzer, JeanPierre Altermann,Marie Bernié y Ambroise Vollard; el
e

belga Ermengem;los holandesesRenier Pijenburg y Bettina Jacometti; los italianos

Guido Caprotty,Ohlsen,Octavio Steffenii,EduardoTani y Mignoni; los rusosKolinic a.

GousseWVictoria de Malinowska o el violinista Román Jacowlew;la checa Milada
e

Sindíerova, los ingleses Gustavo Barisas, Darsie Japp, Norton, Wynne Apperley,

Wyndham Tryon y NelIy Harvey; el danésJans Olsgaard(3) y el escultor portugués e’

Cantó. También hemosde señalarla órbita ultraistaformadapor artistasextranjeros
a

como los polacos Mujan Paszkiewicz,Wladyslaw JaN, JosefPankiewicz, Wanda

Pankiewiczy WaclawZawadowski;los francesesRoberty SoniaDelaunayo la argentina e’.

Norah Borges,que forman el ambientecultural más avanzadoque sepodíaver en la a

capital. Tambiénel PaísVasco, zonaprincipal por dondepasanestosrefUgiadosde la

e’

guerra,tuvo una gran afluencia de artistasextranjeros,destacaronlos polacos como

Milada Sindierová o Kowalski y el húngaro SegismundoNagy, etc. algunosincluso a.

llegaronafijar suresidenciaalli, comoel esailtorruso IvanChuklin.
a

e’

a

a
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En Madrid, el Circulo de Bellas Artes, el SalónVilches, el Lacoste,el Mateu,el

Iturrioz, la Galería de Arte Moderno, el Centro Austuriano, la Socialista Casa del

Pueblo, el Patio del Ministerio de Estado,el Teatro Real, el PalaceHotel, etc.., se

convirtieronen los centrosartísticosde la capitalmásimportantesparasusexposiciones,

convenidas,a diferenciade las exposicionesnacionalesde Bellas Artes en las que en

algunasocasionesexhibieronsusobras,en el sitio donde “el artista no tiene empresarios, ni

jueces profesionales, ni más recomendaciones que las espontáneas que el público y la crítica quiera

concederlesy se sacrifican gustosos, porque a veces les cuesta dinero estas, alparecer, insignificantes

expansiones artísticas” (4).

Nos hallamosen un periodo dondeabundaen la obra de estos extranjerosel

simbolismo, naturalismo,modernismo, regionalismo, impresionismoy, en ocasiones,

segúnlas crónicasde la críticamadrileña, la vanguardia,bajo el vocablo ultramoderno.

Regionalismoe impresionismoserán,peseatodo, los lenguajesmástransitadospor estos

artistas. El regionalismo,entendidodesdeuna postura muy personal,que interpreta

aquelloqueve pero con la visión de un extranjeroque, en ocasiones,como el caso del

italiano Guido Caprottyda Monza o el alemánKurt Leyde,se acercaa una parecida

interpretaciónala que sehacíaen España.Respectoal impresionismoy partiendode la

base que, como indica Juan Antonio Gaya Nuño “no existió un movimiento español

impresionista en el concepto de escuela colectiva, obediente a unos principios ni a unos dogmas dados,

pero síhubo en nuestro paísnumerosos pintores que desde la plena convicción hasta el más puro azar,

esto es, desde posiciones estéticas muy varias, merecen el dictado de impresionista” (5) contócon

figurascomoAurelio de Remetey Moret, Daríode Regoyos,Adolfo Guiard,Francisco
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Gimeno, SantiagoRusiñol, Miguel Utrillo, el luniinista Sorolla,Ricardo Urgelí, Mariano

Pidelasierray otros, que aportaron,en una etapade su vida, caracterespersonalesa

dicha estética. Sin embargo,tras el estallido del conflicto europeolos artistasrecién

llegadossededicana viajary apracticarpor todaEspañael arteaprendidoen suslugares e

de origen y estudio. Así, nos encontramosconun grupo mayoritarioque practicaráel
e

impresionismoen la Penínsulay, por tanto,cuyasexposicionesseránfoco de difUsión de

éste, como el húngaro SegismundoNagy, FemandoLaroche, Milada Sindíerová, 1. —

Kowalskí, WyndhanTryon o Adolfo Tewesentreotros.
t

“De algún tiempo a estaparte abundan entre nosotros - escnbeFedericoGarcíaSanchíz

e’

- los artistas que sólo buscan sorprender el instante de suprema exaltación de sus modelos, campo,

marina, gente, y aun las cosas, instante efimero que encierra la eternidad, porque ahí se encuentra la u
substancia inmutable de la creación. Se debe la novedad al destierro de tantos y tantos artistas

educados en climas de sensibilidad más sensitiva que la que achicharra o hiela nuestra producción e’

nacional. Una verdadera muchedumbre de pintores emigrados de Paris predican el impresionismo”

mr
(6).

Hastaqué punto influyó o no en el arte peninsulary, más concretamente,en la

capital estearte,es dificil de averiguar;la falta de catálogosy, sobretodo, de imágenes
u,

de sus cuadrosimposibiita esta respuestaaunquepodemosreseñaralgunascríticas al

respectocomo la de Antoniode Hoyosy Vinent: U:

“La guerra nos ha traído multitud de artistas que, huyendo del ambiente hostil, vienen aquí a
ml

presentar sus obras. Su presencia entre nosotros no tendrá más que una importancia muy relativa y su

influencia, si alguna ejercen, será cosa efimera que no dejará huella, si no es un pasajero a

extranjerizamiento lamentable en la obra, aun informe y por eso impresionable de los jóvenes” (7).

a.

e

a
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La avalancha de arte extranjero en Madrid ocasiona algunas propuestas

interesantes,comola JoséGarcíaMercadalquien sedirige al DirectorGeneralde Bellas

Artes para solicitar un lugar en el Museo de Arte Moderno para las obras de estos

pintores. La exactitud de esta sugerenciaque no es muy fácil de interpretar por las

connotacionesque llevaconsigo.No sabemossi estáreconociendola aprobaciónde este

arte extranjeropor los registrosque másse adecúanal ambienteartistico madrileño o,

porel contrario,setratasede un nuevogestohumanitario: “¿No podría el Estado formar una

salita en elMuseo de Arte Moderno con pinturas de aquellos artistas extranjeros que, mientras Europa,

enloquecida, se desgarra, buscaron un refugio para su labor en el retiro de España?” (8).

Debemosresaltarque estosartistasno se limitaron a exponersusobras en los

salones madrileños sino que, además, desempeñaronun destacadopapel en las

exposicionesnacionalesde Bellas Artes como representantesde diferentesregistros

vinculadosal ámbito exterior. En primer lugar, destacamosla muestrade 1915, cuyo

reglamentose inclinó a revestirsede un carácterinternacionalaprovechandoel número

de pintores extranjerosrefUgiados por la guerra europea,de tal manera que en el

catálogosepodíaleer: “Inspirado en el noble propósito de universalizar nuestras Exposiciones de

Bellos Artes... que las convierte en Internacionalesy brinda a los demás paises la hospitalidad de sw

concurrencia” (9). La encarnizadaguerraque se estabaproduciendoen Europaunido a la

marcadaneutralidadespañolapermitió el libre accesode artistasa la Península.De este

modo, sedejabaabiertaunapuertaparaaquellosextranjerosque desearanexponer(10)

y seofrecíaunanuevavisióna] exteriordela “Españanegradel 98”.
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Entre ellos concurríanel francés FemandoLaroche, con doce paisajes- La

Selectapor la mañana, Tarde en el Canal Grande, Vista desde San Jorge, La San

Felice, El Palacio Marcelo, Día de primavera, Tarde borrascosa, El Canal de Venecia,

Tarde en el lago Albano, El valle del Manzanares desde las Vistillas, Astillero de
u

barcas: Tardey El Santuariode Galloso -; los inglesesGustavoBarisasy Nelly Harvey;

u

éstaúltima con residenciaen la calleEspañoleto,núm. 10, segúnconstaen el catálogo
oficial, presenta,además,Retratodedon VP y Señora£ y su niño; el alemánPablo

Sollmann,establecidoen la callePríncipeAlfonso, núm 7, acudíaa la muestracon dos

vistasde Granada,lugar en el que, mástarde,fijará su residencia:SanMiguelen alto

Granada y Patio granadino, Generalife; el mejicano RobertoMontenegroafincadoen

Pollensa (Mallorca) con Retrato La ca d’oro. La reina de Saba y Retrato de la

Marquesa Cusan; los húngarosSegismundoNagy, residenteen el madrileño Palace

Hotel, quien presentóEn la taberna, El naranjerero, Mañanade Primavera, Gitanas,

Bebedor, La harca verde, Puerto de Pasajes y Después de la lluvia y RodolfoBerény; el
e

italiano Octavio Steffenii, residenteen la calleMontera, núm 44 acudiócon una obra,

Nudo decorativo; los argentinosRodolfo Franco y Pedro Deluchi; la polaca Milada

Sindíerová(bajo el autocalificativode Bohemia)cuyaviviendaseencontrabaen la Plaza

de Oriente, núm 7, presentabados obras,Atardecery Amanecer;el cubano Pastor
t

Argudin; el brasileño GastónInfante y los uruguayosEduardo del Castillo, Paulina

Montero, conLa CasitadelPríncipe(El Escorial),y ErnestoLarochecon Tardeestival e’

y Paraguay.Muchosde ellosparticiparánen las individualesy colectivasde Madrid.
*

e

e

a
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La siguiente edición realizada en mayo de 1917, se limité a unos cuantos

expositoresretbgiadospor la guerray afincadosen Españaentreellos, los alemanesPaul

Sollmann - Apuntes de Sierra Nevada - y Guillermo Beintmann,el holandésReníer

Pijenburg, la rusa Victoria Malinowska - Gitana con un niño -, la polaca Mílada

Sindíerová- Praga, Berlín y Una nota de Motrico -, los argentinos Rodolfo Franco -

Una maja sevillana y La honra -, Octavio Pinto y ErnestoRiccio (11), el uruguayo

Carlos Alberto Castellanos- Mascarada- y el italiano Guido Caprotty - Ojos de la

nochey Flores débiles -, todos ellos habituales como veremos de las exhibiciones

individualesy componentes,por tanto, del escenariomadrileño de aquellosaños. Esta

sala de artistasextranjerosse definía para la critica por un derrochede luz de la que

careciael restode las salas:“es la única en la que el público se ve libre por completo del color de

‘pintura’ de la paleta vieja, tenebrosa, hollinosa de museo, que tan dificil es desterrar de este país de

luz. Loscoloristas revolucionarios suelen serpésimos dibujantes y el descrédito que con su ignorancia

palurda del dibujo acarrean al sistema es aprovechado por los tenebrosos para rechazarlo todo, no

sólo la sistemática carencia de estructura, de dibujo sino hasta de color lleno de vibraciones luminosas,

la acentuación de los matices que en la realidad distingue siempre... En esta pintura nuestra de

puchero nunca hay caras verdosas, ni de blancurazaulante, ni de rubio de espiga, ni de tez de manzana,

ni nada de cuanto en el colorde figuras, países y ambiente constituye el matiz distintivo... En esta sala

no se descansa, aunque no sean de interés las obras que encierra... “ (12)

En las siguientesmuestrasde 1920y 1922 participaran,entreotros, los italianos

Caprottyy Dal Re,la inglesaNelly Harvey, el húngaroSegismundoNagy, los alemanes

Beintmanny Sollmanny la argentinaZulemaBarcons.
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Muchomásnotableesel grannúmerode exposicionesindividualesquerealizaran

los artistasextranjerosen España,siendola primera de ellas cronológicamentela de

SegismundoNagy.

e

SEGISMUNDONAGY

u.

El pintor húngaroSegismundoNagy llega aMadrid en febrerode 1915, trasuna

cortaestanciaen el PaísVasco, dondeexpusoen SanSebastiány, después,en Bilbao.
e

Antes de estallarla Gran Guerra,habíaexpuestoen Ja Galería GeorgesPetit alrededor

de 60 cuadroscontemasde su tierranatal,Hungria. u

A partir de 1905, muchosde los pintoresde Hungría reciben la influencia del
u

postimpresionismo,fauvismo y expresionismo; tres años después, el movimiento

impresionistay naturalistahúngarose diferenciaya del europeopor sus formas más a

detalladasy máscompactasquellevana composicionesmenosdisueltasy máscercanasa
u

la realidad(13). Estaseráunade las constantesprincipalesqueseobservanen el artede

R

SegismundoNagy y que le permitirá triunfar ante la crítica madrileña. En paralelo,
duranteestemismo año1908 seinauguranen Hungríala Casade los Artistasy el Salón

de ExposiciónIndependientede Hungría,dirigido por Miklós Rózsa.En 1913 tienelugar
R

la Exposiciónde los futuristasy de los expresionistasdel SalónNacionalde Budapest.

Un año después,el asesinatoen Sarajevo del príncipe FranciscoFernando

provoca,como sabemos,el estallido de la PrimeraGuerraMundial. Austria declarala
u

guerra a Serbia, luego a Rusia,y más tarde, Hungría se encuentraimplicada en el

conflicto, momentoésteen quela mayorpartede los artistashúngarosdecidensalir del t

a

a’
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país. Aunquela estanciade SegismundoNagy en Europahabiacomenzadomuchoantes

del estallidodela guerra- recordemosquelos artistashúngaroselegíanparasusestudios

artísticosParis, no sólo por ocuparla capitalidaddel arte sino ademáspor encontrarse

cercade Munich -, ésteseriauno de los principalesmotivos de surefugio en España.

JoséFrancésle recuerdacomo un muchachode quince añosreciénllegado a

Paris(1892) procedentede su casapaternay conalgunosconocimientoscomoaprendiz

de un pintor decoradorde Budapest.Allí comienzaa trabajarcon Bouguereau,y más

tarde, con Teorier hasta su vuelta a Hungría, donde practicó la pintura religiosa e

históricaal lado de profesoresde la Academiade Budapestcomo Reuczury Munkacsy.

De nuevo en París,en 1911, la pintura impresionistade Manet, Sisleyy Pissarro,y los

cuadrosde la India(1912)de Albert Besnardcalanmáshondoen suobra,que comienza

areflejarlas costumbressu tierra.

Al estallarla guerra,le encontramosen tierrasvascasrecogiendoen suscuadros

costumbres,paisajesy tiposvascosquele danunacierta famaen el norte de la Peninsula.

Después,en 1915, el PalaceHotel de Madrid acoge parte de estoscuadroscomo

Pescador del puro, El bote verde, Matrimonio de pescadores, Entrada de San Juan

(Pasajes),Aprésle premierpeché,La pexadora,Bebedoresde sita... de los que el

propio Francésreconociaque “si la técnica deshecha, vibrante, esclavizadora de la luz y del

color, con pinceladas tan pronto cortas y secas como desdobladas en serpentinas ondulaciones,

sorprendía a los profanos, en cambio sugestionaba el indiscutible espíritu de veracidad que tienen los

lienzos de Atagy... Ama ¡a luz y el pleín-air sobre todas las cosas, y más que la serenidad fría,

académica, supeditada a preceptos técnicos, prefiere la inquietud, la nerviosidad y los brincos de sol

sobre gayas telas o campos reciénfloridos” (14).
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La crítica madrileña resaltó la técnica de sus obras, cercanaa la de otros

luministas europeoscomo el sueco Zorn, el francés Besnard,el inglés Brang-wyn, el

rumanoOrigoresco,el españolSorollao inclusoel noruegoMunch: “lleva el impresionismo

a los cuadros de composición; pone en las fisonomias una serie de trazos entrecortadores que se

mezclan y se entrelazan, como una baraúnda de colores. A veces, empieza uno a sentirse escandalizado

yfalta un poco para reputar aquella como una tremenda extravagancia. Pero, contempladas las obras

desde la distancia conveniente, todo cambia, ya no existe la revolución de colorines y queda sólo el

conjunto armónico, la pintura unidaypastosa’ (15).

a

Tres añosdespués,en 1918, le encontramosrealizandosu segundaExposición
t

individual en Madrid y participandoen el mesde junio en la Exposiciónde Bellas Artes

de Barcelonaen el salónde los Independientesjunto a otro extranjero,el alemánPaul e

Solímany los españolesLoja Angladay JuanVila (16) peroanteshabríaque destacarsu
e

participaciónen la ExposiciónNacional de Bellas Artes (1917) y más tarde, en la de

1920. Estavez, fue en el “foyer” del TeatroReal(17) duranteel mesdejunio de 1918,

lugardondevolveríaa exponeren mayode 1920. En 1918 presentóuna colecciónde 72
Rl

cuadrosde paisajesrealizadosen susviajes anumerosasciudades,regionesy provincias

u’

como Valencia, Cataluña,Guipúzcoay Castilla, que alternacon retratosy desnudos.
Entre ellos destacaronLa maja, Belleza valenciana,Clareite, En el cuarto de las

naranjas, Antes del baño, Después del baño, Camino del huerto, Un cuento, El

descanso, En traje de fiesta, La carga dorada, En el retomo de la pesca, La muchacha

del mono, Mañana en el huerto, Alma de Valencia, Visentela, La Saguntia, Naranjeros,

Carnaval de Sagunto, Jardín de ensueño, Tomando el sol, La costa brava (sic),
a

Pescadores de caña, etc.

a

a’
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SegismundoNagy,La muchachadelmono

(El Dio, Madrid, 25-6-1918)

Como decimos,la modalidadartística que cultivaba SegismundoNagy era el

impresionismo.Un impresionismoque, en Españasólo existió de forma individual en

algunosartistas,pero que interesómucho a los críticos. Uno de ellos, Arturo Morí,

apuntabt

“Se habla con frecuencia del impresionismo en arte y casi nunca se acierta. Muchas veces se

toma este concepto en tesis general, tan general que se califica de impresionistas, incluso a los que

cultivan géneros tan pulidamente sentidos como el detallismo y el preciosismo impresionistc& para

otros, es simplemente el que sabe abocetar, y para no pocos, el maestro en lo que hemos dado en

llamar pinceladasgeniales... El impresionismo de Na~’, que es el verdadero impresionismo, equivale a

un noble trabajo de selección del modelo y de acomodación a él en un momento de vitalidad anistica

de inspiración violenta. Por eso un impresionista no puede detallar, ni entretenerse en aditamentos
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imaginativos... Ha venido, en fin, a España, un formidable artista, a enseñarnos de modo claro y

preciso lo que es impresionismo. Esto y el encanto que nos ha proporcionado su estilo de ensueño, es lo

quetenemos que agradecerle a Segismundo de .Vagy’ (LS).
y

e

a

e

u

a
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u

a

Otros, como Antonio de Hoyos y Vinent, resaltabanel color y el luz como

elementosprincipales de su impresionismopero siempre destacandolas figuras del

cuadro: “Pintor exótico a ¡nodo de impresionismo vibrante, bnllante y suntuoso, de extraordinaria

riqueza de colorido y de modernidad casi exagerada. Consíguelo, sin embargo, dando la perfecta

sensación de las cosas, y. al mismo tiempo, posee el secreto de la luz y el de la profundidad, junto al

del color” (19).

a

a

a

a

a
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SegismundoNagy,Elcuarto de las naranjar

(Heraldo de Madrid, 6-6-1918)

a
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Otrosvieron en su pintura la representaciónde unapinturamoderna,dondese

sumergíanelementosclásicoscomo la representaciónde la realidadpero,también,el

colorido y la luminosidad que recordabanel triunfo de un artista español, Joaquín

Sorolla:

“Corrientes clásicas, modernas, modernisimas, confluyen - replicaba Dionisio Cruz - en su

pintura. Su luz es voz de timbre fresco, nuevo... Luz de atmósfera seca; luz española, castellana... Lejos

nos vemos aquí de la España de pandereta y de la España trágica Esta es una España opulentct

sonriente, afable, digna y noble; en ella la forma es majestuosa plenitud, y juego euritmico la

aplicación de la energía” (20).

Esta evocaciónde su arte en relación con el pintor valenciano se ponía de

manifiestopor el lugar de procedenciade sus cuadros: “se halla consagrado a la región

levantina, extrayendo de sus playasy de sus huertas toda la pletórica naturalista de sus azahares y sus

líquidos zafiros, y tanto en su Retomo de la pesca, como en sus Naranjeros, ha sabido sacar el vigor

todo de la realidad” (21).

LOS PINTORESALEMANES: BELNTMANN, BRANDT, KURT LEYDE, PAUL

SOLLMANN-COBURGY HANS POPPELREUTER

En abril dc 1915, el CentroAlemán de la calle Alcalá reuníalas obrasde cuatro

pintoresalemanes,Kurt Leyde, Paul Solh’nann-Coburg,Brandt y Beintmann (22). La

muestracontabaunas70 obrasentreóleos,acuarelasy aguafuertes,en dondedominaron

máslos temaspaisajísticosque los figurativos. Leyde exponía18 cuadrosy cercade 30

aguafuertesentrelos que destacaronSanFernandodesdeelpaseoRosales,Nubesobre

eltejar,MadriddesdeelManzanares,Ermita de San Isidro, Niñasconperiódicos...;
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Sollmann presentabavarios paisajesde Granada y Tánger - Alhambra desde San

Nicolás, Tánger, Zoco grande, Anochecer, Granada..; Brandt envió siete obras,entre

las más aplaudidasse encontrabanBombilla, De noche y Nocturno de Toledo y,

finalmente,Beitmann mostrabasietecuadrosde motivosárabes.Entre los escasosdatos

sobreestamuestaque aparecenen la prensadiariadebemosdestacarla opinión de José

e
Francés,quienconsideróquelas obras,a pesardeser “diferentesunasde otras entécnicay en

mérito, tenían un aspecto común de modernidad, de audacias coloristas, de fervoroso entusiasmofrente

a una de las más altas bellezas deJArte: el paisaje” (23).

u

Tendremosque esperaral año siguienteparaencontrarnosde nuevocon alguno
de estosartistas. El primero de ellos fue Paul Sollniann, quien ademásparticipá en

a
diversasexposicionesnacionalesde BellasArtes: 1915, 1917 y 1920; el 22 de noviembre

a
de 1916 expone,en el Salóndel Ateneo, 38 obrasentrecuadros,estudios,apuntesy

acuarelasen paraleloa las exposicionesdel Circulo de BellasArtes, la de los pintoresy

escultoresbelgas,la de los artistasvascosy la de MartínezVázquez.
u
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PaulSollniann,Dos paisajes de aldeas españolas

(La Esfera, Madrid, 2-6-1917)

a’
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La coleccióndel pintor alemánse centrabaen paisajesde algunosde sus viajes

porAflica y Granada,(lugaréstequehabíasido su residenciaen los dosúltimos años)de

los quesobresalieronLaAlhambradesdeelGeneralife, Patio del Generalife, Calle de

Granada, Tríptico de Granada, Guejar, Pimientos rojos, Patio de Santa ¡sabe/la Real,

Las casas colgantes de Cuenca...

La recepciónen la prensafue muy diversa,destacandosusefectoscoloristasde

índole impresionista: “Al lado de estas obras francas, fáciles y realizadas con paleta mesurada,

justa y acertada en juegos de luz y valores, tiene Paul Sollmann-Coburg otros lienzos que cualquiera

diría no estar pintados por éL En ellos se manifiesta el espíritu obsesionado de un artista que lo

interpreta todo retorcido, buscando una manera especial de obtener efectos de formas esféricas y

convexas en poliedros de caras planas” (24).

“Sollmann-Coburg es un exaltado luminista y un minucioso y denotado observador, de los

pocos que al pintar se olvidan hoy de cómo pintaron otros, atento sólo a su visión y poniendo al

reflejarla su leal sabery entender” (25).

En junio de 1918 participaen la Exposiciónde Bellas Artes quese celebróen

Barcelonaen la secciónde Independientesjunto a Lola Anglada,Segismundode Nagy y

JuanVila (26),y en mayo 1920en el Circulo de BellasArtes de Madrid (27).

Asimismo,Kurt Leydefue saludadocongran expectaciónpor la críticamadrileña

ante su Exposición individual en el Salón del Ateneo, en noviembre de 1917. Sin

embargo,antesdesuparticipaciónen el CentroAlemánduranteel mesde abril de 1915

y de su siguienteactuaciónen 1917,habíaestadocon anterioridaden España,siendoen

1913 cuandose dedicópor enteroal estudiode los museosespañolesrealizandocopias

delos pintoresclásicosespañolescomoRiberao Velázquez, quele permitió un buen
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conocimiento de nuestra pintura y le garantizó una buena acogida en su segunda

Exposición. También visitó numerososlugares de Castilla y Andalucía hastaque se

desencadenóla guerra europea,momentoen que quiso regresara su patria, pero las

numerosasdificultades que exitian le convencieronpara que fijan su residenciaen

España.

A Kurt Leyde podríamos considerarle, dentro de la colonia de pintores

extranjerosrefugiadosen Madrid, como el que mejor se adaptó a los presupuestos

teóricosquepredicabanlos críticos de la capital. Sus conocimientossobre la pintura

tradicionalespañolasuperabaa los de otrosque, como el italiano FemandoMlgnoni, el

austriacoBaronMyrbach,el francésFernandoLaroche,el húngaroSegismundoNagy, la

checaMilada Sindierováo suspropioscompañerosalemanesno percibieronde igual

u

e

e

e

a

u

e

Kurt Leyde,Dos viejos saguntinos

(Lo Mañana, Madrid, 8-11-1917)
a

e

e

a

a
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modoel sentimientode lo españo¡y, en concreto,del almacastellanacomo símbolode la

nuevageneracióntrasel desastredel 98.

Antonio de Hoyos resumíaambascaracterísticasde la siguientemanera: “es

curioso ver cómo ‘~enten’los pintores extranjeros, que los azares de la guerra han hecho refugiarse

entre nosotros, los tipos, costumbres y paisajes españoles. En cuanto a las dos primeras cosas, por

regla general, perciben solamente lo más exaltado, exagerado y hórrido, En esto no se ha variado

nada. Entre los pintores de antes y los de ahora no hay más diferencia que aquéllos volvían sin ojos

hacia Andalucía, hacia las escenas flamencas y las reminiscencias moriscas y los actuales se inspiran

en Castilla, una Castilla también de personajes ‘tipos’, en que, sin embargo, está ausente el alma de

Castilla.

Por lo que al paisaje se refiere casi todos prefieren el impresionismo que, a decir verdacL ‘va

bien’ con elfondo; pero es a condición de dos cosas casi imposibles; fijar la diafanidad infinita de la

atmósfera y sorprender el secreto del sol para dorar laspiedras centenarias” (28).

r~Wr~y’ rqTrr
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Kurt Leyde,Noviosansotanos

(E/Día,Madrid, 7-11-1917)
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Tan sólo, decía Blanco Coris, habían hecho falta unos cuantos años para

demostrarestosefectosen sus pinturas: “en muy poco tiempo ha adquindo una luminosidad de

e
paleta y una soltura tan grande en la ejecución, que le colocan en lafila de los adelantados y de los

que caminan por la buena senda del arte, dejándose de espejismos de escuelas impresionistas.

modernistas y de ir tras los pasos amanerados de cualquiera de esos maestrillos que se creen los genios

de lapintura española’ (29). e

E

El conjuntode susobrasofrecíaparaJoséGarcíaMercadaluna granvalentíapor

sudominio de unatécnicay por sucarácterespañol:

“Y es más de aplaudir porque siendo un extranjero se nos muestra triunfador con una paleta
e

española - en algunos de sus cuadros parece sentí rse el pincel de Sorolía -, aqui donde tantos y tantos

españoles se empeñan en pintar con paletas de cualquierparte menos de la tierra que les vió nacer En

resumen, que la Exposición del Ateneo merece ser visitada, y el Sr. Kurt Leyde es un pintor que sabe lo

que pinta, y sus cuadros llegan a emocionar, cosa que no consiguen los que habiendo nacido en

España, han dado en la broma de pintar con galas” (30).
e,

Los principales temas de los 59 cuadros que constituían una parte de su U

produccióntotal duranteestosañosde residenciaen España,sereferíanprincipalmentea
e

tipos, campesinos,costumbresy paisajesde Madrid, Segovia,Levante,Toledo y Ávila

e

como El buen vino, Con mantilla negra, Tertulia Ansó, Plaza Mayor, Vista desde el
Alcázar, San Juan de Caballero, Puente antiguo, Novios ansotanos, Los bebedores, El —

bebedor, Golfo, Madrid desde el Manzanares, Junto a la lumbre, Puerta de Segovia,
e

Los dos viudos, Lavanderas, ElEresma, En las eras, El tío torero, Angustias, El Tajo,

e

‘e

a
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Calle de Anso, La buenaventura, Chula, Grupo de gitanos, Gitanos de viaje, Tres

abuelos, ¡A la pradera!, Golfillo, Elpuente de San Martín, Con el borrico, Junto a la

fuente, En tertulia, Pueblo en los Pirineos, Dos viejos saguntinos...

Algunos de ellos sobresalianpor su luz aunquetambién “predominan las ansias

coloristas y el vigor en el trazado. La técnica no tiene para él ningún secreto y sortea las dificultades

con una correcta desenvoltura” (3 1).

En los cuadrosde Leyderesaltabasu facilidadpor representar,adiferenciade los

demás,el realismode la pinturaespañolaconunastonalidadescálidasque le colocaban,

comohabíadicho,Blanco Coris,enel caminode los adelantadosdelarteapartándosede

las recientesescuelas(32).

“Han sido muchos los extranjeros - escribe Ballesterosde Manos - que vinieron a

España; pero ninguno como Kurt Leyde se ha identificado con el ambiente español, hasta el punto de

que si no se supiera de antemano que los cuadros expuestos en el Ateneo son debidos alpincel de un

alemán se tomarían, en su mayor parte, por labor indígena, de cualquiera de nuestros más distinguidos

costumbristas... En los cuadros de Kurt Leyde no hay ninguna extravagancia, ningún exotismo. La

propiedad, la sinceridad más escrupulosa, el realismo más acendrado, resaltan en ellos... El pintor

alemán tiene una paleta que envidiarian los coloristas más renombrados de la actualidad Y lo

plausible en él es que no abusa de ella, sino que sabe mantenerse dentro de la justeza y la realidad..

Pero la nota característica de esta exposición es el españolismo. Kurt Leyde ha hecho una obra

española. No porque haya pintado asuntos españoles. Es española en todos los órdenes, porque está

sentida en español, concebida en español y resuelta en español. Ypor serlo asi, es tan interesante, tan

sugestiva y tan meritoña” (33).

Kurt Leyde habíasabidodescubrir,reflejar, “sorprender, algunos secretos de un país

ambiente muy exóticos para él, que contribuirán a enriquecer su bagaje estético” (34).
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En febrerode 1920Kurt Leyde,junto a Paul Sollmann,realizaráen la Escuelade

BellasArtes de Malagaunamuestrade cuadros(35).

5’

Por último, el artistaalemánHansPoppelreuterllega a Españacuandoestallael

conflicto internacionaldc 1914. En febrerode 1920 inauguraunamuestrade acuarelasy

óleosen el Salónde Arte Moderno.El conjuntode susobraspertenecena su estanciaen

U

Palmade Mallorcay sonel resultado,segúnpublicabala crítica, de los primerosañosde

su formacióndestacándosesu tendenciaa las técnicasjaponesasy su estilo verista(36). —

a
1. KOWALSKI

•2

En diciembrede 1915 el pintor polaco 1. Kowalski, refugiadoen la Península
U

como consecuenciade la guerra europea,mostraba42 paisajesen el Hotel Ritz de

Madrid. En paralelo, teníanlugar otrasdos exposicionesde artistasextranjeros:la del a

francésFemandoLarocheen el SalónVilches y la del austriacoBaronMyrbach en el
U.

Salón de Arte Moderno. El aumento de estas exhibiciones artísticas por artistas
U?

extranjerosen Madrid - desdeenerode esteaño presenciamosotrasdos, la delhúngaro

SegismundoNagy y la de los artistasalemanesBeintmann,Brandt,Leyde y Sollmann-

llevó a la crítica a considerara] paisajeespañolcomo punto de referenciaparael arte
a

extranjeromientrasque la realidaderaque la Península,además,se habíatransformado

en punto de refugio para aquellosque huian de la guerray, por ello, se apreciabaun u

aumentode exposicionesy la llegadade algunasde lastendenciasmodernaseuropeas:
e

“Halagador es para nosotros el rumbo que notables artistas extranjeros comienzan a

emprender con cierta asiduidad 41 contemplar estosartistas la multitud de aspectos que elpaisaje a

U

a
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ofrece en España, se entregan todos ellos a Ja copia de la Naturaleza con verdadero entusiasmo, y los

tonos más calientes de la tela su impresión” (37).

El pintor polaco exhibia una colección de paisajesdel norte de España,de

Asturias,de la Sierrade Guadarrama,de Gredosy de los ríos Manzanaresy Jarama-

Costa vascongada en Biarritz, El parador del bosque, Casas vascas, Costa nevada,

Paisaje del Retiro -, ademásde algunosquehabíatraído de Noruegay Franciaresueltos,

segúnel cronistadeLa Correspondencia de España, “como un suntuoso colorista enamorado

de las coloraciones vigorosas y de los tonos calientes, y su alma acierta a impresionarse con las

bellezas del natural” (38), pese a representar,según José Francés,a las corrientes

impresionistay postimpresionista:“El Sr Kowalski es partidario de las modernas tendencias, y

asi concede la misma atención a interpretar el natural que a darles a sus cuadros un sentido

decorativo’ (39).

FERNANDO LAROCHE

Respectoa esteartista francés,cuentael critico de arte BlancoCoris cómo el

pintor Alvarez Sotomayor descubrió a Femando Laroche, animándole para que

presentarasus obrasen la ExposiciónNacionalde Bellas Artes de 1915. En el mesde

diciembrede esemismo añoinaugurabaunamuestraformadapor 90 cuadrosen el Salón

Vilches,paisajesvenecianosy españolesque sorprendieronala críticapor sus “secretos de

transparencia, de atmósfera... efectos luminosos que asombran, confineza de tintas, sin el duro

contraste del blanco en la luz y negro en la sombra. Tan bien entendida está la valoración de

tonalidades, que con nota suave alcanza luminosidad deslumbradora. Como un grueso de color, que
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parece dejado a chorros del tubo, logra detalles ~vperfiles limpios, admira por las dificultades que
u

ofrece tal procedimiento” (40).

Se trataba, sin duda, de otro artista con influencias impresionistaspor su

luminosidady su color, un colorque, segúnel crítico de La Correspondenciade España,
e

‘posee la maestría de moldear y darforma sin necesidad de la línea; sus paisajes son hondos, llenos de

ambiente, y lo que mirado de cerca se presenta como un apunte rápido, como una mancha de color. —

más lejos, en su verdadero punto de vista se reviste de todo lujo de detalles y efectos, y los contornos de

e
laforma se destacan con toda precisión” (41).

El éxito de la muestralo reflejaronalgunosperiódicoscomoHeraldodeMadrid e

que publicabala venta de muchasde esasobras: “Apenas inaugurada la Exposición ha
e

comenzado a vender; sobre muchos marcos se ve el tarjetón de Adquirido “; y ¿sabéis quiénes compran

a Laroche?. . - Entre prestigiosos coleccionistas le compran famosospintores, y esta circunstancia hace

inútiles los elogios respecto del mérito de la obra de Laroche” (42).

a
Al año siguiente,a finales de 1916, FernandoLaroche realiza otra Exposición

individual inauguradael 5 de diciembreen la CasaVilchesde la calle del Príncipe,donde

muestra50 cuadrosconvistas de Asturias(Ribadesella,Llanesy Terefies),Madrid (el
a

Parquedel Oeste,la Casade Campo,el Manzanaresy el Retiro)y Aranjuez, ademásde

algunosestudiosde rosas,fechadosen 1915, que Blanco Coris seadelantéa defender:

“Laroche pintando no es una bordadora que se refugia en el amaneramiento, sino un artista vigoroso
a

que construye las formas con grueso de color, buscando los efectos de conjunto, la impresión de la

frescura y de los aterciopelados matices de lasflores” (43). e

Su popularidad aumentóhasta tal punto que José Francésargumentabaque
a

muchosartistasespañolescomenzabana realizarobras con elementosde la pintura de

Laroche: “Fernando Laroche empieza a tener imitadores. En las exposiciones del Circulo de Bellas e

Artes estamos viendo grotescas tentativas de acercamiento a la fastuosidad cromática del ilustre
a

e
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paisajista francés. Hasta ahora sólo nos hacen sonreír estas mascaradas pictóricas y este pobre empeño

de grajos en cubrirse con plumas de pavo real. Acabarán, sin embargo, por indignarnos seriamente y

entonces será llegado el momento de dar los nombres de losfalsificadores (44).

Su impresionismode técnicasencillay comprensiblese aproximabaaún másal

gusto del público: “Laroche es un pintor fácil, de concepción rápida, sobrio y elegante, que se

apropia inmediatamente del natural, lo mismo aquí que en América, Francia e Italia, para trasladar al

lienzo impresiones vibrantes, entonadasy sólidas, admirables” (45).

“Fernando Laroche es un impresionista tan fecundo como avasallador. El paisaje se gota en

la mayoría de los casos en rápidas miradas... las impresiones pictóricas de Laroche, tan aladas, tan

vivas y rápidas casi siempre, que parecen consignadas en un abrir y cerrar de ojos” (46).

EL BARÓN DE MYRBACH

Una de las últimas exposicionesdel año 1915 fue la del austríacoBarón de

Myrbachen el Salónde Arte Moderno,JoséFrancésuno de los pocos,si no el único,

que se ocupó de dedicarlealgún comentario,no apreció su arte que: “carecía de la

importancia y constituía una serie de tipos y paisajes de las provincias de ~>i’furciay Alicante,

interpretados con un criterio que pudiéramos llamar fotográfico’ (47). En enero del año

siguiente,rectificó esecomentarioenbasea su clientela: “ha expuesto el señor Myrbach,

distinguido artista austriaco, una colección de acuarelas de costumbres españolas. La firma de

Feliciano de Myrbach nos era conocida par sus dibujos e ilustraciones editoriales francesas... Su

majestad la Reina Madre adquirió varias obras. Ilustres personalidades de la colonia austriaca

siguieron el ejemplo de Doña María Cristina Esto, unido a laproverbial hidalguía española que nunca

como ahora debe ponerse de manifiesto con los extranjeros alejados por motivo cruel de sus patrias

respectivas, hace que consideremos la exposición Myrbach como un éxito” (48).
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No obstante, hay que mencionar que anteriormente había realizado otra

5’

exhibición por tierras catalanas,en la SociedadAtheneaen Geronaduranteel mes de
u

abril de 1915,trasla segundaexposicióndel artistapIanistaCelsoLagar.La muestraffie

saludadacon verdaderaatonía despuésde la manifestacionesde Lagar que, ahora,

comparabanconel arterealista,próximo al realismo,del artistaaustriaco(49).
e

NIELLY HARVEY e

Atraída por el arte español,Ne¡ly Harvey había llegado a Españaantesde la
e

guerraeuropea,hacia 1910; desdeentonceshabíaestudiadola pinturaespañolay abierto

un estudioen Madrid, dondedabaclases. Integradaen el ambienteartistico madrileño a

participará en las exposicionesnacionalesde Bellas Artes de 1910 y 1915 con los
a

retratosde la señorade Soto-Candelacon su niño, el duquede SantoMauro y el de

e

VicentePastor,obrasque tambiénexhibirá en el Salón Iturrioz en 1916y en 1920. En
abril de 1917presentaráalgunasde susobrasparaparticiparen la Exposiciónde ciegos —

de Madrid.
e,

El 5 de diciembrede 1916 fue inauguradala Exposiciónindividual de la artista

inglesaNelly Harveyen el SalónIturrioz, visitadapor la InfantadoñaIsabel y la esposa e

del primersecretariode la EmbajadadeFrancia,Mine. Vieugué.Fueron37 obras,entre
e

retratosy paisajes,que destacabanpor sus “calidades yfinuras... la factura esfirme y sobria, el

color bien entonado y agradable, y lasfiguras dan una verdadera impresión de vida” (50). e

Conocemosel nombrede algunasestasobras,como los retratosde los marquesesde

Belvis de las Navas,el marquésde Belpuig, Mrs. Edwards,CarmenElorriaga,Goy de

e
Silva, el duquede SantoMauro,MaríaMartos, Maria TeresaMuguiro, el condede

e

e
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Sedano...y los paisajesde Melilla, Gredos,Arenasde San Pedro y Toledo, obras que

fueron calificadas por la ausenciade otras orientacionesmás modernasy por su

especialización:“cada vez más en el retrato, al que consagra toda su devoción artistica. La factura

de su obra, en general, es cuidada hasta con exceso, y del tal prurito o norma de procedimiento brotan

esos parecidos admirablesy sorprendentes que se advierten en casi todos sus retratos, y esas calidades

justas que tienen los ropajesque pinta” (51).

Nelly Harvey,Retratode VicentePastor

(El Día, Madrid, 5-12-1916)
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y.

MILADA SIM)LEROVÁ
5’

Milada Sindierováesuna de las pintorasque huyeronde la guerra europeacon u

direccióna Madrid. Checade nacimiento,en Paris seriadiscípulade CarlosGuérin; en
e

1915 se instalaen la Penínsulay seíntegraen el ambienteartísticode Jacapital,alojando

u

en su casa,en muchasocasiones,a los artistasreciénllegadosa Españay asistiendoa la
tertulia de los sábadosen el estudio de los hermanosZubiaurre(52). En 1915 y 1917 —

participaen la ExposiciónNacionalde BellasArtes;en esteúltimo añorealizasuprimera
e

individual en el Ateneoduranteel mes de eneroy hastael 10 de febrero, asimismoen

septiembreexpone en el salasde El Pueblo Vasco de San Sebastián.En el Ateneo

madrileño presentó64 óleosy 12 aguafuertesy dibujos realizadosen Madrid, Segovia,
u

Galicia, tierras vascasy Granada(Ribera de Vigo, Día gris en Vigo, Marca baja en

Vigo, SanLorenzo(Segovia),Puerta(Segovia),Puerto de SanSebastián,Rincóndel U

puente(San Sebastián),Balandro en reposoy dos cuadrosde Escocia,Iglesia de San
U

Nicolásy Puertadelpolvorín.

U

Su modalidad pictórica se basabaen un impresionismodefinido por Federico
Garcia Sanchiz como “verdadera obra, con la unidad de su espintualismo evocador y su

modernidad en la visión, y de su técnica” (53). Paraotroscríticoscomo FranciscoAlcántaray

U>
José Francés,era comparablea otros artistasespañolescomo Darío de Regoyos,

Iturrino o Juande Echeva~a .~ “melancólicos puertos gallegos y vascos, un encanto especial la a

pintura de la señora Sindíerova, ingenua y sobria. Se piensa en Regoyos. en Iturrino, e incluso en

e
Echevarría. Y siempre bajo la obsesiónfrancesa de los post-impresionistas, que en el último, a pesar de

su personalidad, es indudable y manifiesta” (54). A diferenciade lo queopinabaJuande la a

e

e
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Encina, paraquien su arte estabadeterminadopor unarigidez en su coiores.’”supintura

tiene una cierta aspereza que a nosotros los nacidos en tierras donde el matiz cromático se asocia por

modo maravilloso con el vigor, no deja al primer momento de producimos una rara impresión. Hay,

además, en su arte, voluntad de asir y destacar lo característico de cada lugar un como delettantis>no

por toda clase de luces y estados atmosféricos. Sin ser propiamente impresionista, ha adquirido en el

impresionismo ese gusto por la luzy la atmósfera” (55).

Interior de la Exposiciónde Milada Sindíerová

(El Día, Madrid, 25-1-1917)

Por otro lado, paracríticoscoma Antonio de Hoyosy Vinent, el impresionismo

seestabaquedandoanquilosadoapesardel nuevoaugequeiba ateneren Españapor la

llegadade numerososartistasextranjerosquepracticabaneseestilo: “es un género que está

en decadencia, un género que quedará como una modalidad curiosa del arte Vo me gusta el

impresionismo; pero como creo que en arte todo lo que lo sea realmente es interesante y tiene su
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aplicación, pienso que el impresionismo sirve a maravilla para fijar esos momentos del paisaje en que

un juego de luz, un contraste de colores o un fenómeno atmosférico dan a las cosas extraño prestigio...

(de sus vistas de paisajes tan sólo, proseguia el critico) son tres, a cual más interesante; ninguna de las

tres parecen inspiradas por una ciudad verdadera, sino más bien por una de esas calenturientas

evocaciones de pesadilla que nos causan opresión, casi angustia, una sensación que sólo habiendo

ambulado por misten osos rinconesde España puede comprenderse” (56).

Milada Sindíerová,PuertodelNorte

(EIAAoArtístico, Madrid, enerode 1917)

Enabril de estemismoaño,colaboraríaconsusobrasen la futura Exposiciónde

Ciegos que tendría lugar en ¡a capital. Al año siguiente, en los mesesde febrero y

octubre,participaenel Círculo de BellasArtes;en febrerolo hacecontresobras,Puente

de Ondárroa, Casas que ya no existen y Bodegónjunto a otros artistascomo el

uruguayo Carlos Alberto Castellanos,EstebanDomenech,Esteve Botey, Maximino

Peña,Alfonso Quintana,Bernardini,BlancoRecio,Bujados,CastroGil, Ferrer,León

e

e

e

a

e

a

U

u

e

a

e

U

e

a

a

e

e

e
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Astruc, GutiérrezNavas,LópezAyala, Pascual,Fresno,ect. En octubrepresentaráuna

solaobra,El pastordeAvila, a laXXII Exposicióndel Circulo de Bellas Artes. A pesar

de la mejoraque habíasufrido el local del Circulo de BellasArtesen la distribuciónde la

luz, el certamenfue muy criticado por los participantesqueconcurrierona ella; entre

ellos podemosdestacara Benjamín Palencia,Esteve Botey, PedrazaOstos, Sanchís

Yago, Vicenta Sanz,Varelade Seija, VerdugoLandi, Miguel Argiz, VázquezDiaz, Eva

Aggerholm, InocenciaSoriano, JuanJoséy Sixto Moret de la Llana, Eugenio Oliva,

ParadaEguilaz,Ruiz Morales, JuanFerrer, Miguel de la Cruz Martin, Luis Bráfiez de

Hoyosy otros muchos.Uno de estoscríticos se preguntaba“¿Quiénesforman el Jurado de

admisión, que deja exponer tales crímenes?.., el prestigio que ha conseguido, no puede ni debe

consentir que se expongan ciertos mamarrachos bajo su tela.. Es de sentir, además, que el admirable

salón que posee el Circulo sirva para colgar tanto mamarracho ingenuo o académico, estando ahora

tan bien de luz, puesto que se ha intensificado la luz de él” (57).

BETTITNA JACOMETTI

Nacidaen Holandaen 1894, ilustradoray dibujantede profesión,seencuentraen

los primeros aflos de siglo en Berlín como pensionada;en 1914 decidevenir a España

cuandotenía 24 añosde edad, así lo cuentaella misma.’ “Cuando la guerra estalló, me

encontraba en Alemania. Yo tuve inmediatamente la idea de marchar a España, para dedicarme a mi

trabajo, pensando que éste era elpaís menos amenazado por la guerra mundial y que permitía por esta

causa a los artistas ganar más fácilmente su vida” (58). Su pensión erade 18 duros, de los

cualesel alquilerde sucasamadrileñasuponía35 pesetasal mes.
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-y.

Unavez en España- y, másconcretamente,en Madrid -, comienzaa relacionarse
u,

congranpartede la intelectualidadde la época,asistea cafésy a las tertuliasde literatos

e

y pintores,sobretodo al cafédel Gato Negro,dondese reuníacon susmejoresamigos;
sin embargo, seriaa partir de los artículosde dosperiodistas- Hoyosy Vinent desdeEl

u’

Día y JoséZamoradesdeEl Liberal - cuandocomiencea serconocidacomo dibujante.
u

En febrero de 1917 preparauna muestra en el único Salón que ¡e permite

exponersus“extravagantes”dibujos, la Casadel Pueblode Madrid - tambiénmandaría

algunos de sus trabajos a la Exposición de Ciegos de Madrid (abril de 1917) -,

u
organizadapor la propia Agrupación Artística Socialista,que le invita a instalar sus

dibujos en su bibliotecaporque,comorecuerdaFedericoGarcíaSanchizjapesar de su

maestría, tropezaba Bettina Jacometti con enormes dificultades para lanzar su obra entre nosotros.

Ningún periódico se atreve a dar las rebeldías serenas y terribles del profundo pensador de la melena

merovingia y las faldas lisas como un hábito ascético. Tampoco los acostumbrados salones burgueses e

acogerían en su ‘confort’ los gritos de la calle, las implacables acusaciones del lápiz vidente. Ile ahí el

refugio de la Caso del Pueblo Y resulta curioso que hayo ido a guarecerse en lo morada democrática la

labor másaristocrática, más de selección, más individualy altiva” (59).
e

FedericoGarcíaSanchíz,además,apuntabaqueuno de los principalesmotivos de

esterechazoerasu atuendoy sushábitosmasculinos,queno fueronbien vistospor gran e

partede la sociedadespañola,pesea queestemismo critico la describecomounamujer
e

bohemiaque “gracias a su melena rubia, a su abrigo simple y varonil, a sus cigarrillos y a su arte;

a

nuestra habitual tertulia cafetera evoca desde hace unos meses los cenáculos del Barrio Latino” (60).
Otros, por el contrario, la recuerdande la siguientemanera: “Bettina presentábase

lujosamente ataviada; pero su atavio acusaba cierta extravagancia. Un sombrero amplísimo muy raro

por laformay el color; una faldafuera de toda moda, con lunares de distintos tamaños y tono, y una

e

u
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blusafloja, llamativa por lo desaliñada. Pero se advertía que el género de la vestimenta era de precio...

era alta, esbelta, delgada i’ en sus andares demostraba vigor varoniL Sus ojos, pequeños y azules.

tenían una mirada dura, y su boca, de regulares dimensiones, constituía su mayor encanto” (61).

Su fisico fue uno de los motivos principalesde su destierroa Vigo, acusadade

espía,asuntodel que hablaremosmás tarde; ahoradetengámonosen apuntaralgunos

datos de esta Exposición en la Casa del Pueblo. El arte que había traído Bettina a

España,dibujos calificadoscomo literariosy psicológicos,fríe asimilado a la vanguardia

europea:“Sabíamos, aunque vagamente, que pertenece a la escasay noble minoría internacional del

ultramodernismo” (62).

En esta exhibición Bettina mostrabadibujos realizadosa pluma, junto a seis

paisajes,conuna alta nota satíricasimilar aotros dibujantescomoForaino Abel Faivre;

entre esosdibujos destacaron:El corazónde la gran ciudad,Su dinero le cuesta,El

abogado,La torre de amor, La fuentede la amargura,Balcónespañol, La tentación,

La guerra, El deseo,Lujuría, Lo muerte,La repugnancia,El salto do psiqu¡s, etc.

Como Federico García Sanchiz, hemos de preguntarnos:“¿Entenderán los obreros la

intención de la pintora? Creemos que no. Y no digamos la técnica, tan alta y sutil, que los mismos

profesionales no la comprenden. No importa. A pesar de todo, existe la complicidad entre Bettina

Jacometti y sus hospitalarios huéspedes. Ya nuestra lenta pero segura extranjerización no huele

solamente a resinas de alcoba, que huele ya también a humo de fábrica, y sobre todo a humo de

imprenta” (63).

Sus dibujos extrañosy originales recordabanasuntosliterarios. “dibujos a pluma,

obtenidos con líneas curvas tendenciosas a la espiral, algunos de los cuales nos hace el efecto de estar

inspirado en las obras de Wells” (64). ParaFedericoGarcíamostrabanque “Bettina Jacometb,

en medio de la heterogénea multitud, exhibe su alma pura y de fuego sobre elfango de las otras almas,

y expresa su asco de la manera máspulcra, con trazos exquisitos, firmes, como no podían menos de
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trazados sus dedosfinos y blancos. Es una excelsa pescadora de monstruos, a quien opresa en una red

de nervios hiperestésicos” (65).

e

e

u’

e

BettinaJacometti.Lasolterona e

(LaNación,Madrid, 20-11-1916)

e

FinalmenteHoyosy V’ment, uno de susdescubridores,destacabala alta calidad
e

de representaciónde la realidad: “Bettina Jacometrí es una extraña e interesantísima artista. [kv

e

en su técnica una sencillez infantil junto a una seguridad asombrosa Posee percepción tan rápida,
extraña y analizadora que le hace sorprender las cosas y luego convertirlas en símbolos, unos simbolos

U

extraños y sobrecogedores, que, sin dejar de tener la claridad ingenua de la infancia, tienen una

profundidad horrendamente real” (66).

Pasadosdos mesesde estaexhibición, BettinaJacomettíes detenidapor espíay
e

llevadaaunaprisión femeninade Madrid. Entre las versionesque sebarajaronsobre su

detencióncirculabanprincipalmenteque eraunaanarquista,que eraunaespíaalemana e

quesecomunicabaatravésde susdibujosde rarossímboloso bien que pretendíamatar
U

al Condede Romanones.Desdela cárcel intentó defendersu inocenciaargumentando:

“Desde hace dos años estoy trabajando aquí. Mis dibujos han sido favorablemente acogidos por el

público, cosa que me permite vivir independiente. Y si me obligan a salir de España perderé elfruto de
e

mis esfuerzos” (67).

e

U
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Todo había comenzado,según la crónica de los diarios madrileños, tras la

clausurade su Exposiciónen la Casadel Pueblo,la cual habíasido autorizadapor las

autoridadespolíticas. Bettinahabíacontinuadovisitandodicho lugar donde, segúnella,

se reuníacon amigosy charlabande arte aunque,paralamente,duranteesasfechasse

estabafraguandoun movimientoanunciadorde la huelgageneralen España.Un día, el

BettinaJacometti.Dibujo

(La Nación,Madrid, 20-11-1916)



130

diario madrileñoEl Paíspublica una ordende detencióncontraella. La policía labuscó

a

durantemásde quince díasy a primerosde marzo, ya que el porterode su casahabía

u’

alarmadoala policíaporquehaciavariosdíasque no sela veíaentrarni salir de sucasay
existíala posibilidadde un suicidio o de unadesaparición.Bettina vivía solaen la azotea, —

acompañadade un perro y un gato. Ante esta situación la policía decide intervenir
e

asaltandola casay registrandosu baúl; en el que no encontraronnadaextraño. Más

tarde, es detenida y sometidaa un interrogatorio, siendo acusadade anarquistay

encarcelada.Los numerososamigos que tiene intentansacarla del apuro visitando al
u

propio Ministro de la Gobernacióny defendiendoabiertamentesu inocenciaen los

diarios. Sin embargo,esdesterraday trasladadaal puertode Vigo dondedebíaembarcar e

haciasupatria,aunqueantes,escribeunacartaa FedericoGarcíaSanchiz,quien publica
e

en La Nación partede ella: “Me han arrancado cruelmente de mi trabajo, de mis relaciones

artísticas i’ de mis amigos. Me parece incomprensible que no quieran convencerse de que no soy un u

personaje digno de todo ese interés que quieren danne. Yo no me he ocupado nunca de política,
e

solamente soy artista, yeso sí, con toda mi alma” (68).Estesorprendenteepisodiono es, pese

a todo, un caso aisladoen tiemposde guerrasino que apareceen otrosartistas,baste e

recordar la detención de los espososDelaunay en Portugal por realizar unas
e

composicionesconrarasfiguraciones(69).

e

FERNANDOMIGNONI
e

e

La proliferación de exposicionesen España, especialmenteen Madrid y

Barcelona,por el carácter neutral que gozabaen aquellos momentosde la guerra a

europea,fine un condicionanteesencialparatodosaquellosartistasque, comoel pintor
a

e
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italiano FemandoMignoní, acudierona refúgiarsey así podercontinuarsu trabajo. Este

pintor llegó a la Penínsulaen 1915 y duranteese tiempo se dedicó por completo al

estudiode nuestrospaisajescomo los de Madrid y Segovia,obrasque serianexpuestas

dosañosdespués,en el Salóndel Ateneo,duranteel mesde febrerode 1917.

Tras las exposiciones de alemanes, franceses, ingleses, rusos, austríacos,

argentinosy uruguayos,ahorateníalugarunamodestamuestraqueestabacompuesta

-A —

Interior de la Exposiciónde FernandaMignoní

(El Dia, Madrid, 5-5-1917)
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por 23 cuadros, entre óleos y pasteles,de los más diversos lugares,entre los que
u,

encontrabanalgunosde Argentinao Palermo:Segovia,Tramonte,La cita, Otoñoen el

u’

bosquede Palermo,Hacia los Alpes,La quebradode Zules,Las Upas, Anochecer,El e

carnaval, El amaneceren el puerto de BuenosAires, El convento, Tramonte en la

u’

nieve, El Parral bajo la luna, Arrabal madrileño, El Ayuntamientode Fuencarral,

Tarde de invierno en Fuencarra4 Reflejos,El cañaveral,Un rincón en el puerto de —

BuenosAires,etc.
u

La diversidadde sus cuadrosen cuantoa los estilosaplicados,así como el gran

dominio del color dondeabundanlos tonossuaves,hizo quepartede la críticamadrileña e

le considerara“como un escenográfo, pocos son hoy los que le aventajan, porque sobre todos tiene
e

un gran dominio de la técnica, una brava independencia de espíritu y un depurado gusto artístico... En

estos cuadros vemos al pintor poeta, al artista que rio considera la paleto como una cosa primordial, a

sino como instrumento para definir en color la poesia”(7O).

u

El dominio de las diferentestécnicascomo el óleo, el templeo el pastelsuscitó a

las alabanzasde BlancoCoris,quienle animabapor su estudiodel naturala diferenciade
a

otros pintoresde la misma época: “adelante con esas notas doradas, sanas y poéticas, tan

realistas, tan simpáticas y tan decisivas. Usted va al natural sin ‘tanteos’ ni vacilaciones a interpretarlo

personalmente, que es másnoble y mássensato que seguir ensayando procedimientos infantiles como el
a

de los modernistas” (71). Ese carácterescenográficoque aparecíaen susobras se debía,

segúnJoséFrancés,a los “teatros de Buenos Aires, primero; a los teatros de Madrid, después, U

consiste en que ha venido ¿~ desbanalizar, a ennoblecer el sentido de lo que debe ser el decorado en el

e
teatro moderno” (72).

U

a
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FernandoMignoni, Paisajes

(LoEsfera,Madrid, 9-6-1917)

MARTA SPITZER

Otra de las artistasextranjeraspresentesen Madrid fue la francesaMarta Spitzer,

quien habíaestudiadoenla Escuelade Bellas Artes de Franciay que, ahora,sin ayudade

ningúnmaestro,inaugurabaen el SalónLacoste,desdeel 19 dc noviembrehastael 4 de

diciembrede 1917, unapequeñamuestraque contabacon cinco esculturasen bronce

tituladasMuchachaoriental, Musalatina, cabezadeJovencriollo, Bailarina rusa y el

retratode JuanPedroAltermann.

Estosbustosen bronceestabanen [alínea de la modernaesculturaftancesade

Bourdelle,Bernard,Maillol y eranun modelo a seguiry una invitación a los escultores

españo]esquecomoBlay, Benfliure, Inunia, Trilles, Beliver, EstebanLozano,Capuz,
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Garcí González,Pola, Ferranto Perdigónocupabanlos primerospuestosdela escultura

española(73>. Estabandefinidospor “una armonía lineal y donde se ofrece el ejemplo de una

u’
técnica sabiay sobna Es el mismo amor a los cánones antiguos, a los ritmos augustos y eternos, a la

solemne calma clásica” (74).El sentidoclásicoen la esculturade Marta Spitzerproveníade

la tradiciónsiriay griega,en concreto,de esalíneaque sehabíaimpuestoa primerosdel

e
siglo XX, el clasicismoprocedentedel arte occidental, o la primitiva o salvaje que

FranciscoPompey señalócomo el puntopartidade la artistaparapasar,mástarde, a

“modelar lo que generalmente desdeñan muchos; el sentimiento, el sentimiento de redondez y de planos

a
que da el natural” (75). La visión de estos planosen susobras llevabana una marcada

sintetizaciónque calificadapor Antonio de Hoyosy Vinent como “ultramoderna, audaz,

intensa; los trazos son violentos, rápidos, claros” (76).

4
a

1~

U

*4’4 u,

e

Marta Spitzer.

U

ElpoetaJuanPedroAltermann La bailarina rusa

(AñoArtístico,Madrid, nov. 1917) (HeraldodeMadrid, 21-11-1917)
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En otro ordende cosas,el mismo crítico aludíaa la problemáticade las escasas

comprasque realizabael Estadoen las exposicionesindividualesen comparacióncon el

resto de los paiseseuropeos,como el caso concretodel Estado francés, quien había

adquiridode Marta Spitzerel busto de la Bailarina rusa: “Lo mismo que en España, cuando

se inaugura una Exposición particular, ¿cuándo se va a establecer en nuestro país la costumbre de que

el Estado adquiera en todas las Exposiciones que sean interesantes las obras, un ejemplar para

enriquecer los Museos de provincias? Francia, Inglaterra, Italia y otros paises tienen esa noble

costumbre. El señor ministro de Intrucción Pública y Bellas Artes, flamante e inteligente, tiene la

palabra” (77).

KOLINIC GOUSSEFF

En el SalónMateu (Marquésde Cubas,núm 3, librería), otro pintor extranjerose

sumabaal ambienteartístico de la capital. Se tratabadel pintor rusoKoliic Gousseff,

quien exhibíaunatreintenade cuadros,entrepinturasy dibujos,duranteel mesde abril

de 1918. Refugiado en Españacomo consecuenciade la guerra europea,se había

integrado en el ambienteoficial de la capital asistiendoa las clases de pintura que

MorenoCarboneroimpartíaen la Escuelade SanFemando.

Kolinic habíacambiadomuchodesdesu llegada;así recordabaJoséFrancéseste

cambio: “un adolescente con melenasy con ensueños terroristas en la cabeza, con las pupilas claras e

ingenuas, y la gravedad dulce de un camarada de Pablo J/lassof el protagonista de La Madre. Ahora

Kolinic Goussef se ha cortado las melenas, habla un español simplificado, que contorneo laspalabras’

(78).
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A pesarde la escasafamaqueobtuvoel pintor con estamuestra,susobrasfúeron

comentadasprincipalmentepor sus dibujos que, bajo el nombrede Apuntesa pluma,

u’

representabanla imagende “un Madrid nuevo y extraño en su simplicidad Valora igual todos los

términos y las más diferentes cosas. Deja solamente a los edificios, a los árboles y a las figuras su

contorno, acusado con líneas gruesas e ininterrumpidas. Creeríanse que son de esas planas ingenuas,

tentadoras de los colores planos, que se ofrecen a los niñospara ‘iluminaciones a la acuarela; incluso

también puede imaginarse que se hicieron proyectando el bordado de una tapicería” (79).

a

u’

e

a

e

e

e

El dominio de la línea en estascomposicionesllegabaa crear, para Francisco e

Alcántara,unos “dibujos estrvcturales, esquemáticos, expresiones lineales de paisajes y caserios, de
e

las que el afán moderno de producir un arte tan expresivo como la ilustración del libro y del periódico

exige cada día con más imperio, ha logrado obtener, buscando lecciones de sobriedad y de vigorosa

expresión en elprimitivo grabado en maderaprincipalmente” (80).
e

Sus obras también destacabanpor la utilización de un impresionismobasado

principalmenteen la linealídady en la estructura,a diferenciadel luminismoquese e

e

Kolinic Gousseff.Iglesiade los Jerónimos

(AñoArtístico,Madrid, abril 1918)

e
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practicabaen la Península: “nuestro impresionismo - señalaEdelye - está más en la luz y en el

color que en el dibujo y en la forma, se debe a que los cuadros de Gouseffsorprendan un tanto y exijan

una atención más concentrada para saborear sus indiscutibles méritosy bellezas” (81).

Otro critico añadíala importancia de los cambios atmosféricosde nuestra

Penínsulaen el arte: “esta suavidad, esta dulzura con que se nos ofrece la pintura impresionista

extranjera, no anda muy acorde con la vehemencia lumínica de nuestro cielo y su vivo resplandor

sobre las tierras españolas. Por esto sucede que encontramos siempre estapintura de impresionistas

extranjeros, hombres nacidos en país de brumas, pobres de expresión. Quisiéramos algo más fuerte,

más palpitante, aun sin salirse de la tendencia impresionista” (82).

En definitiva, las composicionespresentadasen la ExposicióndeKoliic Gouseff

no llamaron demasiadola atención,así lo demuestranel breve comentariode Ramón

Pulido y sus escasas,por no decir nulas, intervencionesposterioresen la capital

madrileña: “La sinceridad nos obliga a decir que su obra no merece ni grandes elogios ni censuras;

es un arte con tendencias a la originalidad en la técnica, pero sin que sea nota emociante, que obligue

al critico a grandes comentarios” (83)

GUIDO CAPROTTYDA MONZA

En abril de 1918, el Circulo de BellasArtes deMadrid inaugura,en susalónde la

plazade las Cortes,núm. 4, unaExposicióncuyo protagonistaesel pintor italiano Guido

Caprotty da Monza. Desdesu llegadaa España,había fijado su residenciaen Ávila,

donde llegaríaa instalar una tienda propia de pintura; muy pronto es conocidopor su

particular representaciónde la estepacastellana,partiendode la visión de un artista

extranjero.Serádesdela ExposiciónNacionaldeBellas Artes de 1917cuandola crítica
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madrileñase ocupe másextensamentede su obra, destacandoespecialmenteel cuadro u’

titulado Los ojos de la noche,de un realismomezcladocon el arte de algunosartistas
e

españolescomo IgnacioZuloaga.

En estaexposicióndel Círculo de Bellas Artes dividió el envio en dos apartados u

definidos,aquellosque representabanel realismocastellano,formado por 39 cuadros,y
u

los 18 que bajo el subtítulo de “impresiones” mostraban las suaves notas del

impresionismoa las que estabanacostumbradoslos artistasextranjeros. A la primera

pertenecenPor tierras de Castilla, La cita, La voz de las tinieblas, Felisa y

Nabucodonosor,La rogativa, El calero,Mirando al muerto,Anima meain domine,El

e
descenso,Los creyentes,El tío Feliciano,La confesión,Bestiahumanade Fillol, Los

mercados,La cita, El Cristo donnído,La ciudaddormida, El mercadode Segovia,

Virgenroja, Lafiestade la señáEncarnación,Desdemi ventana,Losnovios y a ¡a
U

segunda,Flores debiles, Estudiopara retrato, La mañana, Flor entre flores, La

catedraldeBurgos,Padree hijos, ElpuertodeBoulogneSur Mer, Lasmurallasde la U

leyenda,etc.
a

U

e

a

e

e

e

Guido CaprottydaMonza,La cita

(LaMañana,Madrid, 18-4-1918)

•s
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El realismode suscomposicionesestabadefinido por una paleta dominadapor

coloresoscurosparecidosalos de Zuloaga;paraFranciscoAlcántarasetratabade una

paleta algo extraña; en ella impera el betún, el asfalto, y esto le priva de frescura y energía, aunque

facilite la expresión dolorida y melancólica que parece ser en cierto modo un ideal del artista” (84).

Ademásde unapaletaoscura,susobraspresentabanun aspectosemejantea los

de la estepa castellana, aspecto que recordaba ese ambiente que define a los

componentesde la generacióndel 98: “son obras completas, acabadas, que denuncian un recio

temperamento y un pincel seguro de si mismo que no retrocede ante ninguna dificultad. Luego nos

asombra la perfecta asimilación al áspero ambiente castellano; no una asimilación convencional, sino

una sincera y complera. Y, porfin, la firmeza del dibujoyel dominio de la luz’ (85).

GuidoCaprottyda Monza,Felisay Nabucodonosor

(HeraldodeMadríd 13-4-1918)
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Este aspectodel pintor italiano seráreconocidopor otros críticos como José

Francés, para quien la representacióndel alma de España habia sido muy bien
a

interpretada.Estasopinionesnostransíadande nuevoal problemade una renovaciónde

la pintura moderna, en la que se ven inmersos, entre otros, los pintores vascos, e

rechazadospor sus desmesuradasconnotacionesfrancesas,a diferencia de lo que
u’

presentabaCaprotty quien, según la mayoría de la crítica, había captadoel espiritu

castellanoa pesarde las inemitablesmatizacionesextranjeras: “No es la exposición Caprotty U

una de tantas con ensavitos, bocetos, apuntes y obras de escasos méritosy proporciones como ahora se
e

acostumbran, sino una verdadera exposición: la labor de un hombre consciente de su dignidad estética

y el serio esfuerzo de un gran temperamento de pintor expresado en cuadros, verdaderos cuadros... u.

Nada más lejos de un españolismo epidémico, pegadizo, que estos cuadros recios de la recia España

ecastellana, creados por un italiano luego de cruzar por las tendencias de Francia y de Alemania...

colory la linea hasta el sabor y el olor de la vieja Castilla, perdurable en su integridad a través de los
U

siglos” (86).

e

a

U

u

a

e

a

Guido Caprottyda Monza, Viejaabulense

(AñoArtistico, Madrid, abril 1918)

e
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Tambiénhemosde destacarla opinión de Edelye,defensordel arte de Caprotty

por la representaciónde un arteque sesumergeen las raícesibéricasy que eracapazde

renovarel aspectode esaEspaña.’ “De los pocos extranjeros que han comprendido a la España

pictórica, tienen una bellísima representación en los cuadro&.. ha huido de la España de la pandereta

de fácil mercantilismo, pero de escaso mérito y de absolutafalsedad, y en la peregrinación de artista

buscó un corazón de Iberia, siguiendo lagloria, la ruta que nos seilalara elgran Zuloaga, orientación

feliz que había de llevar a nuestros pintores a la creación de un arte duramente español a la

representación plástica de las grandes bellezas que atesoro esta tierra, a una labor del más puro

excelso patriotismo(S7).

Pero, además,se alejabade las tendenciasde los pintoresmásjóvenes,que se

lanzabande inmediatoa realizarunaexhibición, algo queparamuchoscríticosconstituía

un verdaderodisparatepor su falta de madurez,lo que dabaaún más famaal italiano

Caprotty:

“¿41 fin surgía el pintor de grandes vuelos; al fin de entre esa juventud desorientada y

titubeante, que trabaja para lagalería y busca losfáciles éxitos, se destacaba el artista lleno de santa

ambición, para arrebatarle a la Gloria susfavores! ¿Qué nos importaba a nosotros que el artista frese

extranjero? Para el arte no hay fronteras ni nacionalidades... 41 lado de cuadros que nos recuerdan a

los italianos de los últimos años de s.XIX, vemos otros que nos fraen a las mentes los impresionistas

franceses” (88).

VICTORIA MALINOWSKA

La artistarusaVictoria Malinowska, como tantosotros artistasextranjerosque

estudiamosen estecapítulodedicadoal arteforáneoen Madrid, se reft¡gia en España

trasel estallidode laguerraeuropea.Conocidaya porsusnumerosasintervencionesen



142

otros certámenespúblicosy en exposicionesnacionalescomo la de 1917, expondráen

junio de 1918en el Salóndel Círculo de BellasArtes (plazade las Cortes,núm. 4) una

abundantecolecciónde 107 cuadroscon diferentesasuntoscomo paisajesde Madrid,

Biarritz, Ondárroa,Pirineos... ; floreros,caseríos,bodegonesy retratoscomolos de Miss

Mott, Pilar Zubiaurre,Retratodelguitarrista, Retratodeseñorita,Gitanavieja, etc;

trasestamuestravolveráa exhibir sus cuadrosde nuevoen el Circulo de Bellas Artes

duranteel mesde noviembrede esemismoalio.

Fuecalificadacomo unapintoraquepracticabaun arteagradabley armónicopor

sus colores que configuraban“una serie de obras de orientación moderna, vivaces de color,

muchas de ellas impregnadas de agradable ingenuidad” (89), pero no llegó a convencera

algunoscríticosde arte comoRafaelDomenech,quienrechazasu trabajopor serobras

u’

e

e

e

u
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U
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Interior dela Exposiciónde Victoria de Malinowska

(LaMañana,Madrid, 20-6-1918)
e
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que parecen ser de un principiante en el arte, inexperiencia, faltas de visión y carácter infantil”

(90). Desdela revistaBlancoy NegroseadvertiaaMa]inowskaqueno desperdiciansus

dotesartísticos: “Y si además se mira el natural con la preocupación de un arte infantil, es

sumamentefácil llegar a resultados desastrosos. Nosotros sentiríamos mucho que, por malos consejos y

preocupaciones equivocados, lo señorita A’falinowska perdiese las dotes de un buen temperamento

artístico que sinceramente creemos que posee” (91). Sin embargo,en los cuadros de

Malinowska como Retratodel guitarrista (92) se observabanlas nuevasfiguraciones

europeas,en paralelocon la recuperaciónquealgunosartistasfranceseso italianoscomo

Derainestabanrealizandodelarte nacionalprecedente.

Victoria de Malinowska,RetratodelguitarristaSegovia

(Blancoy Negro,Madrid, 14-6-1918)
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Meses más tardeen enero de 1919, expondráen Bilbao en la Asociaciónde

Artistas Vascos,en abril en el SalónIturrioz de Madrid (93) y en mayo 1920, de nuevo

e
en Madrid, en el Ministeriode Estado(94).

e

OHLSEN
e

Otro artista extranjerofue Ohisen, dibujante italiano de origen noruego,quien e

realizó una modestaExposición en las dos salas del Centro de EmpleadosCiviles,
e

ubicado en el tercer piso de la madrileña calle del Prado, núm. 20. Era un artista

decoradorcomo lo demostraronlos frisos en color adornadoscon vegetalesy frutas u

como mazorcas,melonesy granadasque exhibía en dicho centro; ademáspresentaba

abanicos,entrepañosy numerososdibujoscomo El rastrojo, Cacharrería,Nacimiento,

e
Eliodoroy elParaísobasadosen dibujos egipciosy persasqueformabanun total de 28

trabajos. e

Nos quedatan sólo la opinión de FranciscoAlcántara,quien calificaba su arte

comola representaciónde “la realidad, para mi tansabrosa, tan llena de misterios, a un género de

imaginativa traducción, cuyo atractivo entre cómico e infantiL constituye la más bella delicada forma

de humorismo” (95).

e

u

m

a

ej

e
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WYNDHAN TRYON

WyndhanTryon esuno de lospocospintoresinglesesque, como consecuenciade

la guerra,fijan su residenciaen Madrid. En el mesde noviembrede 1918 presentaen el

Salón del Ateneo su primera individual, quedura quince díasy está formadapor 68

cuadros entre estudios de paisajesy dibujos realizados en diversas ciudades de la

Península;Guadix,Paisajede Alcoy,El castillode Cieza,Altea,ElMediterráneodesde

J</ona, Cieza,Sagunto,Ariza,Jérica, J~ona,Mora de Ebro, Losmonigotesde Teruel,

Nieblas,El verano, El barranco de las Salinas, Un barranco, Álamos blancos, La

montañamística,Picachosde barro, Higoschumbos,Tierra inhospitalaria, Calor, Los

últimosrayosde sol, etc. El arte de estepintor inglés, comoel de tantosotros artistas

extranjerosa los que hemosaludido, derivabadel impresionismoy del puntillismo pero

con algunascaracterísticas,segúnapreciabanJoséFrancésy Blanco Coris, de artistas

españolesdel Siglo deOro queimpedíanunadefinición clarade suarte:

no es un modernista exagerado, ni tampoco un devoto del realismo clásico del natural.’ su

pintura se queda en un término medio, falta de vibración y sobra de ambiente, resultando fría,

monótona y apagada en generat.. su personalidad se manifiesta tendenciosa al modernismo, se nota la

desarmonía producida por la combinación de las dos inclinaciones indicadas al comienzo de estas

lineas, y que no revelan otra cosa que la impresión que en el ánimo del artista hayan podido sugerir las

influencias de la pintura española en el tiempo que lleva trabajando en nuestro suelo, sobre el

sedimento sugestivo infiltrado en su espíritu por los extraños procedimientos de los puntillistas

idealistas y convencionalismos exóticos de los quitapellejos de Ribalta, Afurillo, Riberez Velázquez,

Cano, Goyay Zurbarán.
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Fil Sr Trvon, a juzgar por sus obras, se encuentra en el punto de afirmar su tiempo en

vacilaciones; estimamos que tiene más condiciones de pintor realista que de maestro del género de los

fuegos artificiales de los dinamistas plásticos Boccioni, Carrá, Russolo. .Xfartin, Severini, Sofflci y

Picasso” (96).

u’
Los paisajesqueexhibía, aunquepertenecíana la geograliaespañolacarecían,

para Ballesterosde Martos, de un verdadero sentimento que reflejara el carácter e.

peninsular:“casi todas notas cálidas del solen paisajes desiertos, faltos de vegetación, y esa nota de

a
sofocación, de desamparo, llega a darla intensamente en algún momento; pero, sin embargo, sus

cuadros, para mi sensibilidad española, resultan, en generaL fríos, sin carácter.. carecen de espíritu,

de ambiente; es decir, que si en vez de titularlos paisajes españoles dice que son de Marruecos o de su

país nataL nadie se hubiese llamado a engaño” (97). u’

Su carreraposteriortranscurrerecorriendopartede la geograflaespañola.Dos
e

años despuésde su actuación en el Ateneo madrileño le encontramosde nuevo

exponiendoen el mismolugar, junto a otro artistainglés, DarsieJapp(98). e

e;

GEORGEOWEN WYNNE APPERLEY
a

GeorgeOwen WynneApperley (1884-1960)naceen el senode una rica familia

inglesaquele permiteviajar desdemuy jovenpor todaEuropa.En 1904visita Florencia,
a

Roma y Nápoles, en donde realiza numerosos estudios y paisajes de factura

impresionista.Al estallarla guerrase encuentraen Españavisitandonumerosasciudades u’

como Madrid, Toledo, Sevilla y Granadapero logra salir y viajar hastaInglaterra.Sin
a

embargo,la guerrale haráregresaraEspañael 17 de marzode 1916(99).

a

ej

a
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Poco despuésse instala en Madrid, en calle de Fernando El Santo, que

compartirácon la pintora inglesa miss Norton, graciasa la cual se introducirá en el

círculo de artistasde la Escuelade San Fernando.Tras viajar de nuevo a Segovia,

Sevilla, Ronday Cádiz, llega en abril de 1917a Granada,dondefijará su residenciay se

encontraráconlos artistasalemanesPaul Sollmanny Sigfrido Búrmann.En estaciudad

andaluzatomará contacto con el ambienteartístico a través de la Exposición que

organizael Ayuntamientoy el Centro Artistico en el patio del Colegio Mayor de San

Bartoloméy Santiago(100) en donde, además,participan IsmaelGonzálezde la Serna,

JuanCristóbal,ManuelAngelesOrtiz, GabrielMorcillo, M. Antequeray otros.

En noviembredel año siguiente se le ofrece la oportunidadde exponer, por

primeravez, suscuadrosen la capital de España,en el hall del Hotel Palace.La crítica

madrileñale apreciapor su participaciónen exposicionesde París, Roma e Inglaterra,

ademáspor ser miembrodel Instituto Real de Londres.En la muestradel Hotel Palace

expondráun colecciónde 47 obrasentrepaisajes,vistasde monumentosy de numerosas

ciudadescomo Albaicin, Primavera,Asuntode Granada,Asuntode Ronda,Asuntode

Segovia,y otras de tipos andaluces:Tristezagitana, Retrato, Bailarinasgitanas, Los

ojos de mi gitana,Sonrisa,El tocador,Lagitanamisteriosa,Piclá, etc.

Al día siguientede su inauguraciónacudierona visitarla los Reyesy numerosas

personalidadesdel gobiernoinglés aunque,ápesarde esto,el éxito de la muestrasevio

empañadoporalgunascriticascomola de Antonio de Hoyosy Vinent, quela consideró

un verdaderofracaso: “Ni personalidad, ni espífltu, ni color, ni luminosidad, nada de nada. Todo es

triviaL vulgar absolutamente desprovisto de genio, de gracia, de vida. Aquellos paisajes igual pueden
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ser España que Francia, que el norte de .4frica, que Italia, porque, en el paisaje, ‘ser’ no consiste en

tener una torre, o una iglesia, o un castillo; consiste en guardar algo de la impresión sagrada que hace

rememorar... La sensación, pues, es ‘nada de nada’ “(101).

WynneApperley,Lamuertede Pocris

(LaEsfera,Madrid, 8-6-1918)

Sin embargo, y como apuntael libro de JoséCarlos BrasasEgido (102), la

exhibicióntuvo unabuenaacogidaporpartede un público queentendíalo queallí estaba

representado,basadoprincipalmenteen un arte de formación académica,con algunos

rasgosde prerrafaelismoy de simbolismo: “Estas acuarelas son del estilo más español y grato a

nuestro pi~blico; ni siquiera han sido levemente rozadas por la inquietud quimera que pone en el alma

de muchos pintores modernos anhelos de una idealidad nada pictórica” (103).

0

u’
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La carreraartísticade WynneApperley siguió su curso; instaladodefinitivamente

en Granada, continuó acudiendoa los certámenesanualesde Londres. Diez afios

después,el 3 de noviembrede 1928,exponeporsegundavezen Madrid. En 1931,con la

instauraciónde la Repúblicaespañola,setrasladaa Tánger,ciudaden la quepermanece

hastasuadhesióna la Españanacionalista,y desdedondecontinúaenviandoobrasa las

exposicionesnacionalesde BellasArtes(1934 y 1936)(104).

RODOLFOTEWES

Para terminar esta relación de artistas extranjeros europeosdestacamosla

presenciade otro pintor alemán,Rodolfo Tewes. Lastendenciasmodernas,incluidaslas

impresionistas,fueron las principalesnotas que le caracterizaron.Asentadoen España

desdeel estallidode la guerraeuropeanosencontramosa esteartistaextranjeroviajando

WynneApperley,Orillas delManzanaresy PaisajeRondeño

(LaEsfera,Madrid, 8-6-1918)
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*

por Españay practicandosu impresionismoen paisajesy naturalezasmuertas.Tewes 1,

realizaráuna Exposiciónindividualene! Ateneode Madrid en diciembrede 1918, en
u’

dondeexhibirá paisajesmadrileñosy andaluces,y bodegones:Paisajede Andalucía,La

VirgendelPuerto,Primcneraen Torremolinos,Margaritasamarillas, Azucenas,Vista u’

deMoncíva,Puentesobreel Manzanares,etc.
u

Tewes cultivaba, según Juan de la Encina, un cierto aire moderno en el

cromatismoy la construcciónde susobrasquehacenquesele llegue acompararconel a

artistavascoFranciscode Iturrino: “preocúpale mucho lo estructural de las formas, y sobre la
U

claray precisa determinación de éstas, modula con nervio sus armonías de color A veces la firmeza, la

determinación estructural, privasobre lo sutil de la modulación... Establece el Sr Tewes con seguridad

losplanos y los empapa luego en luz... a Iturrino el color le embriaga, y en presencia de él, olvida por
U

completo la estructura, y con rapidez inaudita de poseido arroja gentilmente sobre el lienzo finas y

esplendentes tonalidades con ligerísimas alusiones a la forma del paisaje. Así sus paisajes son a veces e
confusos de forma; pero en cuanto halago del sentido visual. El Sr Tewes es prob chíe que vea la

estructura de un paisaje antes que su color Y establecida ésta idealmente, luego, reflexiva y

cuidadosamente, establece la armonía cromática” (105).
a

Los pocos datos de su biogratia, ademásde las escasasnotasartísticas que

reflejaron los críticos, nos llevan a aventurar que ifie un artista que practicó un

impresionismoalgo realistadonde, segúnAntonio de Hoyosy Vinent, “sobre todo en los
a

paisajes está muy bien, sin embargo de un raro fenómeno que hace que la luz esté mejor en las ‘cosas’

que en el airey el cielo” (105). a

a

a

e;

a
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111.2. ARTISTAS PROCEDENTESDE HIISPANOAMERICA

e

La expansióndel arte extranjero en la Península,principalmenteen Madrid,
a

durante1915 a 1922 se divide en dos grandesgrupos: el que acabamosde estudiar

procedentede Europay el arte americano.Podemosclasificar culturalmenteen dos

movimientosel artede las diversasregionesde Latinoamérica,el indigenismo,apartir de

1900, conla edicióndeAriel, escritode JoséRodo en el que sedefendíala tradiciónde
u.,

la cultura autóctonay aquellasmanifestacioneseuropeasque influyeron en los artistas

americanoscomo en el caso español,JoaquínTorresGarcía,con el noucentismoy el a.

constructivismo; Diego Rivera con el cubofliturismo o Rafael Barradas con el
a’

vibracionismo.

Los artistasamericanosacudena Españapordos causasfUndamentales,porque 9

son pensionadospor sus respectivoslugares de origen, y como consecuenciadel
e

estallidode la guerraeuropea.Ambos motivos estaránligadosen muchasocasiones.El

u

destino de estas becas está en Europa, principalmente en Paris, pero el
desencadenamientodel conflicto provoca su inmediata huida a paísescercanosy e

neutralescomoEspaña,al que estabanunidospor idioma y cultura. Sin embargo,antes

a
del conflicto llegabanjóvenespensionadosde las diferentesregionesde Latinoaméricaa

e

u
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Europa.Desdeprimerosdel s.XX ya existenrelacionesentrelos artistasamericanosy las

tendenciasartísticaseuropeas.Algunos, como Andrés de SantaMaría, JoséMaría de

Velasco, Armando Reverón,Pedro Figari, Anita Malfatti, Emiliano di Covalti, Rego

Monteiro, Tarsila do Amaral, Emilio Pettoniti, Xul Solar, Diego de Rivera, etc.

desarrollarántambiénun papeldestacadoen el arte europeo(1).

En el periodo que nosocupa,Argentina estarárepresentadaprincipalmentepor

los integrantesde la Asociaciónde ArtistasArgentinos- GuillermoButíer,J.M. Gavazzo

Buchardo,JoséA. Merediz, CuratellaManes,Alfredo Guttero - ademásde otros como

NorahBorges,RodolfoFranco,FranciscoBernareggi,GonzálezGaraflo,Franciscovicb,

Ernesto Riccio o el escultor Alberto Lagos (2); de Cuba destacanA.rgudín, Manuel

Mantilla, M. A. Santana(3) o EnriqueCrucet (4); de Brasil L.H. Gutuzzo;de Chile (5),

Alfredo Lobos; de Méjico, Diego de Rivera, GarzaRivera o RobertoMontenegro;de

Uruguay,JoaquínTorresGarcía,Rafael Barradas,Carlos Alberto Castellanosy otros.

Todosellos habíanrecibidobecasde susreceptivosgobiernosparaestudiaren el Viejo

Continentepero todos terminaron viajando a Paris, lugar en el que vieron “in sim”

aquellas tendenciassimbolistas, impresionistas o postimpresionistaspero también,

aunqueen menornúmero,las de las vanguardiacubistay futurista, cuyosalumnosmás

aplicadosfUeronDiegoRiverao RafaelBarradas.

Españay su capitalrecibíana estosartistaslatinos, entreellos los másconocidos

fueronescntoresy poetascomo el argentinoAlberto Ghiraldo, quien llegó a dirigir la

revista Ideasy Figuras en mayo de 1918, en cuyo primer número publicaba su

programa: “Pensamientoy acción. Ofrecer una tribuna libre donde puedan ventilarse con absoluta

amplitud de criterio, todos los problemas sociológicos, intelectuales, artísticos y políticos que atañen a

la colectividad.. Y. principalmente, levantar el arte como pabellón de luz a cuyas proyecciones iremos
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haciéndonos mejores, más sanos, más buenos, másfuertes, más libres, porque su influencia nos hará
1,

másaptos para percibir la verdad y la belleza, almas del mundo” (6).

Su popularidadaumentócomo líder del grupo de escritoreslatinos hastatal u’

punto que podemosencontraren muchascrónicas literarias un resumende su trabajo

como el de la revistahispanoamericanaCervantes:

e
“Es Ohiraldo el hombre de las claras tierrras trasatlánticas, que trae a la vieja patria

fundadora la lumbrarada del sol del trópico, las impetuosidades, las utopias ardientemente sentidas de
e

una raza virgen emprendedora y romántica, con restos de la ancestral reciedumbre ibérica e

intuiciones de pueblo nuevo... El es, entre nosotros, la encarnación de los hombres de aquellos paises

artistas de la América latina que, educados en el culto de veneradas tradiciones, saben jugarse la x’ida

u’
por el triunfo de las nobles ideas que creen justas. AquL este escritor argentino, es el prototipo
ejemplar del americano sincero e impetuoso, que se asomé al mundo a través del arte y de los libros”

e”
(7).

e

Asimismo, podemosdistinguir otros actosrelacionadoscon el mundo del arte
e

latinoamericano,sobre todo cabedestacarlas relacionesque manteníanla República

Argentinay Españaya desde1910(8). Éstassehabíanestrechado,principalmente,desde

la constituciónde unaembajadaespañolaen BuenosAires, publicadapor Real Decreto
u,

de 13 de agostode 1916en LaGaceta.El ministro deEstado,Amallo Gimeno,exponia:

a
“El grado de prosperidad alcanzado por la República Argentina, los vínculos de raza que a

ella nos unen y que tienen su principal apoyo en el crecido número de españoles que hallan en aquel
e

país ancho y hospitalario campo a su actividad y a sus iniciativas, creando intereses materiales que

cada día aumentan y se consolidan.., han movido al Consejo de Ministros a tomar el acuerdo de m

proponer a VM. la elevación de la categoría de nuestra representación diplomática en Buenos Aires,

convirtiendo en Embajada la actual Legación allí establecida y a solicitar de las Cortes, en su día, los

créditos necesarios” (9).
a

e
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Lasrelacionesde Españay América, argumentabaGoy de Silva, aumentaroncon

la creaciónde la embajadaargentinacomo reflejo del inicio de una aproximacióna los

paiseslatinos,pidiendoen 1918 la constituciónde la embajadamejicana:

‘t4 España conviene la mayor aproximación posible a todos los pueblos de su origen. Atraer

sobre si la atención que otros Estados más provisores, más sagaces y ambiciosos reclaman, no para

hacerles girar y vivir bajo el influjo de nuestra única luz, con vida de satélites, sino como a mundos

libres ~ conscientes que tengan en nuestro solarpatrio el campo neutral y el mercado común de sus

intereses espirituales y materiales. ~4 esta labor de aproximación, comenzado con la Argentina,

elevando a la categoria de Embajada la legación de aquel pais, debe España continuarla con México,

accediendo a las aspiraciones de aquel pueblo hermano, manifestadas recientemente por la voz de su

prensa popular...” (10).

Sin embargo,antesde estasfechasencontramosen Madrid otrasorganizaciones

latinas, como consecuenciadel incrementode población desdeel inicio de la Gran

Guerra y hasta 1922. Se trataba,preferentemente,de emigrantestransoceánicosde

paiseslatino-americanoscon destinoa Madrid, de tal modoque el Gobiernoespañolse

vio obligado apublicar órdenesdirigidasa todos aquellosresidenteshispanoamericanos

en Españaparaque se inscribieranen susrespectivosconsulados,como la publicadaen

La Gacetael 27 dc marzode 1917queinformabaalos residentesargentinos.

De estas relaciones con Iberoamérica habían nacido algunas instituciones

americanascomo el Salón de Turismo Hispanoamericano;la Unión Iberoamericana,

sociedaddedicadaa todos los problemasde Latinoamérica,como la conferenciaque

realizó el arquitectoBelmás sobre “Nuestra política en América”; Unión Intelectual

Latino-Americana,CasaArgentina,etc. Mástardeseconstituiráen Madrid unanueva
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9.

asociación dedicada exclusivamentea los jóvenes americanos, que será llamada

u.

precisamente“La JuventudHispano-Americana”;seformó en julio de 1918 (domicilio

e

social sehabíaubicadoen la calle Zorrilla, núm. 4). Presididapor Cristóbal de Castroy

formadapor algunosde los miembrosde la juventudespañola,su objetivo principal era u.

la cultura. lino de los principales apoyosen sus comienzos sería otra revista de
e

orientaciónhispano-americana,Cervantes,presididapor AndrésGonzálezBlanco, que

se ofrecía como plataforma divulgativa: “CERV4NTES, que aspira a ser un órgano del —

pensamiento y del sentimiento, estéticamente expresados, de las naciones de habla castellana, no puede
e

menos que enviar a la Juventud Hispano-Americana, que así se denomina la naciente asociación, su
más sincero y efusivo saludo, ofreciéndole al mismo tiempo estas páginas como vehículo para la

u

difusión de sus nobles propósitos” (11).

e

En 1916 seproducenlos primerosintentosde su constitucióncomo la llamadaa

u

los jóvenesa travésde la revistaCervantes:“Toda la futura grandeza en nuestra América está

e

en manos de la juventud que estudio, preparándose a vivir intensamente una era nueva de la
civilización humana.., creando una nueva moral, plasmando formas originales de arte, agregando

e
verdades firmes al acervo de las ciencias, inspirando la vida común en generosos preceptos de

solidaridad sociaL.. Importa una nueva cultura, un nuevo criterio para medir los valores sociales, una e

nueva orientación del ideal colectivo hacia conquistas propias a la ventura de los hombres... Los

jóvenes deben explorar rutas desconocidas en busca de inspiraciones y de estímulos para la vida

humana... Una generación estudiosa puede marcar destinos nuevos a América; su civilización palpito
e

en manos de losjóvenes...” (12).

A finales de 1918, se celebra en la Academia de Jurisprudencia- Calle del

Marqués de Cubas - la sesión inaugural de la Academia Hispanoamericanade las

Cienciasy las Artesque se proponíacumplir oncecláusulas:“Primera. Procurar que el

e

e
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Gobierno español deje de ver las relaciones con Hispanoamérica como simples relaciones

internacionales... Tercera. Que antes de terminar la guerra se reúna una Conferencia

hispanoamericana. Cuarta. Que se asegure la validez de títulos profesionales liberales por Tratados...

Quinta. El intercambio de profesores y sobre todo de alumnos. Sexta. Que se active todo lo referente a

laprotección de lapropiedad literaria y propaganda del libro. Séptima. Cooperar a todos los esfuerzos

para lograr mejores comunicaciones entre España y América... Octava. La creación de una

Universidad Hispanomericana \Jovena. Debe proyectarse e intentarse la fundación del Palacio de

América en Madrid.. Décima. Que por todos los medios conducentes se active la celebración del

aplazado centenario de Cervantes. Undécima. Que se active todo cuanto sea posible la erección de una

estatua a Vasco Núñez de Balboa...” (13).

Con estos precedentes,antes de crearse la Sociedad de la Juventud

Hispanoamericanasu comisiónrecibió el beneplácitoy las adhesionesde la mayoría de

las revistasmadrileñasy centrosinstitucionalescomoel AteneodeMadrid, Unión Ibero-

Americana,Escuelade Comercio,Ayuntamientode Madrid, Unión IntelectualLatino-

Americana, SociedadArtística La Constancia(Badajoz),Biblioteca Gallach, Sociedad

ColombófilaOnubense(Huelva),CasaArgentina,CentroIberia,etc. (14).

La Sociedadse habia creadocon el apoyode algunosinversoresargentinosque

pretendíanque fuera,segúncuentaGómezCarrillo, “una posadaartísticapara albergar a los

escritores y a los pintores que quieran perfeccionarse en sus respectivos oficios dentro de la sana y

fuerte tradición castellana” (15). Sin embargoseríasu propia comisiónquien publicaselos

objetivosde la nueva asociación:“Es la unión más íntima de la juventud hispana en todas sus

manifestaciones de arte, ciencia, religión e idioma; el intercambio de ideasy de tradiciones; el mutuo

esfuerzo y ayuda para el mayor desarrollo y amplitud del comercio artístico; la suma, en fin, de

actividades e iniciativas que todos aporten con el mismo móvil de esplendor y prestigio del habla

castellana.
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‘e

Esta Asociación facilitará medios a todos los literatos hispanoamericanos para la publicación

de trabajos inéditos, para la inserción de libros y novelas e igualmente ayudará en sus investigaciones,

con toda clase de datos, a aquéllos que dediquen sus esfuerzos en el campo de la ciencia; organizará
u.

concursos artísticos de dibujo y pintura, literarios, cientijicos y musicales, etc... La creación de una

revista hispanoamericana de arte y ciencia será una de sus principales aspiraciones, y a la que debe

consagrar el mayor interés...” (16).

u.

La constitución de esta asociaciónhabía sido bien recibida en los círculos u.

artísticosmadrileñosporque,como reconocíaGómezCarrillo, “lo que falta en .¾íadrides el
u.

espíritu de atracción, el secreto parisiense de ‘acoger’, el arte de saber hacer ver lo que se posee, la

propaganda’, en fin, para emplear una palabra de moda. Cuando la primera media docena de artistas

americanos comience esa propaganda, otras muchas decenas vendrán. Y tal vez de esta posada para

estudiantes salga, al fin, la verdadera fraternidad de la raza, que tanto predican los politicos y que u.

tanto descuidan los Gobiernos” (17).

u.

Asimismo, podemosdistinguir otros actosrelacionadoscon el mundo del arte u.

latinoamericanocomo el Primer Congresode Bellas Artes celebrado en Españay
e

organizadopor la Asociaciónde Pintoresy Escultores,el 21 de abril de 1918, “el primero

e

celebrado por artistas latinos en España, salga una protesta que yo tengo el honor de formular y
proponer a nuestro criterio. Protesto contra la destrucción sistemástica de obras de arte, acasionadas

e
por la guerra, durante la cual se celebra nuestro Congreso de Arte...” (18).

Posteriormente,en 1920 La Gacetapublicabapor RealDecretode 26 de marzo u,

de 1920 un nuevoproyectoparaaumentare impulsarlas relacioneshispano-americanas,
e

“Un organismo oficial artístico-literario”, a cargo del delegadode Negocios de la

RepúblicaArgentina,RobertoLevillier y el ministro de InstrucciónPúblicay Bellas a

e

u
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Artes (19). Los vocalesparala Juntade estenuevoobjetivofueronlos españolesJoaquín

Sorolla y Bastida, Enrique Martínez Cubelís, FemandoAlvarez de Sotomayor, José

Maria López Mezquita,Julio Romerode Torres, Vicente Lampérezy Romea,Antonio

Palacios,Mariano Benlliure y Gil, Miguel Blay, Emilia Pardo Bazán, Mateo Inurria,

RamónMenédezPidal, JoséMaria Salaverria,RamónPérezde Ayala, TomásBretón,

SalvadorFalla, Rafael Domenech,JoséFrancés,JacintoOctavio Picón, SerafinAlvarez

Quintero,EduardoMarquina,JacintoBenavente,FernandoDíaz de Mendozay Emilio

Ihuillier (20).

Estecomitéespañolseencargaríade realizarlas exhibicionesdel artistaargentino

FranciscoBernareggienPalmade Mallorca, las de GonzálezGarañóy ErnestoRiccio en

el SalónVilchesy en el Ateneo de Madrid; ademásde los dibujos expresionistasde la

argentinaNorahBorgesy las esculturasde Alberto Lagos(21).

En el campode las artesplásticasnosdetenemosen la primeraExposiciónde un

artistaamericano,Rodolfo Franco.

RODOLFOFRANCO

En la septimaExposiciónquincenalorganizadapor el Circulo de Bellas Artes de

Madrid, un mesantesde la presentaciónoficial en Madrid de la Asociaciónde Artistas

Argentinos,otro compatriota,RodolfoFranco,exhibía40 obrasduranteel mesde marzo

de 1917. Participaban,junto al aguafuertistaargentino, dos pintores más, César

FernándezArdavin y SalvadorFlorenza.Las obrasde estosartistasfueronconsideradas

comopintura“optimista” y másbiencomoun cantoal artequeno seguíalastendencias



u’
¡70

‘e

extranjeras,principalmente,refiriéndosea la Exposición que se estabarealizandoen la
e

GaleríaGeneralde Arte y cuyo protagonista,CelsoLagar, exhibíapor primeravez por

e

esasfechassu “escuela”particular,el planismo.Dicho planismo,criticadopor susalardes

futuristasy cubistas,serápuntode referenciaparala Exposiciónde esostres artistasen u.

el Circulo de Bellas Artes: “Nada de recostarse dulcemente sobre el rutinario clasicista, nada de

e
crear escuelas extravagantes y dislocadas; ni la ranciedad ni el futurismo... Los tres expositores del

Palace son dignos con las naturales diferencias de escuela y procedimientos, de la más alta estima, a

Artistas del optimismo son porque andan hermanados por el mismo ideal de renoi’ación que les hace

huir de sistemas clasificados y de cánones rancios. U

El optimismo en el arte es su mayor grandeza. J7vir de la historia es a un viejo y

e
desacreditado cuento en el que no deben creer los que siendo jóvenes o teniendo joven el alma,

marchan de acuerdo con las inquietudes de la vida y las brujas apariciones que van dibujando
u

completamente e/porvenir” (22).

e

Salvador Florenza presentaba 16 paisajes de Andalucía, Mallorca e Italia

e

calificados por la critica por su dominio del color como un “tanto tocados, quizás. de

a

teatralidad,faltos de recatadapoesía, paisajesdemasiado‘de todos’, pero agradablesde ver” (23).

FernándezArdavín tenía instalados 18 cuadros,algunosde ellos retratosque la crítica

relacionabacon el arte tradicionalpero sin llegar a mostraren ellos la personalidaddel
e

retratado: “Aún no ha logrado perder Ardcw’ín lo que nosotros llamamos ‘academicismo’, y que en

literaturase llama conceptismo o retoricismo” (24). e

En cuanto al argentinoRodolfo Franco, presentó36 obrasentre aguafuertesy
e

dibujos incluidos en el catálogogeneralentrelos números17 y 52 - Sevilla,Lajuerga,

e

e

e
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El garrotín, El tango,Nochede debut(Café de Novedades),El ensayo,La honrá, Una

maja de Sevilla, El debut de la Curi, Juerguistas,Callejón del agua, Fábrica de

cerámica,La calle de la Feria, Las vísperas,SantaMaria la Blanca, El puentede

Trianapor la noche,Paisaje de Sevillaen la noche,Interior de un patio,Barcasenel

puerto, Posadade los amoladores,Lafarándula,etc... - casi todosellospertenecíana

temasde costumbresde su estanciasevillana. Influido por famososgrabadorescomo

Durero,Rembrandty Goya,se le critica su falta de personalidad:

“Rodolfo Franco emplea con saber los recursos del procedimiento; recursos expresivos de la

idealidad tales como dilatadosfondos, matices casi imperceptibles del claroscuro, contrastes poderosos

de luces y sombras; pero no olvide que estos recursos del aguafuerte no dispensan, ni en definitiva

disimulan, los defectos estructurales, de dibujo, de encaje, de concreción deformas” (25).

Rodolfo Franco,Maja sevillana

(LaEsfera,Madrid, 26-5-1917)
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Sin embargo,antesde esteviaje a tierrasandaluzas,Rodolfo Francohabíaestado

pensionadoen París. De allí se trasladó a Mallorca en 1914, siguiendo al pintor
‘e

Hermenegildo A.nglada Camarasay constituyendo,junto a otros artistasamericanos

como RobertoMontenegro,de quienhablaremosa continuación,y GregorioLópez, lo u.

que ha denominadoManuela Alcover “la triada angladiana” (26). Rodolfo Franco
u.

descubreel paisaje mallorquíndotandoa su pintura de un preciosismoque el critico

Paganodistinguiría en sus obras. “Franco, muy sensible al color, hacía una pintura clara, de

mucha materia como elesmalte” (27).
u.

Despuésde su estanciaen Madrid, al mes siguientemarchaa Barcelonadonde

u.

realizaráotra muestraconlas mismasobrasen el Circulo Artístico. JoséFrancés,bajo el
seudónimo de Silvio Lago, recogeríalas sensacionesque producían estos cuadros

apreciandoen ellos la influenciade AngladaCamarasa:

u.
“Rodolfo Franco pinta cuadros al óleo, donde los seres y las cosas están vistos a través de un

luminoso sorollesco y de una suntuoszdad cromática aprendida de Hermen Anglada durante la
u.

convivencia de algunos meses con éste último en París... Subsistirán siempre la enérgica traza, el

sentido gracioso del arabesco, la tendencia a la decoración, el amor a los tonos rutilantes y a las e

gamas ricas, y sobre todo, la sensibilidad aguda, refinadísima, que vibra frente a las expresiones bellas

e
de la línea o del sentimiento con fisico transporte de placer... Pocas veces elalma sevillana nos ha sido

sugerida por el arte con tanta energíay tan acorde con los círculos concéntricos que lapalabra Sevilla

abre en nuestra alma al caer dentro de ella (28).

a

La historiografialatinoamericanale recuerdacomouno de los pintoresargentinos
a

que recogieronen suscomposicionesparte del arte españoltradicional,principalmente,

de HermenegildoAngladaCamarasae IgnacioZuloaga,queseinició conJuanCarlos

e



‘73

Alonso, Jorge Bermúdezy continuó con Tito Cittadini, López Naguil, los hermanos

LópezBuchardo,JoséTorreRevelloy otros(29).

ALBERTO CASTELLANOS Y ROBERTOMONTENEGRO

Traslas exposicionesde los artistasargentinosdurantelos mesesde marzoy abril

- la de la Asociaciónde Aristas Argentinosy la del argentinoRodolfo Franco - en el

Salón que tenía alquilado en el Palace el Circulo de Bellas Artes, otro artista

latinoamericanohacía su incursión en mayo, el uruguayo Alberto Castellanosy su

Exposiciónde pinturasen el SalónIturrioz de la madrileñacalleFuencarral,número20.

RodolfoFranco,Un rincón de Sevilla

(LaEsfera,Madrid, 26-5-1917)
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Alberto Castellanosnaceen Montevideoe inicia susestudioscon CarlosMaría

Herrera.En 1904 viaja, acompañadode otros pintoresamericanosa Europa;tresaños

mástarde, se encuentraen Madrid asistiendoa las clasesde pinturade JoaquínSorolla,

quienle influiria en susobrasposteriores.En la primeradécadadel sigloviaja a su ciudad

natal y a otros paísesamericanoscomo Bolivia y Brasil, ademásde participar en el

Centenariode BuenosAires y en Santiagode Chile. Despuésregresaa Españay se

instala como veremosen Pollensa (Mallorca). En 1917 le encontramosde nuevo en

Madrid, dondeexpondráen el SalónIturrioz y participaráen la Exposiciónde Ciegos

(abril de 1917); un año después,lo harájunto a su compañeroRoberto Montenegro,

muestrade la quehablaremosacontinuación.

Interior de la Exposiciónde CarlosAlberto Castellanos

(El Día, Madrid, 4-4-1917)

‘e

u.

u.

u

u.

u.

u.

u.

u.

a,

u

e

e

a

e

a

e
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El catálogode la Exposiciónde Castellanosen el SalónIturrioz en 1917 estaba

compuestopor 53 cuadrosentre los que se pudieronver: Cargadorasde naranjasen

Humayta (Paraguay), Las madrugadurasde las vigas (Paraguay), La estampa

decorativa,Arcadia,El acecho,Día de niebla, Mondoñedo,La caza,Barrancasrojas

(Paraguay),Vendedorasde pájaros,El bananal,Hora de siesta,SanRafaelen enero,

Galicia, ademásde algunospaisajesde Cercedilla y Asturias y varios proyectosde

tapicesy vidrieras.

CarlosAlberto Castellanos,Caprichodecorativoy MujerParaguaya

(ElAñoArtístico,Madrid, mayode 1917)

Sobresaliaun carácterdecorativoquele llevabaa concebirlos temascon un gran

colorismo derivadode su influenciacomo discípulode Sorollay un exotismoprocedente

de su tierra paraguaya. Consideradoen ocasionescomo integrante de la pintura

moderna.paraalgunoscríticoscomoFranciscoAlcántarasetratabade “un modernismo del

que suele contraerse, a mi juicio, más quepor profunda convicción por ‘snobismo ‘ 4notetnos una

espontaneidad decorativa que en la misma amplitud>’ especial cromatismo de este artista se revela

como cosa íntima y sin relación ninguna con la ridícula preceptiva aceptada por la generalidad de los

llamados decoradores de ¡mv” (30).
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‘e

Sus cuadrosdecorativostambién procedíande la influencia de otro pintor
e

instaladoen Mallorca en 1914, AngladaCamarasa,y de su circulo de discípulos,entre

e

los que encontramosa] argentinoRodolfo Franco y al mejicanoRobertoMontenegro,

con quien realizaráen 1918unaExposiciónconjunta: u.

“Usted es un pintor decorador, formidable por naturaleza, - replicabaBlanco Coris - sí

u.
sujetase su pintura de cuadros a las escuelas, a los procedimientos que emplearon los grandes maestros

antiguos y que continúan empleando los de la actualidad, usted sería un maestro más de la Pintura.
u.

¡qué duda cabe!” (31).

FedericoGarcíaSanchizadmiró en la obrade Castellanosla escasainfluenciadel t

arte francés,que un mesanteshabíairrumpido en la capital mostrandoalgunasde las
u.

novedadesartísticaseuropeas,presentesen las obrasde la Exposiciónde la Asociación

u.

de ArtistasArgentinos, constituidapoco antesen París;además,resaltabael interésde la

calidadartísticay la aplicacióndeunoscoloressensualesquealudíana lastierrassalvajes u.

de América que la diferenciabade otras con caráctermás sensacionalistapor sus
u.

novedades:

‘Por regla general, las exposiciones que vienen celebrándose no interesan sino como u.

actualidadperiodística, en cuanto significan otro espectáculo que acaba de ofrecerse al público de las

grandes ciudades. Una buena tarde acuden los fotógrafos a tal o cual sala, lanzan su fogonazo de u.

magnesio, y ya no va más. En tales circunstancias, nosotros estamos obligados a indicar al curioso
e

lector el nuevo refugio para sus ocios. Y debemos apresurarnos, no sea que la noticia pase a

convertirse en fiambre t.. Casi por primera vez, un pintor americano no nos brinda sus imitaciones de u.

las novelerias europeas, sobre todo las del bulevar, sino que trae hasta nosotros pedazos espléndidos

de su tierra.,, ha pintado su país de una manera soberbia y sensual, y cada cuadro suyo tiene la

ardentía del cuerpo semidesnudo de una Cleopatra. envuelta en telas cálidas y brillantes. De los

a

a

e
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paisajes de Castellanos se desprende un perfume x’ un murmullo de germinación no interrumpida en las

entrañas y en el aire de aquellos bosques, que pueblan la fauna y laflora más voluptuosas del mundo.

>41 lado de sustelas realistas, presenta Castellanos una serie de fantasías de color, delicias de retino,

como ‘¡mpromtus’ coloristas, juegos exquisitos de un temperamento de gran señor de la paleta... ¿Qué

le falta a Castellanos? Tal vez un poco de afinamiento en la técnica aunque el artista alardea de su

descuido del detalle, ya sea busca y consigue la sensación de conjunto (32).

A esterespecto,otro de los criticos que secundabala mismaideafije Antonio de

Hoyos y Vinent, quien aludía no sólo a los artistasargentinospor esas influencias

francesassinoque recordabalos fuertescoloresfauvistasde las pinturasde la Exposición

de CelsoLagar en la GaleríaGeneralde Arte en las quepudo ver, segúnél, el declive de

la pinturapansina:

“Esta vez no se trata de mediocres imitaciones de la decadencia pictórica francesa, ni de

asuntos que por su mismo cosmopolitismo carecen de interés, como no sea en manos de un artista

genial; trátase de algo nuevo, original, sentido, algo en que lapompa lujuriante de los modelos reúnan

a maravilla con la bárbara riqueza del color Es cosa exótica, cosa fuera de nuestros vulgares

horizoníes, arte raro y magnifico... Exposición adaptable a la realidad, y no manchas y bocetos de

estudio que nunca deben de ofrecerse alpúblico” (33).

Sin embargo,paraotros críticos los fUertes coloresde suspinturasde Paraguay

fuerondescalificadospor su falta de sensibilidaden comparacióncon otraspinturasque

presentabasobrepaisajesespañolesde la Sienade Guadarramao de escenasde Galicia.

Estonos indicaria,unavez más,el apoyoa unapinturasin connotacionesexterionesy la

aceptaciónde unarealidadpalpablee inteligible:
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r

Las grandes perspectivas de la Sierra del Guadarrama y algunos cuadritos de tierras
e

gallegas nos parecen bastante aceptables, sin imposiciones arbitrarias, por parte del artista. Pero

muchas de las telas del Paraguaypertenecen a un género de pintura que no puede agradarnos en modo e

alguno” (34).
e

Por el contrario, el único que se atrevió a respaldar las obras de Alberto

Catellanosfue Ballesterosde Martos. Para este crítico, el arte del pintor uruguayo e

pertenecíaa la pintura moderna estableciendoasí esa diferencia en el debate
u.

terminológicoque se estableceen el primer tercio de siglo, en el cual intervienenvarios

mi

conceptos,uno, el arte tradicionalu oficial, otro, el arte modernoque como su nombre
indica aportaalgo de la modernidadde su épocay, finalmente,aquél que sobrepasay va

u.

vásallá de lo modernoacercándosea la vanguardia,lo ultramoderno:

u

“Carlos .Alberto Castellanos entra de lleno en el cercado de los que hemos dado en llamar

pintores modernistas... Sin librarse de las extravagancias, no emborracha con el ridículo, y sabe
e,

permanecer siempre en una dignidad de buen gusto, que no por lo fuerte y exótico está exento de

delicadeza... Es un arte puramente objetivo que sólo logra despertar agradables o violentas u.

sensaciones... Sus lienzos, trabajados con la espátula, en donde los colores se apelmazan y amontonan

hasta llegar a lo inconcebible, tienen un alto valor decorativo... Para el arte decorativo no se puede u’

exigir otra cosa que buen gusto, y el Sr Castellanos lo tiene, como tiene, además, aunque no quiera o
a,

no sepa aprovecharla, cualidades positivas que harían de él un artista, en el noble, amplio y elevado

sentido de lapalabra” (35).

e

Posteriormente,en los salonesdel Circulo de BellasArtes de Madrid (plazade las

Cortes, núm. 4) exponedurantela segundaquincenade marzode 1918, CarlosAlberto e

Castellanosjunto al mejicanoRobertoMontenegro,ademásde FedericoSchultheis,
a

a

a
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quien presentabaen unavitrina de la primerasalauna colecciónde esmaltestraslúcidos

sobremetalesde plata, cobrey oro conmotivosvegetalesy de animales.

Estos dos artistas americanosvieron en París pasar el desarrollo de las

vanguardias(36) pero, comoseñalaBallesterosde Manos, “París no les perturbó como un

vino endemoniado>’ embriagador. El viaje a París que hacían todos los americanos antes de ocurrir la

tragedia nofue para ellos nocivo, puesto que lejos de destruir sus naturales disposiciones para el arte,

encontraron cuanto pudieron apetecerpara desarrollar sus cualidadesyfacultades” (37).

CarlosAlberto Castellanosy RobertoMontenegro,procedentesde Paris, llegan a

Mallorca en 1914 junto a otros artistascomo Tito Cittadii, Adan Dihel, López Nagil,

etc, siguiendolos pasosde HermenegildoAngladaCamarasa.Allí se establece,según

ManuelaAlcover, unaperfectacomunicaciónentreMallorca y la colonia americana a

través de Argentina y Cuba, hastatal punto que en 1927 dos críticos de arte Joan

Alomary Miguel Angel Colomar,promocionanunaMissió d’Art al’Argentina (38).

Seriadurantelos añosde la PrimeraGuerraMundial cuandoseforme la Escuela

pollensina,que descubreel paisaje de Mallorca la mitíca isla “griega, arcaica y clásica.

Alallorca corresponde a la visión fantasiosa, orientalista de aquel mediterráneo inventado por los

simbolistas” (39). Allí, la exhibiciónde susobras se realizaráen las principalessalasde

Mallorcacomoel Circulo Mallorquín, el salónárabde La Veda. las GaleríasCostao el

SalónMateu.

En la muestradel Círculo de Bellas Artes de Madrid, a partir del 15 de marzode

1918,RobertoMontenegroexhibió 62 dibujosrealizadosalgunosde ellosa pluma,otros

coloreados,entreellosMotivosmejicanos,Salomé,Adiósa la vida,Aladino, Omar-
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Kayan, Mascarada,Tipos de portada, Cabezasde estudio, Nocturno, De paseo,La

soberbia, La envidia, Ironía, Telas antiguas, San Sebastián,San Jorge, Lujuria,
e

Castidad, La lámpara de Aladino, Huicamina, El mercado,Flores rojas, La China

u.

poblada...mientrasque su compañero,Alberto CarlosCastellanos,presentóPrimerose,
Dyon¡s¡osniño, De la isla de la calma, Retrato,Atardecer,Solponiente,Acantilado,

Cercedilla,Méxicoduerme,Lago sagrado,Bacanal,Apoloy Dafne, Licosia, Ligeay

u’
Partenopa,Ulisesenla isla de Ogygia, ademásdetresóleospresentadosel añoanterior

en la muestra del Salón Iturrioz: Cargadoras de naranjas en Humczyta, Las u.

madrugadorasde las vigasyEl bananal.
u.

u’

u’

u’

e

e

e

u’

u

a

CarlosAlberto Castellanos,Primerose

(LaMañana,Madrid, 6-4-1918)

a
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El juicio de la crítica madrileñase centróprincipalmenteen las aportacionesque

los artistasamericanoshabían realizado al arte españolcriticando, por el contrario,

aquéllasquepertenecíanal artemodernoeuropeo:

“Cuando Montenegro se siente españoL su arte es sencillo, simpático >‘ perfecto. Cuando

pretende hacer lo que los italianos, holandeses y franceses modernistas, aparece retrocido y sacnfica

la espontaneidad a los efectos de caracterizar la obra proyectada... Castellanos... ¡Qué empeño en

querer imitar las extrañas facturas de esos desatentados enemigos de las bellas artes que se esfuerzan

en buscar por caminos imposibles la imitación de la Naturaleza con el tan desacreditado ‘puntillé’, las

sequedades de color y el modelado ingenuo y rebelde a las superficies y volúmenes de las formas!”

(40).

Ballesterosde Manos,comohabíahechoen la Exposiciónde Alberto Castellanos

del año anterior en el Salón Iturrioz, adscribió las obras de estos pintores

latinoamericanosala corrientede pinturamoderna:

‘Montenegro y c’astellanos, el uno dibujante y elpintor el otro, los dos encauzados en las más

modernas tendencias, demuestran una vez más que en el arte todo se puede intentar y nada resulta

absurdo ni extravagante cuando se tiene temperamento y un dominio absoluto de la técnica... el

mejicano trae de París, de Berlín y de Londres las características de su arte; pero como él es un gran

dibujante >‘ además tiene cultura, sensibilidad y talento, resulta que sus dibujos, lejos de parecer

remedos o copias, son la expresión de una manera que tiene que agradar por fuerza. (Castellanos)

Originalidad, gracia, elegancia, riqueza, naturalidad, sinfonías de color, sorprendentes acordes

cromáticos es lo que en ellos hay de manifiesto. Pintor objetivo, es colorista por excelencia, y logra

impresionar con sus tonalidades cálidas y radiantes” (41)

La serie de dibujos de Roberto Montenegroevocabaelegantesy románticas

escenasdel simbolismoen los que, segúnel crítico de La Correspondenciade España,

“se advierte una gran imaginación, de la que se muestran esclavos lospinceles para componer cuadros

fantasmagóricos, escenas de cuento de hadas, ilustraciones de poemas indicos y cuentos árabes” (42).
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r

Antonio de Hoyos y Vinent calificó porseparadolas obrasde Montenegrocomo

simbolistamientrasqueCastellanossemostrabacomo un apasionadoporla luz:

a
‘A fontenegro es másfino, más elegante>’ conceptuoso; Castellanos máspomposo, exuberante

y luminoso; uno posee el secreto de la línea, y el otro el del color Los dos coinciden en un a modo de
u.

lirismo pictórico que concéntrase en un punto, en el comentario al asunto mejicano y luego se bifurca

llevando en elección de asunto a Castellanos a la supresión de un neoclasicismo a .XÍontenegro a las u.

playas del símbolo alambicado y oscato que amaba Beardealey (sic), claro que ambos en su peculiar

u.
interpretación” (43).

mi’

Ricardo Saezaagregabaa los dibujos de RobertoMontenegroy a los óleosde
u

Carlos Castellanosla siguiente opinión: “sus últimos dibujos acusan una personalidad

perfectamente definida, exenta de toda imitación... la elegancia impecable de la línea, unida a un u.

delicioso sentido de los matices, en tono menor, gama apagada como en las ilustraciones de Aladino. o

en vigoroso contraste de tonos crudos como en los motivos mejicanos, acaso lo más interesante y nuevo u’

de procedimiento. Carlos Castellanos nos ofrece la novedad de una visión del paisaje mallorquín
e

hallada al recuerdo del mundo mítico griego... Pero los óleos del Paraguay continúan siendo el núcleo

principal de la obra de este gran artista. Un Paraguay afin al Oriente musulmán, sobriamente

estilizado, cuajado de luzy de color, violento y armónico alpropio tiempo” (44).

e
Ballesterosde Martos, partidario de la concepciónde estasobras dentro de la

corrientemoderna,explicabaquenuncaperteneceríanal arteespañoly muchomenosen —

aparienciaslocales por ser tan variadoy diferente del americanoy de las influencias
e

europeasque seobservabanen suscuadros:

“Tienen en común que su arte, obedeciendo a un refinamiento espirituaL a una alquitarada e

depuración del gusto... sus obras tengan, sobre todo, un gran valor decorativo. Son fervientes

adoradores de laforma y del exterior de las cosas, de lasbrillanteces y de lassuntuosidades. Como los u’

e

u’
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egipcios y como los griegos sólo ven la actitud tranquila>’ serena, >‘ aportan ellos, por su parle, un

sencillo gótico y ultramoderno en la estilización y el adorno llontenegro es el más sutil y

alambicado, el que másdetallayprecisa; pero también el más eurítmico. Sus estilacionesjamás llegan

al absurdo... Muchos dibujantes españoles se parecen en la factura>’ la tendencia a Montenegro; pero

lo que en ellos esfalso y ficticio, en el artista mejicano es propio y verdadero, responde a un modo de

ser.. Carlos Alberto Castellanos es un pintor de una poderosa personalidad., su estilo, con tener

concomitancias modernas, se aparta de todo para hacerse singular, para no ser nada más que suyo.

Trabaja con los colores como un escultor trabajaria con el barro. No hace pintura, hace relieve.., no

es sólo un pintor extraño yfantástico, un colonsta fastuosoy cálido, enamorado de la luzvibrante, sino

que ama también elnaturaL sabe ser elegante y distinguido, y encontrar en su paleto armoníassuaves y

apacibles, calidades y matices... Castellanos es sólo un pintor objetivo que únicamente siente lo que

decoray armonizo, y jamás entrará en el alma de nuestro suelo, nunca aprisionará en sus cuadros el

carácter de nuestra patria, tan vario y distinto en sus aspectos regionales” (45).

CarlosAlberto Castellanos,De la isla de la Calmay Dyonisiosniño

(LaMañana,Madrid, 6-4-1918)



¡84

e

No obstante,en 1917, Alberto Castellanosparticipaen varias exposicionestras

su individual en el SalónIturrioz; en mayo participaen la ExposiciónNacional de Bellas

e
Artes; al año siguiente, en el Circulo de Bellas Artes, colaboraen dos exposiciones

colectivas,la primeraen febrerode 1918, en el IV Salón de Humoristasorganizadopor u.

JoséFrancés,que llevabacomo subtitulo el de Artistas Decoradoresdebidoal augeque
a

estabanteniendo las Artes decorativasen Españade la mano principalmentede los

hermanosLarraya. Allí presenta cinco obrasen una de las diferentesseccionesde la u

muestra- caricaturas,sátira, humorismo,arte de estampa,artes aplicadas,escultura,
u.

muñequeriay jugueteria- junto a las composicionesde JuanAlcalá del Olmo, Antequera

Azpiri, Bartolozzi,Manuel Bujados,D’Hoy, Echea,GrauMiró, PedroGuezala,K-Hito,

los Larraya - Aurora y Tomás -, Loygorri, Ochoa,BenjamínPalencia,JoséRobledano,

JoséZamora,TomásPellicer, RamónZubiaurre,Junceda,Fresno,Giraldez,etc. En esta

u.
exhibiciónla críticacalificó a Castellanoscomo un artistacon un “desenfreno imaginativo.

Su fuerte personalidad entra en los bosques sagrados de Apolo, como un hipocentauro frenético y

arrollador. Las tintas más extrañas, las más bárbaras armonías, las más detonantes coloraciones y los

procedimientos más raros son las caracterísficas de sus cuadros” (46) y la segundaéstaa la que u’

nosestamosrefiriendoal ladodeMontenegroy Schultheis.

a

aEntre 1919 y 1929 vive en París, para regresardefinitivamente a Uruguay,

aunquedos añosanteshablarecibido el encargode decorarel pabellónde su paísen la a

Exposición Internacionalde Paris. Sin embargo,su consagracióncomo artista tendrá
u’

lugaren 1942 cuandoobtengael primerpremioen el SalónNacionalde Montevideo.

a

u’

a
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En lo que se refiere al mejicano RobertoMontenegro,antesde residir en París,

habia dadosusprimerospasosen el mundo de las artescoedítantoLa revistaModerna

deMéxico(1898-1911),despuésiniciaría su formaciónjunto aFélix Bernardeliiaunque

ingresadaen la Academia de San Carlos matriculado en la carrera de Arquitectura,

dondeconocea DiegoRivera, AngelZárraga,FranciscoGoitia, BenjamínCoriay otros.

En 1905 esbecadopararealizarsusestudiosde pinturaen Europa;al año siguientevisita

Madrid, dondeconoceel taller de Ricardo Baroja. Su estanciaestan cortaque en 1907

se encuentramatriculadoen La Ecole de BeauxArts de Paris y en la GrandeChaumiére

(47). En el periódicoLe Temomnpublica algunosdibujos con caracteresArt Nouveauy

cercanosa Aubrey Beardsley,con quien realizaun álbum de dibujos a tinta prologado

por el poetaHenrí de Reignier. Todos estos hechossedanrecordadospor el critico

RicardoSaezacon motivo de la Exposicióndel Circulo de Bellas Artes:

constituyó - retiri¿ndosea su primenexposiciónen el SalónVilchesa primerosde siglo - un

exilo rotundode crítica y dc venta,y mástardesu álbum, editadoen Parísy prefaciadopor Henri de

Regnier, nos habían ya dado a conocer el arte original y sutil de este artista mejicano, educado en la

más pura escuela decorativa, y que fue elprimero en traer a España - en momentos en que Blanco y

Negro y La Ilustración Españolay Americana acaparaban la ramplonería de nuestros dibujantes - la

influencia beardsleyana” (48).

En Paris había conocido a Bracque, Picasso, Juan Gris, Hermen Anglada

Camarasay aotrospintoresde la vanguardiaaunqueescurioso observarcómono recibe

ningunade estasinfluencias.Trashuirde la guerraeuropeasetrasladaaMallorca, como

hemosvisto, y exponeen la Secciónde Bellas Artes del Veloz Sport Balear,ademásde

participaren la Exposiciónde BellasArtes de Madrid y en Bilbao. Dosañosdespués
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realizaLa Lámpara de A ladino, publicada por las GaleríasLaietanasde Barcelonay

exhibidaen estamuestradel Círculo madrileño.Sin embargo,antesde visitar Madrid,
e

volveráa exponeren Mallorca en el Salónárabde La Veday en la colectiva de la Veda

realizadacon pintoresextranjerosy mallorquines.En estaépocapublicará,en la revista u.

Baleares,UnaMaja (junio de 1917)y Capricho(noviembrede 1917).
a

Tras la Exposicióncon Alberto Castellanos,aunqueanteshabiavuelto a exhibir

sus obras en el Ateneo con Garza Rivera(49), regresaa Mallorca donde recibe el

encargode realizarlos muralesdel Círculo mallorquín.En 1921 vuelvedefinitivamentea
u.

México junto a Diego Rivera, Adolfo Best y Manuel RodriguezLozano (50). Allí se

u.

introduce de lleno en el movimiento de pintura mural y realiza algunasde sus obras
decorativasmás famosascomo La Fiesta de la SantaCruz, parael exconventode San

e
Pedroy SanPablo,los muralesparala BibliotecaIberoamericana,los de la Hemeroteca

e

de la Universidad,etc.

Sin embargo,su estancia coincide de lleno con la irrupción de un nuevo u.

movimiento literario, el estridentismo,que apareceen la hoja volante de la revista
a

Actual, número 1, firmada por Manuel Maples Arce, la cual incluía al final un

“Directorio de Vanguardia”con la firma de los principalesartistasde vanguardia,tanto e

europeacomo americana, entre ellos destacanmuchos de los componentesdel
a

movimientoultraista en Españacomo el uruguayoRafaelBarradas,CansinosAssens,

RamónGómezde la Sernao Mauricio Bacarisseademásde pintorescomo Picasso, u’

Lipchitz, Mondrian y muchos otros. Aunque no encontramosla firma de Roberto
e

Montenegro,sí participóen estemovimientopoéticocon la ilustraciónen la portadade

a

a

e
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la revistaKyn Tanika (51). En 1934 fUnda el primer Museo de Arte Popular en el

Palaciode BellasArtesy en 1965 sele ofreceunaretrospectivaen el Instituto Mexicano-

norteamericanode RelacionesCulturalesA.C (52).

ALFREDOLOBOS

En estemismo mes - abril de 1918 - tenía previsto exponeren el Ateneo de

Madrid otro pintor americano,el chileno Alfredo Lobos, pero durantelos preparativos

de la muestramurió sin llegar a ver colgadossus recientestrabajosde subreveestancia

en Andalucíay, en su lugar, aunquese mantuvieronsus obras,se instaló tambiénla de

los hermanosLarraya,Tomásy Aurora.

Alfredo Lobos habíanacido en Santiago de Chile, en el seno de una familia

modestay estudiadoen la Escuelade Bellas Artes de Santiagode Chile. Tras el éxito

de una Exposición individual que le permiteviajar a Europa,setrasladaa Españapara

estudiarpintura en 1917, sin visitar Paris, como apuntaFranciscoAlcántara,en su

crónicaala muertede esteartista “no sintió la necesidadde pasar por París, que quiso ante todo

serpintor español” (53).

La Exposiciónestabacompuestapor 33 obras.Cuatrode ellas, con los números

18,19, 20 y 21 del catálogo, pertenecíana sus trabajos en Chile; el resto eran

composicionesrealizadasen Granada,Sevillay Córdoba,entrelas quedestacaronPuesta

de sol (Granad4), Pinosde Alcalá, Alcalá de Guadaira,El Generalife,En la placeta

del Abad, Patio de la Galería Azul, Interior alcarreño, etc... y de las que Francisco

Alcántararecordó: “Mas en la nota delicada, romántica, tan naturaly sencillamente poética de la
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luz plateada, algo de pleno día granadino en la ciudad, en sus calles y patios, que finamente percibió

Fortunvy de manera tan asombrosa expresó, hay también exquisitas, que demuestran cuán amplio y

dilatado era el camino que se alzó ante Alfredo Lobos’ (54).

e

PASTORARGUD1’N PEDROSO

a

Otro de los pintoreslatinoamericanosque no siguió los caminosde la pintura
e

parisinafue PastorArgudínPedroso,becadopor el Gobiernocubano- el Ayuntamiento

de la Habana-‘ Se trasladaa Españay consigue realizar su primeraExposiciónen el

Centro Asturiano de la calle Alcalá en Madrid, duranteabril de 1918, aunqueantes
u.

habíaexpuestounosestudiosde dibujos en la Escuelade San Fernando,de la que era

u.

alumno. En el Centro Asturiano exhibe una colección de paisajes y cuadros de
costumbres- Pumarada,Fuente,La formiga, Casa de Rosa Pinon, Un balago de

hierba, Lapanera,PeñaUnan,Antonia la castiza- quele califica como un pintor afin al
u

arteoficial español:

“A parte de su valor artístico, tiene para nosotros una simpática significación, puesto que la a

presencia en nuestra patria de los pensionados de América es prueba del respeto>’ cariño que España

merece a las naciones que antes fueron sus hijas, y de continuar la tradición gloriosa de la pintura U

española... Argudín, con un amplio concepto artístico>’ merced a su laboriosa campaña en los museos y
u’.

academias y su estudio del natural, acierta tanto en elpaisaje,sobre todo enel Norte de España, como

en los cuadros de costumbres” (55). a

Además, fue elogiadopor el crítico de arte Edelye, quien apoyabaa aquellos
a’

pocosartistasamericanosqueno manifestabanen susobrasla influenciade las corrientes

europeascomoestabaocurriendodesde1915 con otrospintorescomola Sociedadde a

u’



189

Artistas Argentinos, otro argentino,Rodolfo Franco, los uruguayosRafaelBarradasy

Alberto Castellanos,o los mejicanosRobertoMontenegroy GarzaRivera.

“.41 respecto de los pensionados americanos - decía el crítico - del absoluto desdén que

pictóricamente manifiestan por su país, desdén que no tiene justificaciónporque se trata de tierras que

tanto en elpaisaje, por su hermosa flora y privilegio de naturaleza, como por lo interesante de sus

costumbres y la variedad de sus razas ofrecen ancho campo al talento y al arte de sus pintores y

dibujantes que, además, darían una nota de originalidad que díficilmente ha de conseguir buscando la

imitación europea” (56).

GUILLERMO BUTLER

En abril de 1918 tiene lugarotraExposiciónde unartistaamericanoaunqueesta

vez seríasu terceramuestraen España.Despuésde haberpresentadosus obrasen el

Círculo de Bellas Artes de Valencia,lo hacíaen el Ateneo de Madrid y hastael 30 de

abril; nos estamosrefieriendo al dominicanoGuillermo Butier, uno de los componentes

de la Asociaciónde ArtistasArgentinos.

El Salón del Ateneo recibió 36 cuadrosalgunosde los cuales,como Maria de

Nazaret,habíanestadoen la Exposicióncolectivade la Asociaciónrealizadaen abril de

1917en el Círculo de BellasArtes de Madrid; otros, porel contrario,aludíana su tierra

natal o bien habían sido pintados en la Peninsula: Serenidad(paisaje de Córdoba,

RepúblicaArgentina), Primavera (paisajede Argentina),Hora de calma (paisaje de

Argentina),SanSebastián,Santiagode Compostela,Natividaddel Señor,Proyectode

vidriera, Retratode señorita,La VirgendelRosario,etc.
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GuillermoButíer, La VirgendelRosario

(LaMañana,Madrid, 18-5-1918)

La mayoría de ellos reflejabanuna gran espiritualidad que, segúnla crítica,

recordabaa las pinturas muralesdel arte cristiano pero introduciendoalgunasde las

técnicaspostimpresionistascomo el puntillismo o el divisionismo:

“Seguidor devoto de las renovadoras inquietudes francesas, - escribeBallesterosde

Manos - bajo e? ropaje efectista e insincero del puntillismo a lo Seural con que viste la mayoría de

sus cuadros, aparecia un alma delicada y sencilla, un temperamento grave e ingenuo. Todas sus obras,

pero más aún los paisajes, eran sentidas, y de ellas emanaba un misticismo algo simplista, algo

arcaico, pero hondo y suave” (57).
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Nota curiosade estamuestrafue la confusiónque se produjo en algunosde los

artículosdedicadosal análisisde susobras,ya que se mezció el nombrede Guillermo

Butíer, aunque suponemosque por error, con el de otro pintor argentino, Gustavo

Butíer. Esteúltimo sí era fiel seguidorde las teoríasparisinasde vanguardiay pertenecía

al movimientodel “grupo de París”,portadorde las experienciascubistasfrancesasen la

primera vanguardiaargentina. A pesar de la diferente disciplina artística de ambos

artistas, el dominicano Guillermo Butíer fue consideradocomo uno más de los

seguidoresde la pinturafrancesaconcaracterísticasrenovadorasligadasal puntillismo de

Seurat:

“Sutíer es un buen secuaz del gusto francés en pintura. Su arte es de una claridad, de una

ecuanimidad y de una serenidad intelectiva, fría y en cierto modo calmosa. Es divisionista en sus

procedimientos,>’ las imágenes, las visiones que nos ofrecen sus obras, son comparadas con las de la

realidad. y sobre todo, con la realidad de nuestra percepción y de nuestra expresión pictórica,

atenuaciones tan disminuidas, tan descargadas de verismo, como el recuerdo muy lejano y ya borroso

lo está del hecho o del suceso de donde parte... todo esto aparece ordenado por el criterio decorativo

especial, eminentemente intelectualista de las gentes del Norte, que yo tengo por muy académico,

aunque lleve la escoltade tantos matices revolucionarios” (58).

Ballesteros de Martos puntualizaba que el arte de Guillermo Butíer había

cambiadoy no formabapartede aquellastendenciasquehabíansido exhibidasun año

antesen el Círculo de Bellas Artesmadrileñoconsuscompañerosde Asociación:

“Los demás están entregados con furor a las estridencias novadoras; padecían una horrible

enfermedad que hace espantosos estragos: elparisianismo. Butier también la padecía; pero el suyo era

un contagio epidérmico: el alma no estaba dañada... Como americano y como hombre de su siglo le
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fascinó la lumbrarada de París, de Francia adquirió la cultura artística... vistió sus cuadros, en donde

tantas bellas cualidades se adivinan, con el precario ropaje del puntillismo, que nunca le dará cuanto

él necesita para exteriorizar expresivamente su ideal estético.... es frío y áspero.. pnéril del

prerrafaelismo.., simplicidad emotiva.., un decorador “(59).

La muestrano fue bien acogidani por la crítica ni por el público madrileñoya

que, según BallesterosMartos los espectadorescarecíande una educación cultural
u.

imprescindible:

“Ni público ni crítica han comprendido el arte de Butíer, y por eso no le han prestado la

debida atención. En lo que se refiere al público, no nos extraña. ¡Le hace falta tanta educación, es tan

pan’a su cultura! Pero en cuanto corresponde a la crítica, sí que nos sorprende, pues es bochornoso u’

que en la capital de España, hoy la única ciudad del mundo llamada a acoger a los artistas y ser el
a

centro de las manifestaciones culturales de toda índole, la crítica de arte no sea apta para

comprenderlo todo y suficiente para valorarlo todo.., Con su santa resignación cristiana debe perdonar

a esa turba de ignorantes y de incultos y de sarmentosas espírtualidades que pasaron ante sus cuadros

sin sentir el latigazo de la emoción. Bastante castigados están ya lospobres, con no ser asequibles a la u’

percepción de la belleza...” (60).

u

GARZA RIVERA a

u’

En mayo exponeen el Ateneoel dibujantemejicanoGarza Rivera,desdehacia
u’

algunosmesesresidenteen Madrid. Su carreraartísticahabía comenzadoa los quince

añoscuandoobtuvo la Medalla de Dibujo en la AcademiaNacionalde SanCarlos de

Méjico Más tarde, marchabecadoa Paris donde estudió en la EscuelaNacional de
a

BellasArtes. Los escasosenvíosde su pensiónle hacenpasarhambre,problemaésteque

a

u’
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reflejaráen suscomposicionesjunto las injusticiasquevio en la guerracivil mejicana.En

1917 se encuentraen Madrid, residiendoen la calle de la Abada,en donderealiza la

mayoriade los 33 dibujos queexponeen abril de esteañoen el Ateneo, algunosde ellos

conel titulo de El Hospital,Lamiseria,Angélica,Cuentofantástico,RI-Ri la Rubia,La

esfinge,La Peste,Una leyenda,La cigarra, Nirvana,Pesadilla,Malas ideas,Tabor,La

Cenicienta,Vendedoradeflores,etc...Algunas de susobrasfueronconsideradaspor la

críticacomo unavisión de la tragediaque estabasucediendoen su tierramejicana,pero

ademásprimabaun sentimientode fantasíaque le acercabaal simbolismoeuropeo: “En

Garza Rivera es innegable la influencia directa de Alberto Martini, el fantasista italiano de las

concepciones perversas y las morbosas inquietudes... Tiene un sentimiento rectilíneo y con honda

huella, de nuestra pobre Humanidad Le obsesionan las injusticias sociales y la sensualidad enfermiza

de una raza decadente como es la raza-latina.., sin abandonar su filiación simbolista desentraña. con

un realismo profundo y un conocimiento agudo del natural, tipos de su tierra” (61).

Su simbolismole lleva a crearambientesdesgarradoresde la vida real, por lo que

FranciscoAlcántaraseñalóque setratabade una Exposición “extraña por el alucinante y

sistemático anhelo de expresarfantasías, ensueños y simbolismos, de los que produce en las almas el

fermento sentimiento que las amarguras de la vida suscitan... Es interesantísima porque en ella se

manejan con dominio completo, y hasta con magistral soltura a veces, los elementos formales del

simbolismo pictórico” (62).

Estosdibujos, realizadosa plumacon tinta china, declarabaFranciscoAlcántara,

recordabanlos misterios trágicos y amargos de la pobreza de un hombre “solo,

insignificante, indefenso ante las infinitas soledades de las tinieblas nocturnas, hostilesy devoradoras,

es lo que siente ante este dibujo, del tamaño de un papel de cartas” (63).



194

Otro de los críticos madrileños,JoséFrancés,lasconsiderócomocomposiciones

recientescongrandesreminiscenciasdel arte simbolista: “NO parecen obras de juventud., nos

sugieren impresiones de un simbolismo melancólico” (64).

Antes de regresara México, le encontramosen julio dc 1918 exponiendoen el

Ateneo madrileño junto a Roberto Montenegro (65); en Bilbao en 1920, donde

preparabaparaabril otra Exposiciónen el Ateneoy Círculo de Bellas Artes. Su arte no

había cambiado mucho, prueba de ello es la calificación que realiza el critico vasco

Enrabiri antesde la inauguraciónde dicha muestra:“Su preOcupación fundamental consisteen

ennoblecer la realidad, dando un sen¡ido poético a las acciones nacidas de los instintos. Gracias a su

GarzaRivera,Cigarra y Nirvana

(LaEsfera,Madrid, 8-6-1918)
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afán de idealización, los más torpes deseos adquieren en sus dibujos un carácter simbólico que los

redime de ser condenados por inmorales... La influencia trágica de su vida leha dado del mundo una

x’¡sión sombría, aterradora, angustiosa, excitable y llena de lágrimas Alegría y dolor vienen por una

misma vertiente” (66).

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS ARGENTINOS

El 16 de abril de 1917 seinauguraba,en el salóndel PalaceHotel, la Exposición

de la Asociaciónde Artistas Argentinosacargo del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La mayor parte de la crítica y del circulo artístico de la capital esperabancon gran

inquietud la aperturade estaexhibición;cuentaBallesterosMartos que “tantas lenguas se

hacían y tales prodigios se contaban en los corrillos y mentideros donde se reúne gente del oficio, que

hasta llegamos a creer que íbamos a asistir a la revelación de un arte que iba a revolucionar las

esferas” (67). La Asociaciónestabacompuestapor cuatro pintores - JoséA. Merediz,

Alfredo Guttero,JoséM. GavazzoBuchardoy Fray Guillermo Butíer -, un escultor -

Pablo CuratellaManes - y un músico - Numa Rossolti -que ejercía como presidente.

Habíanformadoen ParisunaAsociacióncuyamisiónconsistíaen exhibir susobrasa los

distintospúblicosde las principalescapitaleseuropeas.La inauguraciónde estasociedad

tendría como centro neurálgico Madrid, por dos motivos principales; el primero,

considerara España como la “madre” de los paises latinoamericanos,y el segundo,

tratarsede un paísneutraldondelas dificultadesantela guerraeuropeaeranmenores.

Todosellosprocedíande unalargaestanciaenParís,tantoes asi queporejemplo

Alfredo Guttero(1882-1932)semarchóde BuenosAires en 1904, conunabecade dos
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ti

añosparaestudiaren Europay se quedóallí veintitrés años, durantelos cualesvisitó a

Francia,Italia, Alemania,Austria, Bélgica,GranBretañay España;o bien su compañero,
u

el escultorCuratellaManes,a quien lo encontramosen 1911 en Florenciay Roma,más

tardeen Paris,dondese casa con la pintorafrancesaGermaineDerbecq.La importancia u

de este grupo de artistas radica precisamente en esa larga estancia europea,
u

principalmenteparisina,donde recogerán“in situ” algunasde los caracteresde las

a

primerasvanguardiasque trasladaránmástardea su paísde origen, formandopartede
esegrupo de primerosvanguardistasen Argentinade los que hablaremosmástarde. Un

día antesde la inauguraciónoficial tuvo lugar el barnizadode las obrasy la celebración

u
de un banqueteen el Hotel Ritz de Madrid organizadopor el embajadorde Argentina,

Marcos Avellaneda, con la presenciade unos cincuenta comensales,entre ellos, el

presidentede la Asociaciónde la Prensa,Miguel Moya, el duquede Tovar, el marqués
a

de Valdeiglesiasy los señoresBenlliure(M y J A), Anguita - DirectorGeneraldeBellas

Artes -, Moreno Carbonero,Cavestany,Miguel Nieto, JoséFrancés,Hoyosy Vinent,

FrancosRodríguez, - Director Generalde Comunicaciones-‘ GarcíaSanchiz,Penagos,
3

condede Gavem,Vasconcellos- ministro de Portugal-, Benedito,Llorens, Sotomayor,

Alberti, Chiappi, Serrano,etc. (68).

1

Sin embargo,las notasartisticasquesepudieronleer en las revistasy periódicos

e
madrileñossobre estosartistasargentinosno fueronpositivas. A pesarde los lazos de
unión que existíanentreEspañay los paiseslatinoamericanose, incluso,a quebabiasido

organizadapor una institución de prestigio como el Circulo de Bellas Artes y a la

asistenciade algunosmiembrosde ambosgobiernos,muchosdelos críticosmadrileños
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consideraronla Exposición como un reflejo del Paris de aquellosañosen los que la

vanguardiaartísticahabíaido afianzándosey seemitieronlos juicios másnegativossobre

ella. En primer lugar, se les advertía del peligro de todas aquellas tendencias,con

especialinterésel futurismo,quehabíanpodidover en Parisy, en calidadde invitados, se

les ofrecíalaoportunidad- a travésdel arteespañol- de corregirsus“errores”:

“Gran daño han hecho a las nobles Bellas Artes de nuestro tiempo los Boccioni, Carrá,

Russolo, el pintor del arte de los rumores; el antifilósofo Papini, Balla, Severini, Marinetti, el ciego

enemigo de la vieja estética. y toda esa corte de caballeros de la hierática espátula, con la que han

escrito a la puerta de sus talleres; ‘Horror a todo lo viejo y conocido. Amor a lo nuevo y a fo

imprevisto’.

La influencia de esta nueva doctrina, no sancionada aún en todas panes y menos en aquellos

países donde hay tesoros de pureza de arte, ha sorprendido, ha influenciado a muchos artistas,

conduciéndoles a la ejecución de un arte estéril que no quedará, porque no puede quedar aquéllo que

no tiene alma, ni que pudiendo ser sencillo y espiritual de procedimientos, es complicado o imitativo a

la mecánica ordinaria de una litografia o de la retícula de un fotograbado cualquiera... Dicho esto,

convencidlsimos de que los artistas argentinos serán nuestros huéspedes en lo sucesivo y se

convencerán de que nosotros tenemos elementos infinitamente superiores de enseñanza y de arte

insuperables...” (69).

La procedenciade su arte,asícomo su propiajuventud, “todos ellos sonestudiantes

todavía” (70), replicabauno de los críticos, centrabanlas criticas a unosartistasinfluidos

por las teoríasparisinas,entreellas el futurismo,por sussimplicismos,coloresy planitud

de imágenespero que más bien parecíanprocederdel tardío simbolismo francéscon

influenciaspostimpresionistas:
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“Son cinco los artistas expositores. Los cinco jóvenes, y los cinco pertenecen a esa nueva

escuela que tiene por corifeos a .tlarinetti, Baila, Russolo y Boccioni. Con esto queda dicho que estos

señores argentinos tienen del arte un concepto que pudiéramos llamar objetivo.

Para ellos el arte no es más que extravagancia, desatino y orgía de colores, que asombra la
e

retina, pero que no produce ninguna emoción estética... Y como creemos firmemente que una mala

educación y una detestable disciplina refleja y pervierte cuanto de sano y noble pueda tener el artista,

nos atrevemos a aconsejar a dichos señores que no cierren los ojos a la verdad, que no se dejen

influenciarpor teorías execrables y vuelvan los ojos a lo que siempre ha sido y será el arte.

Hay dos errores fundamentales que es preciso atacar sin piedad alguna. Son esos errores: el
u

realismo pertinaz y exagerado y el idealismo sin freno ni medida. Uno y otro conducen

irremisiblemente a la decadencia... Alassu idealismo es una cosa empírica y primitiva. Sin figurárselo

tal vez, y creyendo ser ultramodernistas, lo que hacen es volver a los tiempos en que la pintura estaba

en elperiodo de génesis. U’

Contemplando los cuadros de estos señores cree uno hallarse como por arte de magia en fa
mr

Grecia de Polignoto, cuando la pintura estaba sujeta a canon prestablecido, y las figuras eran

hieráticas, inexpresivas y un~,formes, y los ropajes sin gracia ni delicadeza, y se desconocian por
e

completo los secretos del claroscuro, y sólo se aplicaban a capricho los cinco colores fundamentales,

desconociéndose la riqueza enorme de las medias tintas y los colores intermedios... Esta fórmula que a

dictaran los iconoclastas en su furor destructivo ‘al arte por el arte’, de admitirla roso y velloso, sólo

a
puede engendrar fríos impresionismos sin alma, que son síntomas fatales de que la esterilidad se va

apoderando del arte” (71).
a

u
A pesar de no poder contar con el catálogoa la Exposición de los artistas

argentinos, las característicasde sus obraspreviasa su estanciamadrileñanos hace

considerarquela mayoríade ellas teniaclara influenciade artistascomo MauriceDenis,
a

Matisseen su etapafauve o Seuratconsu puntillismo, pesealo cual muchosde los

a

e



199

críticos creyeronver verdaderasextravaganciasartísticas,tal es el caso de Francisco

Alcántara:

un conjunto de obras de distintos autores sometidos a la misma severa e inflexible disciplina.

Consiste esta disciplina en una concepción clara de los asuntos, en un orden rigurosamente lógico al

expresarlos, en cierta infantil simplicidad policromo y en una aparatosidad o teatralidad que llega

hasta el transporte de la vida a la región de las idealidades mnetafisícas e históricas, que constitu,x’en

para cienos preceptistas modernos, para ciertos críticos, el más alto ideal del llamado arte

decorativo... También se nota desde el primer vistazo el carácter arqueológico predominante y el

abstinente comedimiento en el acuse de toda palpitación vital Vosotros pintamos la realidad, la

sangre rugiente, la pasión cálida, por eso somos pintores. Los otros pintan ideas, cosmogonías,

mitologías, complicaciones, por eso no suelen pintar...” (72).

Interiorde la Exposiciónde la Asociaciónde artistasargentinos

(E/Día,Madrid, 17-4-1917)
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Con su primera Expos~cÁón los artistasargentinospretendían,al calor de las

recientesrelacionescon Iberoamérica,calarhondoen el senode la oficialidad madrileña
w

ya que tenian de su parte el carácter latino que les ligaba a España.Sin embargo,la

critica juzgabaa un grupo de artistas recién llegados de Paris que traían nuevas

modalidadesartísticasy que, con un cierto pretextode ser hijos de España,las podrían

introducir. Sin embargo, nada de esto ocurrió; la mayoría de las obras fueron

interpretadascomoun atrasoparael arte españolpor su primitivismo, prejuicio ésteque

seles invitabaa corregircon susvisitasal Museode Prado:
u’

las exposiciones artísticas que de un tiempo a esta parte se van ofreciendo a la

consideración del público, habremos de declarar que, por lo menos en la pintura, progresar quieren u’

convencernos de que es retroceder volver a los aborígenes del arte. Véase la Exposición que

actualmente tiene instalada en el Palace la Asociación de artistas argentinos en Europa, y digasenos si u’

no hay allí motivos más que sobrados para creer semejante cosa, sobre todo tratándose de artistas que
mr

dicen traemos las últimaspalpitaciones de París... Para los argentinos sería, además, ocasión de poner

en práctica el tópico, tan resobado en discursos, de ‘estrechar lazos’... ellos quieren mejor saciar su

sed ingiriendo las bebidas que ponen en curso las modas del día, no el gusto y el arte de todos los

tiempos... Aconsejamos a estos artistas argentinos no se marchen de Afadrid 0m visitar, no una, sino e

varias veces, nuestro Museo del Prado. A ver si el espíritu de los grandes maestros, que ronda por
mr

aquellas salas, logra convencerles de que su parisianismo agudo no conduce a ninguna parte’ (73).

U

Otrosconsideraronla muestracomouna escuelapertenecienteaunque,en menor
a

grado,a la “tomapelista”, integradapor los futuristas,cubistasy pianistas.Estaúltima,

aludíaespecialmenteal artistasalmantinoCelsoLagar quien, paralelamente,exhibíapor a

primeravez en la capital sus obraspianistas,en la Galeríade Arte de la Plazade San
a

Miguel:

a

e
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“Decía que en honor de la hospitalidad hay que sufrir. Y dicho esto, paso a examinar el

centenar de obras que entre cuadros, dibujos, apuntes, esculturas, provectos de mosaicos, cartones de

tapices y hasta almohadones de hilillos de oro han expuesto nuestros huéspedes argentinos...

A Curotella Isic» Gavazzo y Guttavo (sic) no me decido a tratarlos por separado. Los tres

pintan de una manera análoga. Y de una manera un poco ‘tomapelista’. Un poco nada más. .Vo

incurren en los mundos de los ‘cubistas’, ‘pianistas’; pero llevan su impresionismo a extremos bastante

exagerados” (74).

Federico García Sanchiz se adelantaba,con sus comentarios, a futuras

discusionesante las obras de los argentinos,a las que calificaba de simples, planos

arcaísmosderivadosdel arteegipcioeinfluenciasdel artedel mosaico,tapicesy vidrieras

medievales:

“La Exposición da una sensación de parisianismo agudo. Se puede afirmar que las telas y las

esculturas de los artistas argentinos van a provocar discusiones acaloradas y pintorescas... Son unos

estilistas y decoradores que buscan antes que nada la armonía de las tonalidades. Eligen temas

elevados y eternos y llegan aforzar las líneas en busca de la expresión. Son perfectamente conscientes,

sus aparentes errores... conviene acordarse de la mayoría de los lienzos expuestos en el Palace, no son

sino proyectos para trasladarlos a otras materias, de más dureza o brillantez, como el mosaico, las

telas y los metales... Aluchas de sus armonías coloristas son de una belleza perfecta, en grandes planos

a un tiempo encendidos y rebajados. Pero sobre todo vencen por la elegancia y la espiritualidad. Su

arte tiene algo de las vidrieras, de los mosaicos y de los tapices, y una cierta añoranza del araismo

(sic); que es la espuma de la moderna sensibilidad. Se nota la nostalgia de los balbuceos primitivos,

más que nada en la escultura, en las maderas talladas al modo ingenuo e inefablemente tosco de los

antiguos estatuarios egipcios’ (75).

ParaAntonio de Hoyosy Vinent, esapretensiónde acercamientoentre el arte

argentinoy el españolno podíaconcebirse;él mismoexplicabaque la tradicióndel arte
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españolestabamuchomásasentadaen unasbaseshistóricasfirmes que la reciénsurgida

latinoamericana,queacabade adentrarseen el artepero partiendode las modalidadesde

los últimos movimientosde vanguardiaparisinos en paralelo, aunque con diferentes

argumentos,al debatesobrela introduccióndel artevascoen la capital:
u

“Su arte no tiene nada de español; es un arte altamente decorativo, un poco superficial y un

mucho convencional que en el torbellino de la vida de ‘antes de la guerra’ triunfaba en Cosmópolis. u

Cosas muy decorativas, colores brillantes, arbitrariedades convencionales, símbolos obscuros, dejados

u>
a la interpretación de espíritus enfermizos. Son cosas bellas, pero demasiado rápidasy teatrales.

Pero... hay que olvidar París y volver los ojos a la Argentina y a la madre España; hay que
e

pensar que París se olvidará a si mismo y que cuando la guerra acabe vamos a vivir una vida más

rntensa, más sana, más noble y másfuerte” (76). U

u

La solución, para Rafael Domenech,estabaen el arte español,ya que por su

juventudel arte argentinosehabíadecantadopor aquellosmovimientosde moda,de ahí U

su carácterexóticoy decorativo:
U

“Hay en ellas tendencias exóticas que nuestro público debe conocer Exotismo puramente

europeo es ése. Un pueblo joven es natural que se sienta inclinado por las corrientes novísimas; en U

artistas jóvenes es mucho más lógico que sea” (77).
u

“La mayor parte de las obras... - continúaDomenechen otro artículo - son francamente

decorativas y no deben ser apreciadas como cuadros... creemos que no se pondría en el plano justo U

para apreciar las cualidades de un cartón o proyecto decorativo, diferenciándolo radicalmente de un

mt
verdadero cuadro. Aquí se han pintado muchos proyectos decorativos, como se pinta un cuadro, y esto

ha llenado de confusiones al público... Una tendencia artística se elabora lentamente, y el arte y la
a

originalidad no pueden cimentarse en simples novedades” (78).

u

e

u
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A pesarde las críticas que se realizarona la muestrade los artistasargentinos

tambiénsepudieronrecogernotaspositivasy opinionesfavorables.Uno de estosjuicios

fue el Victor Masriera,quien apoyabala entradade estanueva Sociedad en la capital

pesea considerarque uno de los gravesproblemasdel arte españolera la cantidadde

artistasclásicosy el renombrede los másmodernos,que no permitíanun movimiento

renovadorartístico con connotacioneseuropeas,como el vasco, el cataláno artistas

independientescomo CelsoLagar,Barradas,VázquezDiaz, etc.:

“Con (a protesta, e( desprecio o la burla, contestan gran parte de los españoles a las

manifestaciones renovadoras del espíritu humano... Un hecho. Unos artistas argentinos nos han

visitado; vienen de París; son seis y forman la agrupación de artistas argentinos en Europa. Uno de

ellos, músico, la preside. Han expuesto sus obras en el salón del Círculo de bellas Artes. Al sentir de

muchos, su producción es rara; se ha dicho en letras de molde que pertenecen a la escuela del

tomapelismo. Se han hecho chistes a granel, y entre la chirigota de unos y la indignación de otros más

serios, que como para conjurar un maleficio invocaron el sacratísimo nombre de Velázquez y los de

otros dioses de la Pintura, lo cierto es que estos artistas han recibido una repulsa general en los

periódicos, amén de las consecuencias del regocijado murmurar en las peñas... La lástima es que

apenasse ha oído su voz.

Me explico perfectamente lo que ha sucedido, pues si la mayoría, aun a pesar de encontrar a

España pobrey atrasada, prefiere ir tirando, no cambiar nada, todo por no atacar losproblemas de

frente, ¿cómo cambiará de postura en Arte, cuando sabe que sus artistas clásicos llegaron a la cúspide

y que muchos de los modernos tienen fama mundial? Pero ahí está precisamente lo trágico, y esto

desespera al verdadero patriota.., pues un pueblo sin inquietud espiritual no es un pueblo vivo... Pero

estos artistas vienen de París, del que se acepta con exceso su comercio - las modas -‘ y no su

verdadero arte, y aunque en Paris resultan unos atrasados, unos’ ‘pompíers metidos como están en el

movimiento mundial del arte, ~enos presentan demasiado europeos, y es que laArgentina esya más
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europea que España - que se empeña en nislarse del mundo -, y esta es la causa de todas las

dificultades con que el iberoamericanismo tropieza” (79).

Masriera insistiría en una renovación artística a través de nuevos modelos
e

europeoscomo estabanrealizando gran parte de los países latinoamericanos,en

concreto, Argentina. No existíauna necesidadimperiosade realizarobrastan realistas

como la pintura tradicional españolaya que un exceso de perfecta imitación de la

realidadpodríallevar a la rutina del arte:
a

“Es muy natural que las tendencias artísticas de los jóvenes argentinos, que hoy son nuestros

huéspedes, indignen a muchos, ¡estamos en arte tan lejos de París en este Madrid’ El elemento
e

conservador en arte es el que aquí domina. Yo, no obstante, siento irresistible atracción hacia toda

tentativa artística renovadora. Grata impresión he experimentado frente a las obras que en elsalón del U

Círculo de Bellas Artes exponen los artistas argentinos; con ellas sentimos la vibración de las luchas

parisinas, con ellas llega el intenso anhelo, el sagrado afán de la gran República latino-americana de a

m’anzar constantemente, rápidamentehacia sus esplendores destinos...
e

El vulgarisimo concepto de que la pintura es la imitación de la realidad, está por desgracia

muy extendido entre nosotros. Pero pregunto. ¿Qué es la realidad ? Nosotros sólo la conocemos por mí

nuestras percepiones de las que hacemos ideas y estos conceptos varían infinitamente según los

individuos y su cultura... En arte pocos aceptan las tentativas; la mayoría sólo quiere lo perfecto. Si

esto se llevara con vigor el arte se aniquilarla... flienvenidassean las tentativas renovadoras! (80).
a

La Exposiciónde artistasargentinoscontóconun catálogoen el quese anotaron U

los títulos de másde cien obras,entrelas cualeshemosrecogido,siguiendolas crónicas
a

periodísticas,las siguientes.GuillermoButíerpresentóonceobras,de las quela crítica

a

a

U
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madrileñadestacóMaria Nazaret,Autorretrato,Vistade Notre Damede París, Interior

de Iglesia,Friburgo, Suiza,Sierra de Córdoba,Iglesia de Chacrus,y algunospaisajes

de Córdoba;J.M.Gava.zzoBuchardosobresalióporBautismode Cristo, Leda,Flora y

Pomona,Retratode NumaRossolti,ademásde variosproyectosparamosaicos,apuntes

de desnudosy almohadones;JoséA. Merediz,apesarde la anécdotaacontecidaantesde

la inauguraciónde la muestra,ala quetan sólo llegó unaobra de las oncequeexponia,

mostró Retrato deseñora,Cabezade mujer,Damecmx camelies,paisajesde Sevilla y

Toledo como Alcantara y Puentede San Martin, ademásde algunosproyectosde

mosaicos;el escultorPabloCuratellaacudióconnueveesculturas,entreellas la número

92, Cabezade mujer dorada; otras fueron Cabezade niño, Cabezade mujer, Jis y

proyectosde mosaicos;por último, Alftedo Gutterodesucócon algunas de sus obras

La muertedelhéroe, Virgeny Cristo, En eljardín, SanJorge, ademásde proyectospara

tapicesy papelespintados.

Estasobrasfueroncalificadas,comohabiaocurrido en las criticas en lo referente

al conjunto del arte de su Asociación, como meras resonanciaspostimpresionistasy

simbolistas. El dominico Guillermo Butíer realizabauna pintura plena de sensibilidad

lírica procedentede su profesiónreligiosa que le haráncrear, segúnMaria Laura San

Martín, “atmósferas idílicas de inusitada paz... paisajes serranos, jardines y claustros ejecutados con

ingenuidad y poesía exhibe gamas cálidas de factura derivada del puntillismo” (81). En la

Peninsulafue presentadopor varios críticos artísticoscomo Rafael Domenech,quien

destacósus “tonos suaves, sobriamente matizados; esa visión de la Naturaleza tiene mucho de

ingenua; de la ingenuidad que puede tenerse en el siglo fUI El sr Butíer emplea un lenguajepictórico
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que en rigor de verdad sólo cultivó en España Darío de Regovos... Lo técnica puntillista descansa en

una base francamente científica: producir un tono o un matiz, no por substracción cromática, sino por

suma en la retina de luces coloreadas que parten de la obra pictórica...” (82); por Víctor

Masriera: “Guillermo Butíer, es un pintor poeta, meticuloso y hábil en factura, logra dar a sus

e
cuadros puntillistas un suave poético y místico encanto, No es decorador en el sentido de sujetar

elementos naturales a un ritmo preconcebido; pero copiando del natural logra hallar el ritmo especial

de su espíritu de ingenua placidez y dar a sus obras un sentido decorativo...” (83) y por José

Francés: “El puntillismo de Butíer es de una luminosa fuerza y la enérgica palpitación de la vida de

los Monet, Renoir, Degas y Monet Se identifica con el espíritu francés. Nos sugiere el recuerdo de
Vr

tantas Exposiciones francesas, desde el Salón de Otoño hasta las Galerías de los Bernheim, con sus

fauves, a quienes ya Cézanne y Gauguin no basta, para quienes Maurice Denis es un rezagado y a los

que Henri Matisse parece una ruta seductora. Atraviesa un período de ensayo, de iniciación, con

afortunados hallazgos de colory de ritmo (84).

st

Otro de estos artistasargentinos,Alfredo Guttero, comenzósus estudiosde

mt

Derechoen Argentinaparadedicarse,mástarde,a la pintura. Marchaa Parísen 1904,

donde se consagróal estudio de la figura pero durante la Primera Guerra Mundial

experimentaun cambio que le lleva, graciasa suscontactosconMaurice Denis, a una
mt

simplificación decorativa(85). Destacará por los temas religiosos y los desnudos,

sensualesy elegantes.Sus formastambiénrecibenla influencia de las composiciones u,

acompasadasde la etapafauve de Matisse (86) y del art nouveau.En 1917 viaja a
a

Madrid y Segoviay presentasusobrasen el Círculo de Bellas Artes, defendidaspor el

crítico Víctor Masriera: “Alfredo Guttero, muy realista y excelente decorador Sus academias son

firmes y bien constituidas, y sus croquis a la pluma son sólidamente sintéticos, y muy espontáneos...

a

e

st
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Estas obras son las más discutidas porque muchos que saben ver/as como decorativas, y además no

transigen con un colorido distinto del que están acostumbrados..” (87).

GavazzoBuchardoeraconsideradopor JoséFrancéscomouno de los discípulos

de LópezMezquitaen Españay de Maurice Denisen Paris,mientrasque el estilo realista

de José AMerediz fue saludado en unas obras que: “decorativamente están muy bien

concebidas como distribución de masas, colory ritmo; pero laforma flaquea...; José A. Alerediz, se nos

muestra un pintor francamente realista con una sensibilidad exquisita para el color., ha sido muy bien

traducido por este pintor que en todo procura recoger el alma, los interiores lo demuestran, pues

traduce admirablemente la quietudy el sosiego que en elnatural experimentara” (88).

En general,las composicionesde estoscinco artistas- enjuiciadas,en numerosas

ocasiones,por sus devaneosparisinos - fueron analizadasen común en crónicasdel

siguientetipo: “En Guillermo Butíer se acusan veladuras que suavizan tenues tonalidades de las

campiñas... La ejecución de estos lienzos está realizada siguiendo un procedimiento semejante al

puntillismo, con impresiones sucesivas de la punta del pinceL un poco apoyadas hasta formar suaves

huellas del color, que, vistas a distancia, adquieren valor de verdaderas masas... Pablo Curatelía lo

más apreciable son sus esculturas, algunas de las cuales descubren en su ejecución influencias del

primitivismo escultórico. De sus tres proyectos de mosaicos, el número 37 nos convence de la suma

facilidad de llenar grandes lienzos cuando se emplea el procedimiento simplicísimo de trazar unas

líneas un tanto arbitrarias, y llenar de masas uniformes de color los espacios entre aquéllas

comprendidos... El Bautismo de Cristo de Gavazzo Buchardo no llega a estar lo bastante bien hecho

para que pueda dispensar el retroceso a la pintura bizantina... Alfredo Guttero... Menos mal que se

trata de proyectos y cabe pensar si el autor lo dejó todo para la definitiva realización (89).

Rafael Domenech destacabael valor decorativo de esas composiciones:

“Colocados nosotros en el plano propio de lo decorativo, hemos podido apreciar excelentes cualidades
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en los trabajos de los artistas argentinos. En primer término, se revelan las soluciones rítmicas, bien
r

comprendidas y sentidas; luego, las amplias simplificaciones de forma y de color y una tendencia a lo

grande, con acentuaciones encaminadas a que la obra proyectada, en su realización i’ puesta a la

altura debida, no resulte mezquina y confusa por detalles sobreabundantes” (90),

uPor el contrario, otros como Blanco Coris quisieron olvidar pronto esta

Exposiciónde los artistasargentinosllamando la atenciónde todos aquéllosque los

habíandefendido:
a

“A los artistas argentinos han sucedido en el Salón permanente del Círculo del Palace HoteL

las notas de nuestros pintores tranquilos de espíritu, los que contribuyen a que el público sienta las
u

dificultades de entrar en obras muy estilizadas, los que van a la aniquilación del Arte Así, exclamaba.

no ha mucho, un critico defendiendo la escuela moderna de los argentinos, laméntandose de que u

estuviera tan extendido el vulgarísimo concepto de lapintura fuera la imitación de la realidad” (91).
U

El camino que siguió la Asociación de Mistas Argentinos fue muy corto; e

creemosque el escasoo nulo éxito de su Exposiciónen el Círculo de Bellas Artes en
U

Madrid les llevó a disolver de inmediato la organización,aunqueen febrero de 1926

parte del colectivo de artistasargentinoslleva a cabo un nuevo proyecto,llamado el 1 u

Primer Salónde Arte Argentino en España,organizadopor la Universidaddel Plata, y
u

cuyo objetivo era exponersus obras en Madrid, París, Venecia y Roma. En ésta

U

participaron,ademásde algunoscomponentesde la antiguaSociedadde Arte Argentino
- Guillermo Butíer, Alfredo Guttero - otros nombrescomo Alfredo Guido, José —

Martoreil, Héctor Navia, Alberto Rossi, GranujoGutiérrez, Octavio Pinto, Lorenzo
u

Gigli, RodolfoFranco,JuanCarlosAlonso,Bernaregi,Tito Cittadini,ErnestoRiccio,

e

U

U
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Manuel Musto, Pío Colivadiní, como pintores,e Inurtia, Lagos, Fioravantí,Riganelíl,

Bigatti y Falciní, como escultores(92).

Cadauno de susparticipantesemprendióen solitario otrosproyectos.Guillermo

Butier no abandonóde inmediatola Penínsulay lo encontramosexponiendode nuevoen

Madrid - abril de 1918- y en Valencia. Suscompañerosde asociaciónPablo Curatella

Manesy Alfredo GutterovolveránaParísy, de allí, a Argentina,en dondeseconvertirán

en los introductoresde las primerasvanguardiasen el arteargentinode la décadade los

veinte. Denominadoscomo el “grupo de Paris”, recogerán“in situ” toda aquella

informaciónen las fuentesde origen atravésde las influenciaspostimpresionistasjunto a

otrosartistasargentinosresidentesen Paríscomojóvenesbecariosqueestudiabanen los

principales centros artísticos de Europa, entre ellos destacaránWalter de Navazio,

RamónSilva, Antonio Bemi, Miguel CarlosVictoria, EugenioDaneri, Miguel Diomedo,

RobertoRossi,Emilio Centurión,MarcosTiglio,Tapia,Basaldúa,Luis Falcií (escultor),

Emilio Pettonuti, Xiii Solar o Ramón Gómez Cornet, estos tres últimos como

importadoresdel cubismoa BuenosAires... al lado de otra escuelacaracterizadapor su

modernidadpero foijadoresde una generación,que según Aldo Pellegriní: “sobre un

esquema de concepción neoclásica o naturalista, utilizan procedimientos sabiamente simplificados o

modificadores tomados de las distintas tendencias modernas. El color lo utilizan también con libertad

sin preocuparse demasiado por el color local. Esta generación independientemente dio artistas de

verdadero valor, quizá porque rehuyendo ‘el artificio modernizante’ como el utilizado por la mayor

parte de los artistas de la primera vanguardia, se concentraron en el logro de una auténtica fuerza

expresiva de una plástica realmente comunicante” (93).
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Algunosde estosartistasmandaríanobrasa los SalonesNacionalesde Argentina

pero estosenvíos, segúnMaria LauraSan Martin, “no alcanzaban a informar al pt~blico de
y

Buenos .lires acerca de la real importancia de la transformación que a través de ellos se estaba

esperando. Se mezclaban en estas obras influencias del cubismo, el futurismo, de los fauves’, de los u

dadaistas y suprerrealistas’ (94).

e

Serán ellos los primeros que introduzcan la renovaciónen el arte argentino

rompiendocon la pintura académicay, por lo tanto, vinculándosea las primeras
a.

vanguardiaslatinoamericanascomoAlfredo Guttero,quien se convertiría a suvuelta a

BuenosAires, en 1927,en el “animadordel movimientomoderno”(95). Fundará,junto a

Alfredo Bigatti, RaquelFornety Pedro DomínguezNeyra, el “Taller Libre” de artes
e

plásticas,centro difusor de los nuevosestudiosplásticos. Más tarde, en 1929, para

activara los artistasfundaríael “Nuevo Sa]ón”consu primeramuestra.

Pablo Curatella Manes desarrollaráun gran papel como representantede la e>

escultura argentinade vanguardia; formado en el taller de Lucio Correa Morales,
U

escultorde finales del XIX, en los añosveintedestacarápor su acercamientoal cubismo.

En 1911 viaja a Florenciay a Roma. En 1917, tras la Exposiciónde la Asociaciónde

Artistas Argentinos contacta con Maillol y, en 1921, se suma al movimiento de
e

vanguardiade Juan Gris, Léger, Gleizes, Brancusí, Gargallo, Severiní... En 1922

contactacon el arte cubistade André Lhote (96) y en los añossucesivos,hasta 1929,

participaen los Salonesde Otoñoy de IndependientesdeParís(97). Más tarde,desdesu
e

puestocomo diplomático,desarrollaráun granpapel parael desarrolloy el acercamiento

del artede ArgentinaaEuropa. e

e
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A partir de 1923, el arte en Argentina se complementarácon la aparición en

BuenosAíres de revistas artísticas con actuacionesde artistasde vanguardiacomo

Inicial pero seráun año despuéscuandosuija un grupo de intelectualesque edite la

revistallamadaMartin Fierro dirigida porel poetaEvarMéndez,que segúnMaría Laura

San Martin: “Ataca a los inatacables y aplaude a los jóvenes ‘irrespetuosos que pretende

‘desconcertar al público’ con sus insólitas formas de arte. Se insertan nombres de vanguardia:

Cocteau, Apollinaire, Le Corbusier, palabra cubismo, futurismo, arte constructivo, que actúan como

imanes sobre la atención de los jóvenes ansiosos de renovación” (98). Y asi, por ejemplo,en el

númerocuatrose publicaríael ManifiestoMartínflerrista, del poetaOliverio Girondo,

similar en suscontenidosal de Marinetti de 1909.
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IV EL ARTE VASCOY LA INTRODUCCIÓNDEL ARTE MODERNOEN MADRID

Estefenómenosuponeuno de los entramadosmásinteresantesy complejosde las

artesplásticasespañolasdel s.XX. En los primeros añosde siglo, los artistasvascosson

conocidosen Madrid principalmentepor su participaciónen las exposicionesnacionalesde

Bellas Artes, o bien porque algunosde ellos como los hermanosZubiaurre, Valentín y

Ramón,habíanfijado su residenciaen la capital. En 1915, la Exposiciónde Gustavode

Maeztuen las salasdel PalaceHotel, poco despuésla celebracióndel certamennacionalen

el Retiro y, al año siguiente, las exhibicionesde CabanasOteiza en el Salón de Arte

Moderno (marzode 1916),Gustavode Maeztuen el SalónTribuna(mayo de 1916), Juan

de Echevarríaen el Ateneo(mayode 1916)y la primeramuestracolectivade la Asociación

de Artistas Vascosen las salasdel Retiro (noviembrede 1916) constituyenlos primeros

orígenesde la entradamasivade artevascoenMadrid.

Sin embargo,antesde analizarlos hechosdetengámonosen su génesis;en primer

lugar, destacaremosdos atributos de la cultura vasca: identidad y modernización.Su

diversidad conceptualterminará formando un binomio “cultura (vasca)-modernización”

presenteen suactuacióncolectivadel Retiro, en 1916, sobreel ámbito artísticomadrileño.

El primero, “la identidadcultural” aplicadoal PaísVasco,tal y como señalaLuxio Ugarte,

“ha servido para designar dos tipos de hechos sociales. El prímero, utilizado para describir la

organizaciónsimbólicade un grupo, sutransmisióny el conjuntode valoressubyacentes,apoyandola
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representaciónqueel grupohacede si mismo,de susrelacionescon ¡os otros gruposy de susrelaciones
e

con elmundonatural. El segundo,utilizadoparo describir lascostumbres,lascreencias,la lengua,las

ideas losgustosestéticosy el conocimientotécnico, la organizacióndel entorno, la cultura material, los e

útiles, el hábitat,y másgeneralmentetodo el conjuntotecnológicotransmisiblequeregulan las relaciones

a
y loscomportamientosde un gruposocialcon el entorno” (1).

a

El segundo,“modernizacióncultural”, seconcibedurantela Restauraciónde Alfonso
e

XII; al término de la SegundaGuerraCarlista(1874),apartir del 21 dejulio de 1876con la

aboliciónde losFuerosy el inicio de unarenovaciónen las artesplásticasvascas(2), gracias e

a una parte de la recién nacidaburguesíaque pudo respaldara algunosjóvenesartistas
u

vascos.Setratabadel inicio de un procesode industrializaciónen el PaísVascoqueplanteó,

junto a la apariciónde unamasaobrera,unaseriede problemasde caráctermodernoque

crean una situación socio-económicapropicia para el desarrollo de la pintura como
u

ocupación cultural (3). Esta modernidad trajo consigo la alteración de elementos

a

tradicionalesque provocaronunacrisis de identidady, con ella, la difusión de un espíritu
socialistaque surge,en un principio, unido a la capital bilbaínacon Sabino Arana Goiri,

comomanifestaciónde las ideasnacionalistasdel PartidoNacionalistaVasco(4), A partir de
u

entonces,la pugnaentre los diferentespoderespolíticos se centró en una desavenencia

cultural protagonizadapor dos frentes, Castilla como protectorahasta entoncesde los

vascosy el propioPaísVascoque, comoseñalaJonJuaristi,antela dificultad de establecer
a

unasseñasde identidadcolectiva,creó “un conflicto idiomático (castellano-euskera)y definió con

nitidezlasfronterasentre lossegmentosculturales” (5). El renacimientode la identidadvasca a

a

a

a
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como movimientoque surgea finales del s.XIX y primerosdel s.5(5(se presentóademás,

segúnCarlosMartínezGornarán,<‘en sociedadcomoel restauradorde la antiguacultura, de modo

que su misión consistíamásen recuperary restauraresepasadoa punto de esfumarseque en inventar

nuevasformasculturales - una actitudantagónicacon la inventivaexigidaal arte en la cultura moderna.

SegiM los teóricos de ese renacimiento,el País Vasco estuvo sometido durante siglos a la profunda

aculturaciónderivadade sudependenciapolítica, económicay cultural de Castilla (6).

La búsquedade estoscaracteresvascos,tanto para el tradicionalismovasquista

como parael recién creadonacionalismovasco,supusoel convencimientode la existencia

de unasformasconcretamentevascasde plantearlo estético(7). El interéspor la culturay

dentrode ésta,porel arte, llevó a debatela existenciade un artepuramenteVasco,en donde

teníacabidauna supuesta“pinturavasca”.El nacionalismode SabinoAranautilizó parasus

fines propagandísticosotrasmanifestacionesartísticascomo el teatroy la lírica, mientras

que sólo empleóla pintura “para atacar su españolismoo quejarsede la inutilidad de los magros

gastosque las institucionesvizcaínasdispensabana las artes” (8). La formulaciónde unaidentidad

del pueblo vasco se realiza, pues, desdefinales del siglo pasado,con los estudiosdel

lingúistaSabino Arana(muerto en 1903), cuyaobramásdestacadapodría ser Orígenesde

la razavasca,de 1889.

De estamanera,la expresiónde una culturavascadesencadenóla búsquedade sus

raícesque llevó consigo la apariciónde sociedadesvascascomo el Ateneo Científico y

Literario (1863),la EscueladeArtes y Oficios (1879),La SociedadRecreativaFerroviaña
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e

(1887),el Kurding Club (9), El Liceo Artístico Literario, La Asociaciónde CulturaMusical

y, mástarde, La Asociaciónde Artistas Vascos(10) y Los BuenosAmigos (1917); o el
0<

desarrollode una literatura folcklórico-popular, representadaen revistas con tratadosde

estudiosvascoscomo la Revista Internacional de Estudios Vascos(1907), El Coitao e

(1908), EuskalerriarenA/de (1911); ampliascoleccionescomo El Cancioneropopular
e

vascorecopiladopor Azkue, en 1915; El Congresode EstudiosVascosen Oñate (1918),

organizadopor las diputacionesvascasy navarras,y los obispadosde Pamplona,Vitoria y 0<

Bayona,etc,., todasfueronmanifestacionesquepretendíanhacerun balancesobrela cultura
a’

del Pais Vasco. Al hilo de estos hechos, también debemos destacaruno de los

a

acontecimientospolítico-culturalesquesucedenen el Bilbao de 1917. En mayo, Engraciode
Aranzadipropondrácrearuna Mancomunidadde las DiputacionesVascas;dos mesesmás

tarde, los representantesde estereciéncreadoorganismodirigen al gobiernode Madrid una
a

propuestaformal de autonomia,con la confianzaen que, libres del lastre que representaba

paraellos la incapacidadejecutivade las Cortesy del Parlamento,podríaniniciar un camino

másprovechosoen todos los órdenes.Luis de Eleizalde resume,en septiembre,estos

anhelosnacionalistas:‘Nosotros los vascospodemosperfectamentecomprometemosa elevarel nivel

moraly material de nuestroPaís~ en 25 añosde régimenautonómico,hastala altura de los pueblosmás

adelantadosy cultosdeEuropa” (11).

e

Por suparte,los artistasvascosdescubrenen susviajeseuropeos- cuyoscentrosde

destinofueronPañs,Bruselas,y, en ocasiones,Roma - diferentescontrastesy perspectivas

quejunto auna ‘<tradición española,modernidady costumbrismoetnográfico- segúnManuelLlano

a

a
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Gorostiza- habíancreadounapersonalidadfuerte, completamenteal margende lapintura deacademias

certámenesoficiales. Existía concienciadegrupoy lo había.Algunos,hastahablabande escuela” (12).

Así se producela primeraoleadade arte vascoque, segúnKosmede Barañano,originó las

primerasfilas de artistasque introducenunapinturamodernaconunoscaracteresasumibles

por el público (13). De esta manera, los principales elementosdel arte vasco se van

configurandodentro de unatradiciónespañolapero que profundizaen las raícesdel pueblo

vasco y de una pintura con orientacioneseuropeasque la conviertenen una pintura

moderna,cuyo defensormásinmediatova a serJuande la Encina,quiendenominó,explicó

y defendióesteprocesoen La tramadel Arte Vasco: “Desdeprimera hora hay, pues,en el arte

vasco,dostendenciasprimordiales.Podrían,pues, tal vez clasificarselos artistas i’ascos segúnque en sus

obrasdominela propensióna remozarde algúnmodoloscaracterescompendiososdela tradición artística

nacional - la espiritualidady la fuerza, segúnAzorín - o que tiendan claramentea prescindir de esa

tradición, y, sin dejar de sentirtodo suvalor yfuerza,se inclinen sin titubeoshacia lasformasnuevasdel

arte de nuestrotiempo.Marcan esasdosdireccioneslas carrileras por las quemarchael arte vasco,y al

precisarsu sentidohabremosganadomuchoparadeterminarloscaracteresesencialesdel mismo” (14).

En esteparticular,susprimerosrepresentantesfueronAnselmoGuinea(1854-1906),

Adolfo Guiard (1860-1916), Manuel Losada(1865-1949), Pablo Uranga (1861-1944),

Darío de Regoyos(1857-1913),en paraleloa la primerageneraciónde paisajistasque se

estabaformando en tomo al río Bidasoa(15). Después,casi todos los artistasvascosse

formarían en París,dandoun aspectomáso menosimpresionistay postimpresionistaa sus

obrasa la vez quesecorroborabaunavisión modernade la realidad.A estehechoha de
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sumarseel artecatalán,que formabael otro granbloquede la modernidadartísticaespañola, e

pero que estaba volcado principalmente hacia el mediterraneismo que surgia del
u

Noucentismey de la manode artistascomo Sunyer(16).

La problemáticadiferencialentrevascosy catalanesdefendidaporPilar Mur muestra

la capacidaddel artevascopor recogery aunarel modelo francéscon la tradición artística
u

españolamientrasqueel catalánsedecantópor los prototiposparisinosde última hora(17).

Tras el desastrecolonial, la recuperaciónde la tradición españolase basaba, u

principalmente,en el descubrimientode Castilla que impulsó Aureliano de Beruetecomo e

consecuenciade los planteamientosregeneracionistasen cuantoal “problema de España”
a

respaldado por las posturasde Unamuno,Maeztu, Pío Baroja, etc... y mitificada por las

obrasde Zuloaga.En cuantoalosmodelosparisinos,ademásde los citadosmásarribavana

destacarlos nombresde FranciscoIturrino (1864-1924)quien conoceel taller de Gustave
u

Moreauy realizaránumerosasobrasbajo la influenciade Gauguin,Renoir, Cézanne;Juande

Echevarría(1875-1931), formado en Bruselase instaladoen París,junto a Iturrino el mejor a

representantedel fauvismo en España;o los hermanosZubiaurre, Valentín (1879-1963)y
u

Ramón(1882-1969),vinculadosa la Generacióndel 98, quienesrepresentaránen Madrid la

estéticamáspura del artevasca.A pesarde sus viajes por numerosospaíseseuropeos,su

consolidaciónse produjo haciaregistrossimbolistas,realistascon carácteresvelazqueños
e

parecidosal de Whistler(18) y regionalistas;en un estadioposteriorestaríanademásArteta,

a

Guezala,losArrúe, Juliánde Tellaeche,etc.

a

u

e

a
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Sin embargo,a pesarde estadiferenciaen el procesohistóricoque vivía la sociedad

vascaestabacadavez más presenteel nacionalismo,en especialen 1917, momentoen que

se convierte en primera fuerza política. Ese mismo año tiene lugar el viaje del líder

catalanistaCambópor las ciudadesde SanSebastiány Bilbao, al objetode ponerenmarcha

un frente autonomista. Juan de la Encina nos cuenta cómo, asimismo en 1917, el

caricaturistaLuis Bagaría,catalány amigo personalde Cantó,emprendíaparecidamisión

en favor de la hermandadvasco-catalana:

“Ya antes- noscuenta- Bagaríahablabrindadoen Madrid, en compañíade GustavodeMaeztu...

y selladoun pacto del arte i’ascoy catalánfrente a las artísticasvejeces,descolorídasy machuchas,que

privan en la granferia madrileña” (19).

Durantela décadaquede 1910-1920el artedel PaísVascodestacapor su brillantez,

debidasegúnKosmeMaría de Barañanoavarias referencias:la unidadentrelos artistas,la

importanciade los mediosde comunicacioncomo medio propagandísticodel artejunto a

unacrítica artísticade carácterintelectualy unaactivaciónde la economíaque,permitíala

realizaciónde numerosasexposiciónde arte(20). A estosefectos,¿cómoreaccionóMadrid

ante la avalanchacolectiva de arte vasco en 1916? El ambiente artístico madrileño

comenzabaa experimentar,así lo observabanalgunosde sus críticos, unaabundanciade

exposiciones:

“Los pintoresestándemostrandoun valor sinprecedentes.Oigo decirqueno se vendencuadros,

que los colores han subido de precio un SO por 100, y, sin embargo, todos los días se abren nuevas

exposiciones,lo cualsuponeuna abundanciade entusiasmosy depesetasquemeasombra” (21).
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Tanto es asíque en el mesmayo de esteañose celebrabanmásde diez exhibiciones:

la del gallegoGermánTaibo, la de FranciscoGimenoen la casaVilches, la de RamónLópez
a

Morello en el salónLacoste,la de FedericoBeltránen el Hotel Palace,la de DanielZuloaga

en su propio taller, la de ManuelBujados,AntequeraAzpiri y el escultorportuguésCantó

en el Salónde Arte Moderno, la de Nicolás Aquino en el SalónArtístico, ademásde las de
u

los vascosCabanasOteiza,Gustavode Maeztuy Juande Echeverría.No obstante,partede

la crítica madrileñaapuntabaque la abundanciade estas muestraspodían petiudicaral

ambienteartísticomadrileño:
a

juzgo censurablela precipitación de algunosjóvenes,mal aconsejados,que se imponenla

mécanicatarea de emborronarunos lienzos,con el fin de exponerlosen determinadafecha, salgabien o a’

mal Estosartistas, o lo quesean,sufren una equivocaciónlamentableconvirtiendoel estudioenfábrica

e
productora de cuadros o esculturas...Esa facilidad en prodigar elogiosa todo el que lo pida no es

conveniente,porquetrae, andandoel tiempo,dolorosasconsecuencias.
e

El público profanojuzga a los artistas por aquello que le dicen los autorizadosen la matena,

cuyasopinionescree sinceras,y no será sano ni hacerlabor educativani presentarpor bueno el Arte a’

mediocrede un adocenado”(22).

e

Un año antesde estosacontecimientoshabíatenido lugar la Exposiciónde Bellas e

Artes de 1915, en dondehablanparticipadovariosartistasvascos.El trabajode la críticase
e

basóen hacerhincapié en aquellasobras más o menosdominantesde unastendenciasu

otras, claro reflejo de la cultura artísticaque se vivía en aquellosmomentos.La numerosa o

crítica que se ocupabade estos sucesivosepisodiosnacionalestenía abundantesnotas
e

comunes.Enprimer lugar,setratade verificar, lo mejor posible,la calidadartísticaqueallí

e

e

a
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se presenta.Un declaradonacionalismo,un nacientegrupo de jóvenes con un espíritu

nacionalistay un predominantearte académicooriginario de la Españadecimonónicadel

s.XIX envuelventodossusjuicios. Por otro lado, es importanteel papel del público como

receptorde esascriticas diariasa las exposicionesy que se irá configurandoa lo largo de

1915. RafaelDomenechse pregunta: “¿ Cómo se visitan los Museosy las Exposiciones?Sin una

preparaciónadecuada.¿Sabenlasgentesleer lo quehay en un cuadro?...Burla, burlando, la pluma ha

corrido muchopara hacertever lector, la situación negativaen que se halla el público para apreciar

debidamenteuna exposicióndearte” (23).

ParaJuande la EncinasóloValentin y Ramónde Zubiaurrerepresentaban,junto con

JoaquínMir y Solana,lo másinteresantede la muestra.Lo demásera «desiertoespiritual Los

artistasque aquíexponendan, en generaL la impresiónde pediglieñosde destinos.La espiritualidad, la

fuerza, el instinto creador, la preocupaciónpor nuevasformasde arte. o simplementepor hacersecon una

técnicasólida, apenasson de esterecinto. La naturalezano existepara la mayorparte de estosartistas.

Pero tampoco,losmuseos.He aquí un rasgogenuinode nuestroarte oficial: ni naturaleza,ni museo;sólo

recetasde esasescritasen aleluyas”(24). Por el contrario,el catalánJoaquínMir habíaresuelto

estos problemasen sus cuadrosa través de unos paisajesllenos de color y de luz; los

Zubiaurretenían“carácter”, gustopor lo decorativo,con brillantesarmoníasde color y, lo

que es más importante,hacíanvivir a los “héroescotidianosdel mar cántabro”y Solana

sobresalíapor su destacadonaturalismo.

En cuantosa los vascos,FedericoGarcíaSanchizatisbabael peligro de una nueva

modacon los Zubiaurre: “¿Quieren revelamosel almade supaís?...Cadacuadrosuyoanuday
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consagratodosestosdiversosvalores, elpsicológico,el cerebral, el sentimental,la paleto, la tradición, la

modernidad..,disecane/tipo vascoy hacenrígido al hombre (25). Estamodavascaa la que se

refiria Sanchizerala difusión o la introducciónde la identidadvascaen Madrid que tiene,

precisamente,su plataforma de lanzamiento a través de las exposiciones nacionales,

observemospor ejemplo que los Zubiaurre participabanen ellas desdeprimerosde siglo,

econsideradaséstascomo la máximaaceptaciónde un tipo de arte y el máximotriunfo que

puedeobtenerun artista; además,a partir de estamuestranacionalde 1915, el arte vasco —

comienzaa introducirseporotrasvíasen el ambienteartísticode la capital,dondese ponen

e
de modacadavezmáslas exposicionesindividualescomomedio máseficazparacalificar al

artistasin tenera su alrededordocenasde otrosartistas,

a’

Sepercibe,por lo tanto, una cierta reticenciaen el arte de estospintoresque antela

máximarepresentaciónde artetradicional mostrabansu modernidadcomo prototipode los e

valores espiritualesy artísticos.Destaca,también,otro artistavasco,Elías Salaverría,que
e

representalos mismosobjetivosque los hermanosZubiaurre pero que atraemás por sus

diferentesprocedimientos.Así esconsideradoporpartede la crítica: “ha venidoa estecertamen a’

nnrrv nfinnor flflfl <tO~ mAc ci~ orto hncnAn an lo oh ror,,nrqAn Aol nnt,n.ol to., ~ Ji
0-~ o

Vi”’.’. flL4&&U Un, UJL<~ ¡tUL I’15Vt tJdV~C e
en suslienzos.Es un artista quesabeimpresionarprofundamente,por la sinceridadabsolutaqueponeen

lasfiguras, cabezas,singularmentesonmagistrales...refleja la tendenciaa acentuarlas característicasde e

un pueblo, tanto en la expresióndel tipo como en la de las costumbres..,es profundamenterealista al

epretenderreflejar los rasgosfisiológicos de una raza y el espiritu reposadoy tranquilo que la anima”

(26).
e

a

e

e
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ValentínZubiaurrese presentóa esaedición de 1915 con dos obras,ini Guizalde

(PaísVasco)y Por las victimasdelmar; pero no erala primeravez que aparecíasu nombre

en un certamenoficial, en 1902 y 1908, se le habíaotorgadouna terceray una segunda

medalla respectivamante.Un caso parecido fue el de su hermanoRamón, aunquehasta

entoncestansólohabíarecibidomencioneshonoríficasen las nacionalesde 1904y 1906;sin

embargo, será en esta muestrade 1915 cuando consigue con su obra Los remeros

vencedoresde Ondárroa una segundamedalla, decisión que no gustó a los críticos

madrileños.Un ejemplo de ello, es el libro de FemandoPeriquetdedicadoíntegramenteal

catálogode la ExposiciónNacionalde 1915: “El dibujo llega a la estridencia,puesla agrupación

de marinos, empuñandolos remos, todas las figuras bordean la caricatura, y el fondo es de una infantil

ejecución.Es indudableque amboshermanosno han hechopresadefinitiva en su ideal,y de ellos hayque

esperarportentoscuandose equilibren sus idealesy susfacultadesextraordinarias” (27). Lo mismo

ocurre con los temasde las obras de Elias Salaverría,Duelo y Chi; los jucios del critico

Elodeo, por ejemplo, apuntanqué característicasteníaestearte vascoparano cuajaren la

capital: “que para venceren Ondárroano estánmal. Ahorapara venceren Madrid y en una &posición

de BelfasArtes de fa altura de la actual... Guardandorodos los respetos,hemosde decir queno nosgusta

demasiadoestecuadro. Y estono significa queestémal pintado, ni siquiera queno sea bonito; sigmfica

únicamentequeno es de nuestrogusto.Esoshombretonestangrandes,con esascabezastanchicasy esos

trajes tan amplios, con esoscolores tan fuertesy esefondo con las cosasy los montesy las nubes

recortadascomosi fuesende cartóny estuviesenadheridasal lienzo, no acabande gustamos.Tendránun

mérito técnicoinmensoy serán de un gusto exquisito;pero no apreciamosesemérito ni compartimosese

gusto,porfalta de sensibilidady de competenciadesdeluego ¡claro está)... EliasSalaverría,detécnicano
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se lespuedepedir nada, perfectodibujo, acertadacolocación en lasfigura.s excelentetonalidad en los

colores.Los asuntossi dejan algo que desear. Pero, señor: ¿por quéno pintar cosasartísticasy bellas?...

Si tambiénlascosasbellasy artísticaspuedenpintarse” (28). e

e

Otro artistavasco,Juande Echaverria,presentabaen estecertamenEl Duelo, obra

que sobresalíapor la utilizaciónde otro métodopararepresentarla razavascabasado,para

la crítica, en formas “vigorosas y macizas,con una complexiónrobustay fuertementeacentuada,se
e

adelgazany deforman,se estiran cual si quisieran llegar a ponersus cabezasa la altura de la pala del

remo” (29) y quea diferenciade los hermanosZubiaurre llegana expresarel símbolovasco u

a través de la dislocacióndel “natural y recurren a las representacionesarcaicas de la forma,
a

obligándonosa concentrartoda la atenciónen esascabezasmenudas,quesonlasque, en definitiva, .zon de

reflejarprincipalmentela intensidaddesu arte” (30).Finalmenteel crítico sepreguntaal respecto

de la aceptacióndel arteVasco:
U:

“¿Aciertan estosinnovadores?¿Dana la Pintura nuevosprocedimientosy a la representaciónde

la Bellezaotrasformasmásadecuadasparasu expresióndel lienzo?Sinceramentecreo que, a pesarde su

personalidadartística, todavíano han llegado a crear la verdaderaobra quedécontestacióncategóricaa

e
las interioresinterrogaciones”(3 1).

e

Loscomposicionesde estosartistasvascos,paraFranciscoAlcántara,eranextraños
e

procedimientosqueen el casoconcretode los Zubiaurre,secentrabanen grandesmasasde

coloresy ampliosplanosprocedentesdel arte francéssin perspectivaalguna,mientrasque e

Elías Salaverríaeraconsideradocomoun naturalistapor sujusto dibujoy color (32).
e

e

e

a
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Gustavo de Maeztu, Elias Salaverría, Juan de Echevarría,Ramón y Valentin

Zubiaurrey la exposicióncolectivade la Asociaciónde ArtistasVascosen Madrid seránlos

protagonistasqueacentuaránlos caracteresy costumbresdel pueblovascoen la capital,

aunquecadauno de ellos con diferentesprocedimientospictóricos. En efecto, con ellos

llegaráunaoleadade artevascaaMadrid quetendrasu cenit en la Exposiciónde 1916en

el Retiro. Peroantesseñalemoslas muestrasquela precedieron.En marzoexponeel artista

vascoCabanasOteizajunto a PedrazaOstosen el Salónde Arte Moderno.Oteizaexhibía

treinta caricaturasy veinte paisajesde los que Juande la Encina comentaba: “trae a las

paredesdel SalónArte Modernoun eco de su tierra vasca.Es un pintor regional. Suspaisajes,entre los

quehayalgunosquerevelanunprofundosentimientodel terruñoguipuzcuano,nosindican queCabanasha

tomado un buen guía: Darío de Regoyas.En cuanto a sus cuadritosde costumbrescampesinas,están

sentidoscon humorfamiliar y sanamenteingenuo. Nos recuerdan algo a los de José.4rrúe, que es el

iniciador de estegénerodepintura de costumbresvascas” (33).

CabanasOteiza,Acuarela

HeraldodeMadrid, 21-3-1916
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u

En mayo, Gustavode Maeztuy Juande Echevarríaexponíanindividualmentesus

obrasal público madrileño.Maeztulo hacia por segundavez en la capital, la primerahabia
u.

sidoen abril de 1915 en las salasdel PalaceHotel, ahoraerael salóndel diario La Tribuna,

dondeexhibía susúltimas obras, catorcelienzos - La serrana, Samaritanas,El ciegode

Calatañazor,Figuras de Castilla, La sibila del amor, La morena,Encarnación,Manola,
U

Eva,Losnoviosde Voz-Mediano,Ladelmantónazul,LaFlora... - y cuatrodibujos. Sus

U

obras fUeron bien acogidaspor la cercaníade su pintura haciael arte de Zuloaga, como
herederodel arte españoly no del francés.Paralelamentea la Exposiciónde Gustavode

Maeztu,el arte de Ignacio de Zuloagaeraexhibido en Zaragozabajo el título “Zuloaga y
u.

artistasaragoneses”,complementandouna serie de conferenciasque se realizaríanen el

MuseoProvincial. Su pinturaerahilo de conexiónmásinmediatocon la pinturatradicional e,

española- Goya, Velázquezy el Greco - y, por lo tanto, con una “pintura realista, -

a
comentabaJoséFrancés- exactay verídicamenterealistade España,es lo quese devuelvea Zuloaga

como un reproche de inverosimilitud. Porque tenemosautomóviles,aeroplanosy telégrafossin hilos,

creemosque toda esalepra ancestralva no existeen EspañaSerepiteel casode la damaviejayfea dela

a
poesiaclásica,al arrojar el espejoen vezdel rostro,fielmentereflejadopor aquél...El único principio del

arte es copiar lo quese ve. Aunqueles molestea los mercaderesde la estética,cualquier otro métodoes
e

funesto.Noexisteningunarecetapara embellecerla naturaleza.Sólohayquever” (34).

e

Arturo Mori calificabalas obrasde Gustavode Maeztucomo “pinceladas bruscas,los
a

tonosvigorososy brillantes, el ambientecrudo y gris de los cuadrosdel granpintor Gustavode Maeztu,

franca, definitivamenteespañoles...Maeztu,comoZuloaga,esun psicólogoprofundo,un dominadordel

a

a

a
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gesto,un poetade fa expresión>’(35). JoséFrancésafirmabaque a pesarde su estanciaen París

Maeztu, al igual quelos Zublaurre,no debíanadaal artefrancés,siendouno de los mejores

representantesdel artevasco,constanteque se apreciaráen la crítica a lo largo de los años

(36), inclusoel propio JoséOrtegay Gassetexpresabasimilar opiniónen 1920 (37).

Los cuadrosde los Zubiaurre,como los de Maeztu,se acercanal público y la crítica

por su facilidad de adaptaciónala representacióndel almade castellana(38). Sin embargo,

la obrade Gustavode Maeztufue considerada,también,como unapintura independientede

aquellascorrientes que surgíanen Europay en la propia Penínsulaque rechazabanlo

académico,en ella sepodíanapreciarnotasde modernidadsin pretender,a diferenciade los

anteriores,acabarcon lo académico:

“Es Gustavode Maeztuuno de lospocosartistas queno pintanpara el pz~blico. Pinta para él y

para losque le entiendan,puesno siempreel arte debeestarsometidoa la sanciónpopular, ni esjustoque

todoslosartistasse dediquena recreary mantenerlos vicios,costumbreso escuelasdel siglo... Serartista

discutido es no andar con la corriente de los modernosprejuicios, rebelarse contra dogmáticos e

imposicionesacadémicas.ysi biena esose le llamódecadentismo,porquequisohacersede la originalidad

una escuelay entraban en ella todoslos quese sentian extravagantes,fueseno no artistas,~~‘Iaeztues un

innovadorpor derechopropio, y de losmásdignosde consideracióny halago,por cuantoes un artista de

verdady no necesitó,en su ruta sugeridorade grandezas,incorporarse a ningunaescuela,no sintió el

tentadordeseodefundarla” (39).

Al mismo tiempo, la Exposición de Maeztu era tachadade esconderciertas

imprecisionesestéticaspróximasa orientacionesvanguardistas(40). Esteasuntocentrana

tambiénel análisisde Juande la Encinaen su críticaala muestra.Defensora ultranzade las
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ideasestéticasvascasy de su introducciónen la capital, se apresuróa calificarla como un
9.

nuevorecuerdode su presentaciónde 1915 (41). Una de las principalespreocupacionesde

Juan de la Encina eran las enormes formas del arte de Maeztu, que quizás pudieran

confUndir a los críticosmadrileñose impedir su aprobaciónpor las orientacionesy contactos e

con la cultura francesamodernaque se decantabanen los pintoresvascos,el cubismoen

e

Maeztu o el fauvismo en Juan de Echevarría,de tal maneraque arremetíacontra estas
posiblescriticasy añadía:

‘Otro de los elementosque creimosdigno de señalarse,aunqueaparecíade un modo bastante

a
incompleto y defectuoso,eran las formas, de mucho volumeny pesadas...Vimos a Maeztu no poco

preocupadoporformasalgo gigantescas,regularmentetoscas,trazadasa grandesplanosy que dieran la
a

impresiónde estartrazadasa grandesplanosy quedieran la impresiónde estarconstruidaspor cubos,sin

que en efecto,fueran ésoslos cubosexcesivosde los llamadoscubistas...Maeztu es un pintor robusto, e

dotadode un magnificosentidode la decoraciónengrande, un inquietoquecadadia buscaarmoníasmás

vigorosasy brillantes,prendadode laforma escultural,y al que la crítica debede aquí en adelanteexigir U

mucho,yaqueestaExposiciónpruebaquepuededarlo” (42).

a

Paralalementea la muestrade Gustavode Maeztu,Juande Echevarríaexponíapor

primeravez en Madrid, veintiocho obras - Cerro de SanMiguel de Grancúa,El pobre
e

Sablista,Manolilla, Dosamigas,Zubikarayel vencedor,Tipo vasco,Gitanosgranadinos...

e
unaseriede estudiosdeltipo gitanoy algunasnaturalezasmuertas-, y lo haciaen el nuevo
Salóndel Ateneo. Su presentaciónen el ambienteartístico madrileñovenia de la manode

Juande la Encina,quien advertíaque “a pesarde la inatención de la crítica y delpúblico para todo

e
aquelloqueessólidoy verdaderoen arte, creemosquenopasarámuchotiemposin quea Juan de

e

e

a



239

Echevarríase le considerecomo uno de nuestrosmás delicadosiv profundosartistas contemporáneos”

(43). Se tratabade un artistapococonocidoen la Penínsulaquehabíaexhibido susobrasen

Bilbao y varias vecesen París pero que se diferenciabade aquellasotras tendenciasque

podíanhacertambalearla entradadel artevascoen Madrid:

“Bajo elpabellón ‘pintura moderna se vienedesdealgún tiempopresentandoen nuestrossalones

un génerohibrido depintura, quese dijera contieneensi por mododeslabazadodepintura casi todoslos

estilosy modosdepintar, y, sobretodo, un cierto arlequinismocromático,pero queestáprodigiosamente

exentode sinceridad,de emociónverdadera,de probidadtécnica. Es la habilidadde losjuegosde trampa

llevadaal arte. Estacastade pintura naturalmentenada tienequever conla verdaderapintura moderna,

comono seapor aquello de quesenutre engranparte de susdetritus.

flan tardado largo tiempoen llegar a Madrid las llamadastendenciasnuevasdel arte; pero en

cambio,han llegado enformademercancíaaveriaday váyaselo uno por lo otro. Ante los lienzosdeJuan

Echeverría se dirá también que pertenecena la pintura moderna’y, siendo esto cierto, nosotros

añadiremos,para no confundirloscon aquellosotros de lospintoresfarandulescos,que son de un linaje

muyantiguoy muymoderno: muyantiguo, porqueestán sentidosy ejecutadoscon noble probidad; muy

moderno,porquefluyenpor la corrientepictórica postimpresionistade los Cézanne,Van Vogh, Gauguin”

(44).

Conestoscomentarios,Juande la Encina no sólo defendíala entradadel artevasco

en Madrid como representaciónde la nuevamodernidaden Españaque secentrabaen dos

corrientes,la tradicionalespañolay la impresionistao postimpresionistafrancesa,sino que

tambiéncriticabalas extravaganciasde la pinturaexteriorque se adivinabanen las obrasde

algunosartistasvascos,si bien seriala propia Asociaciónde Artistas Vascosuno de los

mejoresórganos artísticosquepresentabanante la sociedadbilbaínalas tendenciasmás

avanzadasdel momento,no olvidemoslas exposicionesdel pIanistaCelsoLagar,en 1918y
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a

1919,la InternacionaldePinturayEsculturaen 1919 oiadeJosDelaunayen 1920.Juande

la Encina se mostrabareticentehaciaaquellasnuevastendenciasque incluíandesde1915,

U

principalmentepor vía Barcelona,formas cubistaso fUturistas, en el caso particular del
planismode CelsoLagar,quehabíahechosusprimerasincursionesen Barcelonay Geronay

que, de alguna manera,se enfrentaríanal ¡fo siguientecon el público madriJefo o bien, a

U
partirde 1918, conla celebracióndela Exposiciónde artistaspolacos,la de VázquezDíazo

la aparicióndel ultraísmoconla participaciondeun buennumerode pmtores.a;’

a

4* 1¿0 e

a

a

a

e

e

e

e
A pesarde susinfluenciasextranjeras,Juande Echavarriarepresentabael sustrato

comúnde los artistasvascoscontemporáneos;susásperasformasy susmaticesde color

a

a

Juande Echevarría,Gitanosgranadinos

(LaEsfera,Madrid,27-5-1916)

a
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eran el nexo de esta pintura; por lo que la crítica madrileñale consideróun verdadero

representantedel arte vasco (45). Desde las páginas de El Parlamentario se daba la

enhorabuenaal artistavasco,Juande Echevarría,quien habiamostradounoscuadros ‘que

han merecidoy siguenmereciendola admiración de todascuantaspersonasinteligentes los han vista.

Especialmenteunostiposde pescadoresvascosacusanen Echevarríasu espíritu inefable,compenetradode

unaformaprofundaconla estética~’(46).

Juande Echevarría,E/pobresablista

(La Esfera,Madrid, 27-5-1916)
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Otro de los críticos más importantesde la escenamadrileña, JoséFrancés,quien

e

compartía,ante las sucesivasexposicionesde artevascoen la capital, la mismaopinión que

e

planteabael critico vascoJuande la Encina (47),apuntabaqueésterepresentaba.~“un sello de
extraordinariapujanzay una sagradainquietuddeperfeccionamiento.Y estose nota en todoslos aliados

U

por nacimientoy por temperamentoa dicho arte, desdeIgnacioZuloagahastaEduardoEgozcué,enfermo

de cubismo.Y dentro del amplio paréntesis:los Zubiaurre, A’Iaeztu, Salaverria, Echevarríay tantosotros U

quearmonizancomosifueran calidadescoloristas,la rudeza~yla ternura, el vigory la languidez,la brava

U
aspiración de lascumbresy el blando,sonrientecandordelos i’alles. Siemprequehemoshablado de algún

artista i’asco en estaspáginas, hernQs hecho constar que el encanto de su arte brotaba de los étnicos
a

contrastesde la tierra que le vió nacer, tanclarosydelimitados” (48).

e

Unos mesesdespués,del 4 al 30 de noviembrede 1916, se celebróen el Palacio de

e

exposicionesdel Retiro la esperadaexhibiciónde la Asociaciónde ArtistasVascos.Madrid

U

conocíay palpabade cerca las obras de treinta y cinco artistas- Alberto Arrúe, Aurelio

Arteta, Angel CabanasOteiza,Anselmo de Guinea,Isidoro de Guinea,FranciscoIturrino, a

JoséLoygorri, Gustavode Maeztu,AscensioMartiarena,Lucio Ortiz de Urbina, Ernesto
e

PérezOrúe, Darío de Regoyos,JuanJoséRochelt,Alfonso W.Sena, Julián de Tellaeche,

PabloUranga,Ramónde Zubiaurre, Juande Echevarría,Antonio de Guezala,Valentin

Dueñas,Nemesio Mogrobejo, Quintin de Torre, Teodoro de Anasagasti,Pedro Guimón,

NemesioSobrevila,José,Ricardoy RamiroArrúe, y Pilar de Zubiaurre-.

Se logró reunir másde doscientasobrasdel artevascocontemporáneo,repartidas u

entrepintura, dibujos,acuarelas,pasteles,escultura,proyectosde arquitecturay artes
a

e

e

e
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decorativas.El programaexpansivo que lanzabala Asociaciónse venia configurando ya

desdefinales de 1915, a travésde las invitacionesque hacíasu presidente,algunasde cuyas

contestacionesse hicieron públicas como la del arquitecto Teodoro Anasagasti, quien

confirmaba la necesidadde una participaciónmasiva en la capital como lanzamiento

preliminar parael resto de las provinciasespañolas(49). Tambiénla DiputaciónProvincial

de Vizcayarecibió noticias,atravésde variascanasdel Presidentede la Asociación,Quintín

de Torre (50), de la Exposiciónde la Asociaciónde Artistas Vascos,ademásde cooperar

sufragandoalgunosde los gastosde la muestra,cuyo éxito apenasse vió perturbadopor el

incidenteocurridoen la Exposición,al ser calificadade germanófilapor su coincidenciaen

las salasde Retiro con otra muestra,la de artebelga(51), incidentecomentadopor el diario

El Liberal, quesalíaal pasocon las siguientesdeclaraciones:“La Exposicióndepintoresvascos

no es germanófila. Se ha dicho que la Exposición de obras de pintores i’ascos tenía un carácter

marcadamentegermanófiloy seoponíatendenciosamente,tratandodeperjudicarla, a la depintoresbelgas

queha de verificarseen el mismo local” (52). El promotorde la muestra,Gustavode Maeztu,

explicó quela intenciónde la muestradeartevascono eratal; dehecho,el propioMaeztuy

algunos de los participantes- Ramóny Valentín Zubiaurre, Juande Echevarria,Arteta,

Arizmendi, Guezala,Alberto Arrúe - contribuirían, al mes siguiente, con algunasde sus

obrasen la exposiciónaliadófilade Legionarios,ademásde ser algunosde ellos firmantesde

la Liga Antigermanófila,constituidaen enerode 1917(53).

“Con todo el cariño que le profeso, - apuntabaGustavode Maeztu- y en contra de todo

cuanto seha dicho, tengo quedeclararque todoslos asociados,no conozcoexcepciones,profesanideas

completamentealiadófilasy admiranen elgenio deMeuniertodo cuantovale elgeniobelga” (54).
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Interior de laExposiciónde artistasvascos

(MundoGrafico, Madrid, 8-11-1916)

Pasadoesteincidente,la crítica madrileñano se mostró del todo benóvolacon los

artistasvascos.Los modernos procedimientospictóricos que proponían esos pintores

buscabanuna renovaciónde [apinturavascaque, paramuchosde los críticos madrileños,

fue calificadade pocoortodoxarespectoal arteoficial de la capitaly, por ello, contemplada

con verdaderoestupor.El propioJuande la Encinareconocería,mástarde,que el ambiente

oficial en Madrid estabacambiando, poco a poco, pero que hastaentoncesera dificil

introducir aíresnuevos:

“El conservadurismonacional - representadoen arte por Madrid - ha sido escasasvecesfuerza

propiamente conservadora, de consolidaciány madurez de lo adquirido, sino lamentable resorte

retardatario de la acción benéficade lo nuevo.Por lo cual seda el casocómico-dolorosoquecuandoen

‘4!
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España se abren con timidez las puertas de las nuevasformas, precisamenteen ese momentose las

considerapasadasy se las estudiacomohistóricasen los lugaresfecundosen que brotaron. .4 su tiempo

recibieron, por ejemplo, Barcelona y Bilbao la manera impresionista,ya completamentehistórica. En

cambio,para.\Iadrid, quehubo derechazarcon cómicaignoranciaa Dario de Regoyas,ahoracomienzaa

actualízarse’>(55).

Losjuicios e impresionesmásnegativosde la muestrallegaronde la plumade Rafael

Domenech,que desdeel diarioABCplanteabalos problemasde un arte regional creado,en

su opinión precipitadamentey acompañadode caracteresfranceses(56). Paraestecrítico,

los artistas que se presentarona la Exposición del Retiro no alcanzabantodavía a

representarla esenciade un arte vasco,cuestiónqueya venia planteándosedesdeprimeros

de siglo. Sin embargo,uno de los asuntosquese debatíaen Madrid era, en el fondo, la

incorporacióna la pinturavascade elementosafrancesadosen sus formas, en una paleta

clarao en procedimientosderivadosdel impresionismoo postimpresionismoque relegaban

a un segundoplano esesentimientoquesemitificaba desdela generacióndel 98, la imagen

de Castilla, y que tenia a uno de susmayoresexponentesen Zuloaga, razónpor la cual

afirmaba: “Nosotrosno vemosla existenciade suartepictórico vasco,por la sencillarazóndequeaún no

hayun artistapotentequeabra la senda.Estosdíasleimosalgode esto en una revistay nosparecejusta la

observaciónqueen ella se hacede queZuloaga,i’asco de nacimiento,es castellanocomo artista...El día

que la región vascaposeaeseartista potente,el arte nacerá, a pesarde laspreocupaciones,ligerezasy

extranjerismoscon que se le quiera improvisarhoy. Aófientrastanto, los buenosdeseosseránestériles..,

Hemossalido de la Exposiciónsin explicarnosel terremotode algunoscuadrosdel SrTellaechey el por

quépuedaser decorativo un lienzopintado sobregruesa tela, del Sr Arrúe, titulado Tipos de la costa

vasca” (57).
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1

1

1
Interiorde la Exposiciónde artistasvascos,conobrasde CarmenBaroja,PilarZubiaurrey

Quintin de Torre.

(E/AñoArtístico,Madrid, noviembrede 1916)

Por el contrario, otro de los grandesrotativosmadrileños,La Correspondenciade

España,calificabala exposicióndel Retirocomo “un núcleodeentusiastas,unidosen unaferviente

devociónpor elArte,másquepor una tendenciaregionaL..” (58).

La diversidaddel conjunto de obras expuestaschocabacon la mentalidadde una

crítica incapaz de advertir que el arte vasco, con su pretensión de modernidad, se

desarrollabaen dos grandesvertientes,una, la tradicional de España,y otra, la europea,

como consecuenciade sus salidasal exterior, que ya desdefinales del siglo XIX venía

fraguandoesasinfluenciasdel arteimpresionistao postimpresionista:“La mejorpruebade ello

- replicabauno de los críticos - es el eclecticismoque desdeluego se advierteen el certamen,un

rumbo diversoy diametralmenteopuesto al expositor que tiene al lado. Así el conjunto, tan diversoy

profuso, impresionamáshondamentey se destacaen todo lo variadode su labor.. desdeel academicismo

de Uranga enla Despedidadel Buñoleroal simplicísimocasoinfantil de Tellaecheen su Casade
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marineros, el visitante contemplauna gran variedad en la técnicay en la interpretación del natural,

sugestionadopor la delicadezade tonosde Echevarria, sorprendidopor las audaciasultramodernistasde

Iturrino, encantadoante lospuntillismosde los paisajesde Regoyoso los másfinos de Guineay Sena,

atraidopor la pulcritud del dibujo deArrúe, la sobriedadde lospaisajes inundadospor la luzy amplios

defondo de CabanasOteiza, la tendenciadecorativade Guezalay la sencillezelegantede las mujeres

pintadaspor Ortiz de Urbina, hastadetenerseante la obrapictórica másideológicay simbolistade losdos

Zubiaurrey deGustavodeMaeztu’(59).

De los cinco estatutosqueformabande la Asociaciónde ArtistasVascos,el primero

sebasabaen realizaciónde exposicionesde arte antiguoy modernoparael desarrollode las

Bellas Artes,al tiempoquesusartistasconectabanconotrasentidadestantoespañolascomo

extranjeras,justamenteéstaúltima eralo que no se apreciabaen Madrid, su contactocon el

exterior.La capital no entendíalas diferentesy divergentestendenciasde susparticipantes

quepretendíanformar un compactogrupo de arte vascodondemostrarsuscaracterísticas.

Estefue el proyectocomúnde los vascosdel queel ámbitomadrileñocarecíaporque,entre

JoséArrue,Discusióndeunajugada

(LaEsfrra,Madrid, 18-11-1916)
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otras muchaspremisas,era incapazde concebirdiversastendenciasdentrode un esquema

común, o respetandola independenciade susintegrantes.El aspectoeclécticoque dominaba

en la muestra desconcertóen granmedidaal público y a la crítica. Era dificil estableceruna

conexión fija del arte vasco entre la oficialidad, los simplicismos, el puntillismo, el

simbolismo o el fauvismo de las obras,que para el critico de arte EzequielMoldes eran

“indecisionesy vacilamientosy desorientaciones,se insinúan algunastendenciasnuevas,algunosrasgos

originales, que, tal vezmásadelante,conla ayudadel estudioy del esfuerzo,logren definirseclaramente’~

(60),opinión quetambiéncompartíael crítico RamónPulido(61).

De estamanera,seafirmabauna vez másel apoyoal arte oficial, que se impartíaen

las escuelasoficiales de dibujo y que se haciapublico en las exposicionesnacionalesde

Bellas Artes rechazandoasíesepuenteinternacionalde modernizaciónque intentabaabrirse

un camino en la capitalde España,acontecimientoque estabaintentandofraguarseya desde

1915 y que alcanzaríasu cénit en 1918. La Sociedadde Artistas Vascoshacía su primera

incursiónen Madrid y su constitucióncomogrupo en dondesepodíanadmirarcasitodaslas

modernastendenciasdominantesen EspañatambiéneracomentadaporFranciscoAlcántara,

quienapuntabaal respectosucarácterde arteindependiente:

“Cuando en los catálogosy en las tarjetas de inauguraciónde las Exposicionesse habla de

modernismoy de arte modernohay que entender,generalmente,arte antiguo con máscara de relativa

modernidad..en compañíano seha idojamása nadagrandeen arte, aunqueseaposiblequeellos, estos

artistasvascos,porprivilegio especial,pruebenlo contrario...

La Sociedadde artistasvascostieneun caráctergremiala la antigua. Sureglamentoesbreve,’ sólo

constade diezartículos. Los sociosno pagancuotas.Serifan obrasdearte todoslosmesespara atendera
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losgasto& La entradaen la Sociedadha de solicitarsepor escrito y la admisiónes por votos. Desde1910

la Junta no ha variado, y la componenlos Sres. Forre, Echevarría (Juanj, .Árrúe, Guezala, .4rteta.

Sobrevilla, Guimón y Maeztu...La sociedadorganiza Exposicionesde carácter independiente...Por su

salón, en el que se acogentodoslosgustosy todaslasescuelas,se comunicacon el arte europeo, queaquí

en Madrid no ha sido aún objeto de solicitudtan conscientey meritoria” (62).

Finalmente,el crítico terminabapreguntándose,ante el apoyo a tantas tendencias

“independientes”,en la exhibición de los cuadrosde la Asociación,sobrela existenciade una

tendenciavascacon elementosverdaderamentevascoso si, por el contrario, setratabatan

sólode un artesuperficialbasadoen influenciasextranjeras:‘¿Existenen k7zcaa elementos

técnicospara constituir una escuelavascadepintura? ¿¿tistela idealidadcorrespondiente?El oficio y la

idealidadestodaescuelade pintura (63).

El discurso que se produce en Madrid sobre el arte vasco se centra en dos

conceptos:el oficial-tradicional, con caracterespuramentevascos pero sin influencias

francesasya que no pertenecena su culturapropiamentedichay, por lo tanto, son foráneos,

o por el contrario,el moderno,conelementosvascosy francesesprocedentes,éstosúltimos,

del impresionismoy del postimpresionismo,como seadvertíaen algunasobrasde Iturrino o

Echevarría,entreotros. Ambos podíanir de la mano, comoestabaocurriendoen algunos

artistas, pero la critica madrileñaadvertiaque para alcanzarun arte puramentevasco

sobrabanesasinfluenciasexteriores,que debian ser sustituidaspor aquellasimágenesmás

cercanasal regeneracionismoqueconstituíael almade Castillacomorefugioparaencontrar
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esasperdidasseñasde identidad al “problemade España”,como se reflejabaen algunasde

las conferenciasque se habíanpreparadoparael acto,como la que dio sobre arte regional

Ramón Maria del Valle Inclán. No olvidemos que tras la abolición de los Fuerosy la

apariciónde un nacionalismovasco,el PaísVascosehabíalanzadoen buscade suspropias

señasde identidadparaleloprocesode industralizaciónque estaba incitandoalos jóvenesa
mi

marcharal exterior con una clara diferenciarespectoal restode España,a excepciónde

Cataluña;esa fase de industrializaciónhabíapromovido una modernizaciónque afecta a

varias generacionesde artistas vascosque terminan siendo influidos por las corrientes
a,

europeas.Juande la Encina respaldarála crítica que se haceal exotismo del arte vasco

derivadode las tendenciasparisinas (64), tema al que volveremosmás tardey llegará a —

compararlocon el eternoproblema “de los antiguosy modernos,la de los clásicosy románticos,la
mt

de lospuristaso casticistasy los innovadoresmáso menosextranjerizantes”(65).

3~

Sin embargo,un año antes de estas declaraciones,la revista La Esfera había —

publicadoun artículo de JoséFrancésen el que señalabaa cinco artistaspertenecientesa la

segundageneraciónde pintoresvascos- Ramóny ValentínZubiaurre,Regoyos,Gustavode

Maeztue Iturrino - como principalesprotagonistasde esta Exposicióndel Retiro y de la

visible renovación del artevascoen la queserechazabantendenciasftancesas(66). En otro
a

artículo, JoséFrancésdefiendía la renovaciónde un arte vasco a través de tres artistas

Zuloaga,Regoyosy Mogrobejopero, principalmente,el primero como representantede los

idealesde unapinturaoficial y consagradaen el exteriory admitidaenla capital(67).
a

e

a

u
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Pero,¿quéaportaronlos artistasvascosen Madrid? suculturay su modernizacióna

través de las obrasque el público de la capital pudover. A partir de 1915, destacancomo

hemosvisto las exhibicionesde Gustavode Maeztu, CabanasOteiza, Juande Echevarría,

ademásde susincursionesen las exposicionesnacionalesde Bellas Artes, paraconcretarse,

posteriormente,en estacolectivaqueorganizala Asociaciónde ArtistasVascosen el Retiro;

pero, además,en paralelose difunde el arte vasco a través de las revistas artísticasy, a

veces,en los artículosde los diarios madrileños.En el plano teórico destacala figura del

comentadocrítico de arte vasca,Ricardo GutiérrezAbascal,bajo el seudónimoJuande la

Encina,quiendefenderála renovaciónde esteartey tomarácomoprincipal plataforma

Aurelio Arteta,Despedidaa ¡dv barcas

(España,Madrid, 7-2-1918)
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difusoria la revistaEspaña (1915) y, mástarde, desdeel nacimientode la revistabilbaína

Hermes(1917),cuyo director,Jesúsde Sarriá,considerabaprimordial la defensay difusión
•1

de las diversasmanifestacionesculturalesdel pueblovasco,como quedariademostradoen

los añosde vidade estapublicación. Sobrelas páginasde estossemanariossemultiplicarán

destacadosartículosen apoyoa los artistasvascos- Gustavo de Maeztu, los Zubiaurre,
mg

Ignacioy DanielZuloaga,Julio Antonio,Daríode Regoyos,CabanasOteiza,Alberto y José

Arrúe, Juande Echaverria,etc. - tambiénpresenteen otras comola revistaSumma,con

Margarita Nelken, o La Esfera. Esta última cobra especial interés por la dedicación
E.

exclusivade varios númerosa la cultura del País Vasco,mesesantesde la celebración,en

noviembre,de la Exposiciónde los artistasvascosen el Retiro; quizássetratade una clara

imagen públicay propagandísticade la situaciónde modernizaciónque vivía el PaísVasco
u,

paradarpasoaunafaseposteriorde introduccióndel arte del norteen la capitalde España.

e

El primero de ellos se publicó en agosto de 1916, y recoge las principales

característicasde Bilbao, su tradición, grado de modernización,infraestructura,etc, en
a

brevesartículosfirmadospor las personalidadesmásdestacadas:Artículosgeneralessobre

Bilbao por RamónPérezAyala, “Vizcayala Nueva”; “Las VirtudesVascas”,por Ramirode u,

Maeztu;‘tos hombresde Bilbao”, por JoséF. de Lequerica;‘tos primitivos vascuences”,
e

por Pedro M. Michelena; ‘tos ferrocarrilesde Vizcaya y el puerto de Bilbao”, por V.

Gorbeña;“La Vida Municipal”, porJuanMigoya; “Los artistasvascoscontemporáneos”,

e

a

u
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por Silvio Lago; “La noblezaVizcaína”, por Darío de Areitio; “La canciónde Vasconia”,

porJoséMontero;“La construcciónnavalen la ría de Bilbao”, por Ramónde la Sota;“Las

minas de Vizcaya”, por JoaquínArisqueta; “Cuadros vascos.En ‘Confiansa’ “, por M.

Aranaz Castellanos;“La navegaciónBilbaína”, por Angel de Jausoro;“Museo de Bellas

Artes,de Bilbao”, por Silvio Lago; “El problemade las relacionesdel Puertode Bilbao con

América”, por Julio de Lazurtegui; “Los millones de Bilbao”, por Enrique Ocharan;“La

Cajade Ahorrosy Montede Piedad,de Bilbao”, porEliseoMigoya; “La enseñanzasuperior

en Bilbao”, por Julio de Arteche;“La industriaeléctricaen Vizcaya”, por JuanUrritia; “La

tradición del progreso”, por Gregorio de Balparda; “La Bolsa de Bilbao”, por E. de

Uruñuela; “La Caridad. Bilbao da su oro”, por Damián Roda; “Tarifas ferroviarias y

Bilbao”, por Horacio Echevarrieta,etc... (68). El segundo,en septiembre, se dedicaría

integroa San Sebastián.

El conocimientoreal del enriquecimientodel PaísVasco graciasa un procesode

industrializacióniniciado a fines deI s. Xlix y a la guerraeuropeasuponiapara el público

madrileñoun mejor contactocon la culturay las obrasquese presentaríanunosmesesmás

tarde. En esenúmeroespecial,Ramiro de Maeztu alababalas virtudes del pueblo vasco

como modeloa seguir:

“El pueblo vascomío no ha sido nuncabrillante. Quizásno ha tenido ocasión de serlo hasta

ahora, por habérseloimpedidola pobreza.Quizásesté ahoraen el momentode empezara serlo. Pero una

cosa es cierta. De poco le servirá la brillantez de sus mentalidades superiorescomo descuidela

conservaciónenla masadelpueblode lasvirtudeselementalesde laboriosidadypundonoren contratosy

promesas.Con estasvirtudesle seránposiblestodaslasgrandezas;sinellas, ninguna” (69).Además,se
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insistía en el arte y en los artistasvascos, principalmenteZuloaga,NemesioMogrobejo,

Gustavode Maeztu,Joséy Alberto Arrúe, Aurelio Arteta, Juande Echevarría,Lucio O. de

e
Urbina, Lai-roque, Iturrino, JesúsBasano,CabanasOteiza, FranciscoDurrio, Quintín de

Torre,Moisésde Huerta,ValentínDueñas,TeodoroAnasagastiy NemesioSobrevila. u

‘Irte sutilyprofundo- escribíaJoséFrancés- a un tiempomismoel de r’asconia.Melancólico

e
y energético; caricioso y altivo; audazy timido; ensoñadory ferozmenterealista; influido de ajenas

tendenciasy arrancado, sin embargo, de las entrañasmismasde la raza. Esta región que, como la de
e

Cataluña,avanzamásallá de las idiosincráticasindolenciasespañolas,queha sabidodemostrarsufuerza

en elpoderíofabril comerciaLposeetambiénun artepropio, claramentedefinido, capazde incorporarsea U

las modernasescuelaseuropeas, que aquí. en Madrid, asustan todavía y dan lugar a espectáculos
e

lamentablesde cretinidad ensoberbecida,de aparentestriunfos de la mediocridadprofesionaly filistea,

cuandoapareceun artista capazderenovarloscánonesestéticos” (70).

e

Tambiénsededicóun artículocompletoal Museode BellasArtes de Bilbao (71). No

obstante,la problemáticasobreun Museode Arte Modernoen Bilbao se harámáspatente

en 1918, cuando Juande la Encina, desdela revista Hermes, proclama a viva voz la
e

necesidadde un museocon obrasmodernas.La importanciade contar con una institución

quedifundiera lo más modernoquese hacíaen el PaísVascoy fuera de él será,también, —

argumentode varíosartículosen la revistamadrileñaEspaña.ParaJuande la Encina sería
e

másprovechosoinvertir en arte modernoque en arte de los siglos pasados,ya que, siendo

e

éste máscaro que aquél, lo único que se conseguiríaseríaun mediocreMuseo de Arte
antiguo,en lugarde un granMuseode Arte moderno;ademáshabíamejorescolecciones

u,

U4

u,

a
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privadas de arte antiguo en España,mientras que escaseabanlas que se nutrían de

producciónreciente. Por otra parte, una ciudad moderna,o que pretendíallegar a serlo,

estaríamejor representadapor un buenMuseode artetambiénmoderno:

“Y surgeelproblema. Un museode bellasartesen Bilbao. ¿debeprestaratenciónal arte antiguo

o almoderno?.Nosotrosresponderemos:ElMuseodeBilbao debesermuyespecialmenteun Museodearte

moderno.Biensabemosqueaún no estádel todopuestoen claro qué seaesodel ‘arte moderno’. Pero en

estecasoparticularpara nosotrostieneuna significaciónbien clara. Arte modernoes el arte que arranca

desdeel impresionismoa estaparte... En España no hay coleccionespúblicasni particularesde arte

modernoquepuedandespertarlosentusiasmosde un buenconocedor..Bilbao es un pueblomoderno;su

museodebesermodernotambién” (72).

A esta propagandade arte vasco hay que sumar el citado número especialde

septiembre,aunqueestavez bajo el anonimato,dondesevolvía a ver unaclara intenciónde

difundir el artevascovasco: “Sirvió una reciente exposiciónen el antiguo Hotel du Palais de San

Sebastiánpara poner de manifiesto la innegable importancia del arte vasco contemporáneo.Como

justificando la identificación de los artistas con el medio ambiente, ornaban las salas en que aquella

exposiciónse celebródiversosproductosdel artepopular” (73).

Varios añosdespuésy haciendoreferenciaa la ExposiciónInternacionalde Bilbao -

la cual, inauguradaen 1919, pretendíacelebrarsebienalmentecomo medio de formar las

salasde Arte Modernodel MuscodeBilbao - Juande la Encina se afirmaen la idea de que

la ciudad “por su capacidadeconómicay por su pequeñahistoria dentro del arte modernoespañol,esta

obligadoa dar un ejemplorenovadoren elsistemade exposicionesartísticas.Lasviejascorruptelasdel
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arte oficial debenserallí totalmenteeliminadas” (74). Se trataba de que el Museo de Bilbao fuera,

por su importancia,el primerMuseoespañolde Arte Moderno.

En definitiva la recepción del arte vasco en Madrid se puede contemplar como un

firme deseode introducción en el ambientede la oficialidad madrileña por parte de la
u’

U
258

a

ya olvidados. Un gran conocedordel espíritu nacional, Azorin, apunta en la misma
U

dirección, afirmando que los vascos habían devuelto a la pintura española su espiritualidad y

su fuerza. u

La tesiscentralde La trama del arte Vasco podria ser lo que sigue el artistavasco e

es, entrelos artistaspeninsulares,el máscercanoal espíritu castizodel arte nacional.No es,
u,

sin embargo,unanuevaversión de cierta tradición pasada,sino un reverdecerde ésta,ya

que los artistasvascosla interpretancon “moderna sensibilidad”, de modo que en la u,

mayoríade sus obras se aprecia,de una parte, el inconfundible regustonacionalpero, de
u

otra, unaatmósferadiferente,moderna.Volviendo al exotismo,del que se acusabaal arte

vasco, pierde importanciaya que, como bien advierte Juande la Encina, la verdadera u

tradición españolatambiénhabría influido en los artistas francesesdel s.XJX: Goya en
u

Renoir,Riberaen Coubert,El Greco en Cézanne,etc, de modoque no existiríandiferentes

tradiciones,sino unamismatradición viva, quevaria poco a lo largo del tiempo, y que se

definiría por su esencialfuerza creadora.La triada clásicaespañolaque influye sobre los
U

artistasde genio en los siglos posterioreses, segúnJuande la Encina, la formadapor El

a

Greco,Riberay Goya, a los que dedicará,en conjuntoo por separado,diversosartículosa
lo largo de su carrera.Otro vasco,Miguel de Unamuno,considera,por su parte, que la

modernaespiritualidadvascaseencuentraen estrecharelacióncon otro pintor del Siglo de
ML

Oro: Zurbarán.

Esta tradición renovada,definida por su espiritualidady fuerza, halla su primera a
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Estos artistas,en consecuencia,tuvieron que salir de su tierra paraencontrarlos

mediosexpresivosadecuadosa su modo de ser y sentir. Acudirán,principalmente,a dos

fuentesde inspiración:la tradición viva del arteclásico españoly la atracciónque sobresus

contemporaneosejercela capitalfrancesa.Este“salir a Europa” - Madrid no teníanadaque

ofrecerles - seproduce,como hemosvisto másarriba, en fecha tempranay da susprimeros

frutos en 1885, cuandoGuiardvuelvede Parísconun ideario tomadodel naturalismo y del

impresionismo.Juntoa Darío de Regoyos,seráel iniciador de un arte másmodernoen el

PaísVascoy de la oposiciónal arte oficialistade la capital.

La polémica sobreel exotismo comenzarácon la definición dadapor Gregorio de

Balparda,paraquienlo exótico seria “lo extranjero, másque en razónde suprocedencia,en razóna

su inasimilaciónal medioal quese trasplanta.Es lo extranjerono asimiladoo quizásno asimilable’ (77).

ParaJuande la Encina,en cambio,no se podríahablarde exotismoen estesentido,ya que

los artistasvascossi hanasimiladocuantohanaprendidoen los medios extranjeros.Juande

Echevarría era el mejor representantedel carácter parisino, lo que no impediría la

compatibilidadconsu esenciavascay española.A diferenciadel centrocatalán,la capacidad

vascade asimilación quedaatemperadacon la concienciade sus propias raíces, tanto

regionalescuanto nacionales;es decir, existe la evidenciade pertenecera una tradición

nacional. No se puedehablar, pues, de un arte vasco, sino de un arte hecho por vascos,

producto de aportacionespropias y de influencias estéticas extranjeras que han sido

asimiladasa su propio carácter.Los artistasvascoscontribuirían,además,en opinión de

Juande la Encina,a la renovaciónde la tradiciónnacional,trashaberrevitalizadocaracteres
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ya olvidados. Un gran conocedordel espíritu nacional, Azorn, apunta en la misma

dirección,afirmandoquelos vascoshabíandevueltoa la pinturaespañolasu espiritualidady

su fuerza.

La tesiscentralde La tramadel arte rasco podríaser lo que sigue: el artistavasco

es, entrelos artistaspeninsulares,el máscercanoal espíritucastizodel arte nacional.No es,

sin embargo,unanuevaversión de cierta tradición pasada,sino un reverdecerde ésta,ya

que los artistasvascosla interpretancon “moderna sensibilidad”, de modo que en la

mayoría de sus obras seaprecia,de una parte, el inconfundible regustonacionalpero, de

otra, una atmósfera diferente, moderna. Volviendo al exotismo, del que se acusaba al arte

vasco, pierde importanciaya que, como bien advierte Juan de la Encina, la verdadera

tradición españolatambiénhabría influido en los artistasfrancesesdel s.XIX: Goya en

Renoir, Riberaen Coubert,El Grecoen Cézanne,etc, de modo que no existiríandiferentes

tradiciones,sino una mismatradición viva, que yanapoco a lo largo del tiempo, y que se

definiría por su esencialfuerza creadora.La triada clásicaespañolaque influye sobre los

artistasde genio en los siglos posterioreses, segúnJuande la Encina,la formadapor El

Greco,Riberay Goya, a los quededicará,en conjuntoo por separado,diversosartículosa

lo largo de su carrera.Otro vasco, Miguel de Unamuno,considera,por su parte, que la

modernaespiritualidadvascaseencuentraen estrecharelacióncon otro pintor del Siglo de

Oro: Zurbarán.

Estatradición renovada,definida por su espiritualidady fuerza, halla su primera

concreciónen la figura y obrade IgnacioZuloaga.La ampliaformaciónde Encinale hace
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entender la tradición en términos más amplios, por lo que se opondrá a aquéllos que creen

imposible una tradición exclusivamente nacional, y que consideran perjudicial cualquier

aportación foránea: “.Vo reparan los pobrecitosdoctoresTirteafuera quegracias al fermentoexfraño

han surgido en la aridez españolafloraciones de cultura” (78). Dando por convenientetoda

aportaciónextranjera,el problemaestribaen el momentoen que no hay unatradición viva

que permita aprehender aquellos elementos útiles y los dote de un carácter personal. Se

produce, en esta lamentable circustancia, la inevitable copia. Sólo entonceses perjudicial lo

exótico.

No eran de la misma opinión otros miembros implicados en el problema de la

tradición en el arte Vasco y así, por ejemplo,DamiánRoda, fundadorde la Asociaciónde

Artistas Vascos - junto a Basterrao Mete -‘ consideraba mayor el peso de lo extranjero

que de lo nacional; el artista vasco, dirá, “se nutre, mejor que de manjares tradicionales, de

elementosexóticos” (79).

Por último, el tercernúcleode estedebate,Madrid, esconsideradoenjunio de 1917

por Juande la Encinacomoactorque “representael papelretardatario, conservador,en el sentido

no vital de estapalabra, porqueenesenúcleoparececomosi paralizaran casi instantáneamentetodaslas

tendenciasinnovadoras,si alguna vezsegeneraronen él, y,por otra parte, no tieneun conceptobien claro

del pasadoenun sentidode conservaciónnoblementeacadémico...

El último tercio del siglopasadofueverdaderamentecalamitosopara el arte del núcleomadrileño.

Todala falsedady fullería quecaracterizaa la política españolade eseperiodo se comunicótambiénal

arte... el arte oficial quellega preponderanteal 98, y, desdeesetiempo,marchadebilitándosepocoa poco

hastaestemomento,en que,si ciertamenteno poseela fuerzapolíticaque tuvo, nopor esodeja de tenerla

todavíagrande...Ahoraparececomoquese inicia una corrientede estosdosgrupos(Barcelonay Bilbao)
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del litoral hacia el centro. Madrid empiezaa sentirescozorde algo que no sea lo que de continuo le han

estadosirviendolosartistasoficiales. [‘apoco a pocoentreviendoque por encimode arte a la velutina o al

betúnhay otro géneromás interesantey profundo. Por estarazón comienzana ser recibidascon alguna

simpatía las exposicionesque llevan alguna novedadLa crítica continúa siendo poco más o menosla

mismaqueantes.Pero esano esrazónpara queel movimientode catalanesy i’ascos haciaAfadñdno deba u’

acentuarsede díaen dia. La razónde la capitalidadespoderosa.Para queel arte de losvascosy catalanes
U

puedainfluir en el arte general españolno basta en modoalguno su acción en Barcelonay Bilbao; es

indispensableuna actuación enérgica sobre Madrid, que en este sentido, piense lo que piense un
e

regionalismo mal entendido, que a las vecesno es sino un producto de la timidez, es el centro

verdaderamenteradiadordeEspaña.De aquí quetodarenovaciónartística,si ha deserfecundaygeneraL o.

tienequetomar comocentrode lucha la capital” (80).
U

En otro orden de cosas, en mayo de 1917 tenía lugar la siguiente Exposición a

Nacional de Bellas Mies, la pintura vascacontó, entre otros, con Valentin Zublaurre,

Gustavode Maeztu,y Elías Salaverria,en paraleloal dominantesentimientoregionalistade

Utodasaquellaszonasde la Penínsulaque miran ala capital,conviviendoconaquel espíritude

la Españanegraa través de los dos cuadrosde Gutiérrez Solana,como expresiónde una —

Españareal donde todavíaestabalatenteel pesimismodel desastredel 98, reflejado, ahora
a

en el desarrollo de la guerra europea.

Al hilo de estascuestiones,desglosemosla recepciónde la pinturavascaen esta

muestra.Empezandopor la sala primeradedicada,a la esculturaen dondedestacaronlas
a

obrasde Quintín de Torre, se encontrabadominandoel testerode la salaLa Tierra Ibérica

el grantríptico de GustavodeMaeztu.Uno de los fragmentosde estetrípticohabíasido

a

a
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presentadoen la Exposición de la Asociaciónde Artistas Vascosen 1916. A través de

colosalesfigurasqueexaltabanla razaibérica, consusvicios y grandezas,su robustoestilo y

su característico colorido Gustavo Maeztu proclamaba, como Julio Antonio en sus

esculturas,la tierra ibéricaen unainterpretaciónsimbólica.

Gustavode Maeztu,que hastaentoncesno habia conseguidoningún premio en su

participaciónen las exposicionesnacionales- recordemosque en la de 1915, exponetres

obras,La mozadel Aldea/faro,El Moruno y El ciegode Calatañazor, pera sin mención

ningura - conseguirácon estaúnicaobratan simbólicaunadistinciónespecialpor el jurado

otorgándoleunasegundamedallaquele reconocecomoun pintorjoven congrandesdotesy

personalidadartística basada,principalmente, en grandesproporcionesfigurativas y un

colorido llamativo, motivos quele granjearán,sin embargoel rechazode la crítica. Uno de

los ejemplos más contundenteses el de Ballesterosde Martos que aun valorandosus

especialescaracteresen la pintura, sepreguntasobrela obradel artistavasco:

“¿Respondea lasesperanzasquetodospusimosenél? - Estaeslapreguntaquenoshacemosante

su cuadro -. Nosotroscreemosqueno. Es más, opinamosqueha defraudadolas esperanzas.Maeztutenía

una personalidad,y esa personalidadha desaparecidoen “Tierra Ibera’... ¡Ah, el afán de llamar la

atención,de distinguirsecon cosasrarasy nuevas,a cuántosfracasoslleva.tSu simbolismodebeser una

cosamuyabstrusa,porqueno hayquien lo comprenda.¿Quéha queridodeciry sintetizar?

¿En qué parte de Iberia ha i’isto Maeztu esos hombres membrunos,y esas mujeres

desproporcionadas,gigantescas,cortasde cuerpoy conpiernasdescomunales?¿Enquéparte deIberia ha

visto que la siembrase haga deformaen que él expresa,colocandoa la mujer en una actitudforzaday

violenta?...La grandiosidad.Sr Maeztu,no sealcanzapintandoa lasfigurasfoscas,desdibujadasy
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enormes...Dicenque se le ha concedidosegundamedalla, Tierra Ibera’ no la merece. liiársela, sería
U

cometeruna injusticia, porquehayotrasobrasmejores” (81).

También hemos querido destacar los juicios de Arturo Mori, quien aun presintiendo U

las buenas dotes del arte de Gustavo de Maeztu le advenía de sus posibles devaneos hacia
U

tendencias más avanzadas: “es desgarbadoy rápido en el estilo; por esopinta a grandestrazosy no

U

tiene un gran cuidado en la colocaciónde las sombrasy en la perfección del dibujo. Su pintura es,

indudablemente,robustay valiente;y, sobretodo, una pintura joven... Peroprocure no amananerarseel
U

notablepintor. E) modernismoha tumbado a muchosesforzadosporquehuyerondemasiadopronto de las

grandesrealidadesy acabaronpor sersolamentepintoresde imaginación (82).

e

El arte vasco será protagonista relevante en esta muestra, de sus componentes,

Valentín Zubiaurre, conocido por el público madrileño por sus participaciones en las e

exposicionesoficiales de 1902 y 1908, en las que se le otorgaron la terceray segunda
e

medalla respectivamente,e incluso, en 1911, en la Internacionalde Barcelonarecibe la

medallade oro, sele concedióla primeramedallade oro en la Internacionalde Munich de

1909y la segundamedallade oro en la Universalde BuenosAires de 1910; en estamuestra
e

de 1917presentabatresobrasEuskotarroch,Verso/trisy RetratodeAcuñade las cualesla

e

segundaobtuvounaprimeramedalla.
El arte de los hermanosZubiaurre se convierteen una de las piezasclaves para

comprenderla evolución del arte vasco en la modernidad.Arraigadosen una formación
e

académicatradicional dondeel mundovasco,el culto a su puebloy a sus raíceshistóricas

pertenecen al costumbrismo ruralista de prímeros de siglos, este periodo educativo de —

e

e

e
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formación y desarrollo se convertirá, a partir de 1915, en un estilo independiente donde su

aproximaciónal impresionismoy al expresionismoabriráun caminodiferenteal artenuevo.

Veremos,a continuación,cómo las duras críticas que se realizan a Valentín Zubiaurre,

partende lo que los críticos denominanestacamientode su arte aunquese tratará de un

cierto grado de madurez a la que había llegado el artista. Versolaris constituía la

representaciónfiel de un grupo de gente vascaen donde su alineaciónha perdido toda

perspectiva en pro de la distribución de las figuras en la que destacanlos típicos rostros

regionalesdel norte,cuestiónqueFranciscoAlcántaraexplicó en su crónica:

“‘Ve rsolarís’ nos asegura que ha asistido como actor y víctima a espantososcataclismos

geólogicosy socialesde que otras razas no guardanmemorias,rechazanestasobraspor bárbarasy las

quemaríancomo bárbaros si pudiesen...Por eso hay que detenerseen estoscuadros tan raros, cuyas

figuras parecenpeleles. muñequillos de plomo pintados con ahnazarrón, añil y otros mejungesmal

preparadosypuestosen la tela conpresurosoy ardientedesorden,a brochazosaquí, consobadurasallá...

El innato arte de la postura arriscada, decorativa, en casi todas las regionesde la Península,parece

contradichoen Vasconiapor la naturalezade la raza... Cierto queestearte de los Zubíaurrees algo duro

deroer (83).

A pesardel conocimientoquemuchoscríticos considerabanqueteníande la obrade

ValentínZubiaurre,éstosvieron los mismosdefectosen su trabajoel sentido satírico de los

rostrosde los personajesque los relegabana simples muñecosy un estridentecolor que

pertenecía,sin dudaalguna,a un arte modernoeuropeoqueno aceptaban:“Las figuras son

caricaturescas,yes insoportableel colorido. La expresiónestáconseguidaen los rostrospor contracciones

violentasdelosmúsculos,comosi se tratasede enfermos,y lasactitudessoninverosímilesenalgunas
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figuras. Estopor lo que al dibujo toca: de color es antipático, sobre todo, aquellosrojos puestossin

discreción” (84).

Las tres obras de Valentín, dos temasvascosy un retrato, dotadosde un ftierte

colorido y violentasactitudesfueron calificadaspor Luis Oteya de verdaderascaricaturas
a

que no se merecíanni una solamedalla. “¿Merece ¡a primera medalla I’alentin Zubiaurre? No,

empezópintandomaly pintacadavezpeor Loscuadrosqueen estaocasiónpresentasondetestables.Yque

no salganadie hablandodel alma de una razay de la emocióndel .Vorte y del modooriginal de ver Todo

U
esoes mentira. La verdadesque, en cuantoZubiaurrepinta, lasfigurassonfantoches;las agrupaciones,

amontonamientos,yel conjuntolocura por el dibujo o hidrofofiapor el colorido” (85). U

U

JoséGarcíaMercadal, por su parte, alegabaque el arte no sólo de Valentín sino

tambiénel de su hermanoya no estabade moda,todassuscomposicionesse habíanvuelto U

igualescon la mismatendencia,lo quehoy en díanos reafirma la madurezdel artistay su
U

confirmación hacia la modernidaddel arte vasco (86). En esa edición de 1917 no sólo

destacóla tendenciadelos Zubiaurre;otro de estosartistasvascosEllas Salaverria,con una U’

solaobraSanIgnaciode Loyola,fundadorde la Compañíade Jesús,recibiráalabanzaspor
a

la robustezy el terrosocolorido de la obra que la envuelvedentrode un naturalismo,que

e

paraAnuro Moil debeocuparun lugarprivilegiado en la muestra,algo que no ocurrió ya
queel juradono consideróoportunopremiardichaobras,quizáspor los caracteresrealistas

a
y por la seducciónde unosfondostan oscuros,a diferenciade los claros coloresy de una

a

paletapulidade otrasocasiones,querecuerdana la Españanegra (87).

a

a

a

e
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Antes de los siguientescertámenesnacionales de 1920 y 1922, se celebra la

exposiciónde otro pintor vasco,FemandoGarcíaAlegría. En marzo de 1918 el salón

Lacostemostrabasu obra artística. Educado en los ambientesparisinos y americanos,

seguidorde AngladaCamarasa,susobrasconteníanun evidentepostsimbolismoy el espíritu

de fugacesmiradasde bailes rusos,cafésy escenariosde cabaret comoen Tórtola Valencia,

Máscaras,Burladoras,El abanico,Mujer de noche,Madre, El té, La garita, Mantilla

blanca,Mística, Odalisca,Francesita,El beso,Mantilla negra,Mujer de la noche,etc.

a

Lo pocoque se sabede estepintor vasconos lo describeJoséFrancésy Antonio de

Hoyosy Vinent apropósitode estaexhibición:

“Su pintura un cromatismoagradable, una feminidad encantadora,y sobre todo, positivo buen

gusto... .Vadiediría queesun hijo de la bravaVasconiaal verlede tal mododivorciado de los idealesy de

lasrutasestéticasdesu tierra natal Nadafraterno tienecon losjóvenesmaestrosde lapintura norreñade

FemandoGarcíaAlegría,El abanico,Mujer de nocheyMadre

(LaEsfera,Madrid, 274-1918)
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hoy.. La materia está trabajada con placer casi fisico, desdeluego subidamenteintelectual por la

agudízaciónextremade la sensualidad..Se piensa en un Federico Beltrán, en un Van Dongenfrente a

estasnotas, queson, ciertamente,lo menospersonaly lo menosprometedordeljovenartista... hafundido

paganíasbravasy el ‘chic’ de ultradecadenciasmodernasenel salónLacoste” (88).
e.

“La impresión que experimentanes de sorpresa Aquélla está muy bien. Tal vez nótase la

influenciade Degas. deAngladaCamarasa,de losfuturistas;peronada de esonosimporta; el alisto debe

a

dar la emocióndebellezay eso ‘Fernando‘lo consigueplenamente”(89).

U

j

e

mtO

FernandoGarcíaAlegría,El té
e

(La Esfera, Madrid, 27-4-1918)

u
Volviendo de nuevo a los mencionadoscertámenesnacionalesde 1920 y 1922

contarontambiéncon la presenciade los artistasvascoscomo RamónZubiaurreo Elías a

Salaverríaentreotros. La recepcióndel arte vascoa travésde las exposicionesnacionales
a

había conseguidoun reconocimientopopular y crítico para estosartistasdel norte que

e

todavíaen 1921,unido a lasabundantesexhibicionesindividualesquecelebrabanenMadrid

a

a

e
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habíaacabado,paraJuande la Encina: ‘un poco con la tiranía de las exposicionesoficiales y sus

dictámenes,y los artistaspuedenhoyproducirsecon libertaden la plazapública y adquirir una reputación

de excelencia,quetal vezsela negarala burocraciaartística” (90).

En este sentido, los artistasvascos, sin haber podido conseguiralgunasde sus

pretensionesen Madrid - tachados,en ocasiones,de “independientes”como hemosvisto

másarriba,por las característicasmodernasque mostrabansusobras -, estaráninmersosen

diversosproyectosnonatosde asociacionesde artistasindependientesen España,algunosde

los cualestuvieron lugar en Madrid. Los primerosintentosse fechanen 1915 y 1917, con

los llamamientosque realiza Juande la Encina ante la poca eficacia renovadorade las

exposicionesnacionalesde Bellas Artes, y, comoseñalaPilar Mur, en la cartaque Antonio

Guezala,presidentede la Asociación de Artistas Vascos,dirigía a Ignacio Zuloaga para

organizaren octubreun Salónde Independientessimilar a los parisinos. “Para ello - apunta

Pilar Mur - se iba a constituir una Sociedadformadapor artistas queinvitarían a otros a exponer.sin

excluir la participación de artistas extranjerosde cualquier nacionalidad. En esa ocasión, Juan de la

Encinahabiapedidoa la Asociaciónlosnombresde quienesestuvierandispuestosa adherirsea la nueva

Sociedad” (91). Estedato secorroboracon la apariciónen la prensabilbaína,en el mismo

mesde octubre,de un artículodedicadoa esteasuntosiendoGabriel GarcíaMaroto quien

alentabaa losartistasen disconformidadconel madrileño Círculo de Bellas Artes:

“Heraldo de Madrid publicó una gacetilla en la que se hacía un llamamientoa los artistas

disidentesdel Circulo de Bellas Artes, en la quefiguraban don Alberto Aguilera, Luisito Aldecoay el

diputadoLamana,honorabletrinidadcapazde acabarcon todoslosvaloresestéticos. Seapuntabala idea

de la creaciónde una nuevaSociedadde Independientes,patrónfrancés,alquede maneratanservil hemos
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a

U’

ido ligados por la vergonzosaineptitud mental de la mayoría de nuestrosdesgraciadosartistas. Nos

encontramosentreuna veintenade tiposdiversos:jovenzuelos,aspirantesa ‘ateneístas’,viejospodridosde e

todaslasmiseriasy laceríasde una vida bohemiade burdeL bodegónyprostíbulo.

a
Estepropósitoera el de redimir susnombrescon el concursode los artistas noveles,a quienes

anima (Maroto)paraconstituiruna nuevaasociación...” (92).
e

U
Dosañosdespués,en 1920,y trasla ExposiciónInternacionalde Pinturay Escultura

de Bilbao celebradaen 1919, apareceotro intento fallido de la constituciónde un salónde a

artistasindependientesen Españaa cargo de VázquezDíaz, Delaunay, Isacc del Vando
U

Villar, Adolfo Salazary Barradas;en paralelo, Juande la Encina seguíaproponiendola

constitución en Madrid de una Sociedadde Artistas Independientes,cuyos principales u

protagonistas podrían ser la Asociación de Artistas Vascosy la asociaciónLes Arts i els
a

Mistes de Barcelona. Según apunta Pilar Mur, Gregorio Ibarra, Joan Saes, Victorio

Macho,NicanorPiflole y Juande Echevarríapretendían‘crear un instrumentopoderosoque les

permitirla luchar con la oligarquía oficial y con la desorientacióndel gustopúblico en condiciones
e

bastantemásventajosasque las actuales.Porque,comotambiénindicaba EugenioD ‘Ors, había querido

nuestraventuraquedosnúcleospeninsulares,el capitalizadopor Barcelonay el que,en menorespurezay

abundancia,seformaraen Bilbao, se encontrasenya adelantadosen la noticiay en la práctica del arte

nuevo;cabalmente,también a estashoras, los dos núcleosdisminuíansu dañada regionalesquivezy se

decidían,finalmente,a mostrarenMadrid una superiorídadqueyaempezabaa serlesreconocida’~(93).
u

e

a

e

a
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Más tarde, en 1925, se constituiría la Sociedad de Artistas Ibéricos como

representante de un bloque compacto de jóvenes y veteranos que exhibirían las notas más

avanzadasdel arte españoly dondeocuparíanun lugar destacadolos artistasvascos.Los

intentos de profundizar en el concepto de “tradición” en el Arte Españoldel s.XX

centrarían,asimismo, en gran partede la conferenciaque pronunciaráEncina el día 6 de

junio de 1925, conmotivo de la Exposiciónde Artistas Ibéricos: IMada hay másestéril en las

obrasde arte que la doctrina nacionalista..Precisamente,los que másatribuyen la exclusividadde la

tradiciónsonlosquepeorentiendenésta” (94).

La tradición no esrecuerdo,sino fuerzaactiva, queEncinallamará“espírituétnico”.

Sin embargo,el hecho de quehayaunamisma tradiciónno implica unamismaHistoriadel

Arte; en cadaregión,en cadapintor, la tradición se manifiestade modo personalisimo. “La

verdaderatradición - concluirá Juan de la Encina en 1925 - la representanen estosmomentoslos

ArtistasIbéricos,porquesientenla vida con vigory confervor’ (95).
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darlas una entonacióninverosímil?Lo mismo sucedecon las obras de Iturrino y las composicionesde
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u.

algún pequeñotrozo depaisaje, pero no siempre,y ademásapreciandolo que llegase a guardar en un
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a
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hayen él nadaqueencierretranscendenciadeningunaclase,ni nadaqueseanuevo,ni quemdique la más
ml

someravariación... Senosquiereconvencerde queestasfigurasy estosfondossonla másajustada

representaciónquepuedenhallar lastierras i’ascas;perosi en elgestoy en el espíritude los rostros U

estamoscasisiempreconformes,en todo lo demásestamossiemprecolocadosen contradiccióncon

e
semejanteacierto“, en “Crónicasde la Exposición”,La CorrespondenciadeEspaña,Madrid,
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V ARTE Y POLÍTICA EN ESPAÑA DURANTELA PRIMERA GUERRA

MUNDIAL: LA EXPOSICIÓNDE LEGIONARIOS DE 1917

V. 1. INTRODUCCIÓN u

e

Despuésde los últimos acontecimientosdel s.XX, Europavive inmersa en la
e

¡¡amada“PazArmada”. El nuevosiglo abrió suspuertashacia¡a expansiónterritorialpor

parte de las grandespotencias,situaciónque provocóel peligro de conflicto bélico. En E

efecto,apenaspasancuatroañoscuandoasistimosaun periodoconflictivo quellevarían
a

a la Primera Guerra Mundial. La primera crisis marroqui (1904-1906), la crisis bosníaca

(1906-1908),la segundacrisis marroquí(1911) y las guerrasbalcánicas(1912-1913) U

provocaronrivalidadesterritoriales,económicasy psicológicasque dieronlugar,junto el
a

asesinatodel archiduqueFranciscoFemando- el 12 de junio de 1914 -, a la Gran

Guerra.Al comienzode la ésta,Rusia,Francia,Inglaterra,Serviay Bélgicase enfrentan a

conAlemania-Hungria,manteniéndoseneutralla mayor partede los países.
a

El 30 de julio de 1914, La Gaceta madrileñapublicó el decreto donde se

a

declarabala neutralidadespañola:“El gobiernode Su Majestadsecree en el deberde ordenar la

másestrictaneutralidada lasúbditosespañoles,con arreglo a las leyesvigentesy a losprincipiosdel
U

Derechopúblico internacional” (1). Con estaspalabrasAlfonso XIII pensó,por una parte.

a
que la neutralidadmantendríaa Españafierade la guerra,evitandoasí los horroresde
éstay, por otra, que supondríaun beneficio en el terrenoeconómico.Estaimparcialidad a

alarmóa la opiniónextranjera,sobretodoa paísescomo Franciae Inglaterra,puestoque
a

en 1907 Españahabía firmado los Acuerdosde Cartagena,y en 1913, durante las
le

conversacionesentreM.Poincaréy el condede Romanones,seconvinoquesi por algún

a

a
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motivo el statusquo territorial cambiabaen el Mediterráneoy en las costasafricanasy

europeas del Atlántico, los gobiernos de Inglaterra, Francia y España tomarían medidas

parala nuevasituación.

Sin embargo,es importantepreguntarnosqué motivó aquellaneutralidad. En

1914 la Monarquíaespañolahabíallegado a una situación límite. Pocosmesesantese

había producido la división de los grandespartidos: los liberales, compuestospor la

facción de Romanonesy por la de GarciaPrieto, y los conservadores,encabezadospor

EduardoDato. El panoramapolítico de la Monarquíase iba complicandopoco a poco

con la aparición de la nueva derecha maurista y de la nueva izquierda, de los seguidores

de Alba y de los reformistasde MelquiadesAlvarez respectivamente.En mitad de este

escenarionaceríaun núcleorigurosamenteintelectualformadopor JoséOrtegay Gasset

y por Azaña,consu “Liga deEducaciónPolítica”.

La realidad política había dividido a la opinión pública en aliadófilos y

germanófilos.En 1915 escribíaRafaelAltamira sobrela actitudespañola:

“En primer término, influía en nuestro ánimo qué consecuenciatendría para Españael

esfuerzoque significa entrar en guerra. El comprometidoestado de nuestra Hacienda; el novísimo

renacerde nuestravida económicanacionalen que están empeñadaslas mejoresfuerzasdel país; el

sacrificio queyasignificabael empeñodeMarruecos,dondeestán retenidoslos másde los elementos

militares de que podemosdisponery queno cabedesampararsin peligro, a menosde renunciarlos,

cosaa queno pareceninclinarsequienespodíantomar esadeterminación”( 2).

Segúnla opinión de Manuel Cordero,la neutralidadfue “consecuenciano de un

sentimiento pacifista, sino de la incapacidad política, de la debilidad económica y de la

desorganizaciónde nuestropaís” (3). Sin embargo,estaneutralidadarraígaya en el desastre

de 1898, quehabíadejadoreducidala accióncolonialespañolaa tansóloel continente
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africano. Hasta este año, España habia sido una potencia ultramarina; ahora, el eje de su

política se centrabaen el Estrechode Gibraltar. Marruecossuponíala extensiónde su
e

pasado colonial y venía a constituir la apertura de España en la política internacional. El

desastreultramarinode Cubay Filipinassupusounaprofundacrisis de concienciaa nivel

nacional.En el mundo de la política secriticabaal Gobiernoliberal, acusadode no haber
u.

sabido medir sus fuerzas en la guerra con los Estados Unidos, ademásde que

comenzabana surgir otras opiniones alejadas de los contenidos políticos. En u’

consecuencia,la situacióneconómicay militar no era la óptima, en aquellosmomentos,
a

paraparticiparen unanuevaguerra.

La familia real españolatambiénestabadividida entreuna reinainglesa,y la reina U

madreaustríaca,y un rey quemantuvosiempresussentimientosocultos,quizáspor ello
a

pudoconseTvarun equilibrio entrela opiniónpúblicaaliadófila y germanófila.El ideal de

a

Alfonso XIII sobre su política exterior consitió en mantener,por lado, una buena
relación con los estadosvecinos y lejanos manteniéndoseneutral, y por otro, la

preocupaciónpor los paíseshispanoamericanosy por las posesionesafricanas.
e

En un principio, la postura de los partidos políticos fue mayoritariamente

neutralista,El 2 de agostode 1914,el ComitéNacionaldel PartidoSocialistalanzabaun —

manifiestocontra la guerra. Sin embargo,dentro del mismo empezóa formarseuna
a

doble corriente, un grupo compuestopor Besteiro, Araquistáin,Pablo Iglesias... que

manifestabansu simpatíapor los aliadosy otro, que considerabael conflicto como un

asunto exclusivo de países capitalistas. Ante este panoramala opinión pública se irá
e

formandoy diviendo en aliadófilosy germanófilos.Éstosúltimos - segúnJoséAbellán -

a

e
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eran reaccionarios y partidarios de una política de autoridad en la tradición del viejo

imperialismo español (4). Su ideología se basaba, principalmente, en las ideas de

Vázquez Mella, excelente portavoz que veía en Guillermo II la victoria contra los

franceses.Los germanófilosodiabanaFranciay todo aquelloquerepresentabalo laicoy

lo republicano. Dentro de la sociedadespañolaestabanrepresentadospor el Ejército - en

especialla Marina -‘ el mundo eclesiástico- el alto clero -‘ los terratenientes,la alta

burguesía (cerealista y olivera), los conservadores y gran parte de los políticos

reaccionarios.Por el contrario, los aliadófiloseranmayoritariamenteliberales,tolerantes

y progresistas.No sentíansimpatíapor el espíritu prusianoy por ello Franciasuponía

todo su mundo.En palabrasde ManuelAzaña los aliadófiloseran “hombresquedefendíana

los aliados, conocíanelpapel histórico que estasdosnacioneshabíanrepresentadoen la decadencia

de la Casade Austriay en la destruccióndelpoderde EspañaqueFemandoJ/J y Carlos Hl habían

reconstruidodespuésde la Guerra de Sucesión.Sabíanperfectamenteque Inglaterra había tomado

parte principal en la destruccióndel Imperio españoLdesdeCanninga Salisbury,y habíaobservado

recientementela conductade Francia en Marruecos.Sin embargo,para ellos, Francia e Inglaterra

luchaban por el liberalismo. No eran precisamentealiadófilos, sino antiprusianos, condenabanel

sistemapolítico queidentificabanentoncesconPrusia. La mayoríade ellosdebíamása Alemaniaque

a Francia ysentíanmayor simpatíapor la cultura, la filosofia y las letras deAlemaniaquepor las de

Francia” (5).

Estasúltimas palabrasde Azañanospuedenparecerextrañas;sin embargo,desde

un puntode vista intelectualson ciertas.La tradición germánicaestabapresentedesdela

filosofla inspirada en Krause o en los neokantianoshasta el derecho de Ahrens, la

psicologíade Wundt, la estéticahegeliana,y la filología segúnMeyer-Lúbke;en cambio
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.4

no existía en Españacasi nada - exceptuando la literatura - que tuviese orígenes

franceses. Pertenecían a este segundo grupo principalmente la clase media, intelectuales

e
(escritores, profesores, abogados ...) quea pesarde haberestudiadoen las universidades

alemanas veían en los aliados los representantes de la libertad y del derecho. La mayoría e

de ellos eran intervencionistas, creían que la guerra traería la paz social. Formabanparte
e

de estegrupo,además,la claseobrera,- la masa del pueblo -‘ la pequeña burguesía, una

minoría del Ejército, el clero ilustrado, los financierosy la burguesíaindustrial de

Cataluña y Bilbao. Desde un punto de vista político estaban integrados en el partido
u.

liberal, en los grupos republicanos, catalanistas y en los partidos de izquierda.

Al comienzode la guerra,la neutralidadfúe tanunánimequedió la impresiónde o

germanofilia.La inmensamayoríade los españoleseran “neutrales” lo que significaba
a

que eran o bien germanófiloso bien que guardabansus ideales por miedo a ser

a

descubiertos. Un testigo de esta situación fue Rafael Altamira, quien nos aclara esta
actitud: “Nosotros mismos, los españoles,no supimosrealmentea qué atenemos.Se juzgaba

ligeramente,por impresiónde sentidos.Lasvoceseran, casi exclusivamente,germanistas;lospartidos

aliados,callaban ensu mayoría.El temorestribabaen dos razones;una, entorpecerla afirmación de a

neutralidady otra, la razón táctica dirigida a no excitar a los germanistas,causandoel efecto de
a

reafirmar y emperrar a muchosen la opinión inicial” (6). La tensiónera tal que como ha

descritoPabón: “el españolqueseguíala contiendaamabasin freno a uno de los dos bandosen U

guerra,y deespaldasa toda solidaridadnacionaL detestabaal españolpartidario del otro” (7). Este
U

comportamientodaríalugaral desarrollodelas llamadas“filias” y “fobias”.

a

Pero, ¿qué supuso la neutralidad? Durante el desarrollo de la Primera Guerra
.~ t-Mundial esta ¡mpair¿ialidaddio lugar a una serie de transformacionesen todos los

M

ámbitosde la sociedad.Desde1989hasta1913, Españaseencontrabaen unafasede
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recuperación,tras la crisis del s.XIX. A partir de 1914, la Penínsulaentra en el boom

económicode la neutralidad,quesuponeun cambio en las estructuraseconómicasdel

país. El comercioexterior aumentóun 20 por 100 respectoa añosanteriores,al tener

que atenderlas necesidadde los paísesen guerra,abriéndoseasí nuevasexpectativas

para el mundo de los negocios. Los cambios económicos fueron tan grandes que se

produjo unacrisis social, preludio de otra, la política, que originé asimismo,a su vez,

una situación “revolucionaria”. La burguesíaprogresistahabía buscadoayuda en el

proletariado,pero éste se apoyó en la izquierda, mientrasque los conservadoresse

decantaron por la derecha.

1917 fue el añocumbrede la crisis. Al mismotiempo quela Monarquíaintentaba

evitar su final, nuevas fuerzas que habían ido cuajando en los años anteriores se sintieron

fuertes para salir a la luz, hecho éste que propicié la apariciónde la intelectualidad

española.La palabra“intelectuales” - según José Carlos Mainer - “se forma sobre un

material humanode escritoresqueno siempreescriben,de investigadoresde camposinverosímilespor

su limitación, depolíticosy sócratesde café, depequeñascuantolegítimassoberbiasy de unasgotas

de esoterismo.Serefiere másquea corrientesymovimientosa unaposturade opiniónyguíapolítica -

a un elitismo-“ (8). El intelectualespañoltiene susorígenesinmediatosen 1898 - con los

procesosde Montjuich o conla batallade Santiagode Cuba- identificándosecon lo que

VicensVives denomina“generaciónacumulativadel98”.

Los últimos destellos de hombres revolucionarios y reformadores se encuentran

en 1854, con la vueltade Sanzdel Rio a Madrid; en 1868, con la creaciónde la Revista

de España;y en 1875, fecha de la fundaciónde la Institución Libre de Enseñanzay el

nacimientode la novelamoderna.Entre 1875 y 1917, el pensamientointelectual fue

madurando por dos motivos: la ausencia, en 1875,de una renovaciónburguesa
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- consecuencia de un gobierno plutocrático - y la crisis del partido liberal, en 188 1. Los
u.

intelectuales se convirtieron en la voz capaz de captar y difUndir los problemas del país

pero, para ellos, el mal de España era “- por encimade la injusticia socialy de la falsificación u.

del sufragio - la incultura, el desinteréssecularpor los problemasdel espíritu, las cerriles raíces
e

celtibéricasde nuestrascostumbres” (9). Nos encontramosantela “Edad de Plata”, en los

afortunadostérminos de Mainer, medio siglo donde la creaciónintelectual, artísticay

literaria alcanzólas cotasmásaltas. La relaciónhombre-sociedadse hacepatentejunto
u

con el sentimientodel “problemadeEspaña”,que semanifestaráen la Liga de Educación

e

Política y en la revista España y lo que para Ortega y Gasset flie, en su Vieja y Nueva

España (1914). la existenciade dos Españasque viven juntaspero que son extrañas:

una,la Españaoficial caducay otra, la Españavital, sinceray honrada.
u

A pesarde la neutralidad,la división entregermanófilosy aliadófilos se convirtió

en una batalla ideológica, en la que la prensay las revistasempiezana jugarun nuevo

papel. Si los intelectualeseranla voz ahoralas revistasy la prensase convienenen el
a

vehículodefúsorde susideas.El BulletmnHispan¡quede 1917explica la situaciónde las

empresas periodísticas en la Península: u’

todasellasse encuentranen un estadoeconómicocrítico, quese complicay se agrava, al

faltar el anuncioextranjero.Prevaleceel chteno delredactorjefe - aliado, francófilo - se buscadinero

y seenvíancorresponsalesa Francia, Inglaterra, Bélgicae Italia. El dinero comienzauna política de

tendenciaaliada. Sin embargo,se acepta la tutela de las embajadasde Alemaniay Austria por las

empresasperiodísticas.Lo que tomao formanparte de la política. En pocotiempo.Alemaniase hace

dueñaen Aladnidy en provincias de toda la prensacatólicay conservadora.Armadosde toda esta

a
prensa, convencidosquela intenciónalemanaesimposible,se disfrazansusintencionesy halagana la

masaconservadorae ignorante,es una campañaneutralista “(10).

a

a
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Luis Araquistáin,directorde la revistaEspañaentre 1916 y 1923, de la que nos

ocuparemos más adelante, denunciaba en 1917 a la prensagermanófila: “La prensa ha

pretendidoengañary amedrentara Españadesdecomienzosde la guerra.El estadode tenor infundido

en su espírituhaparalizadoa nuestropaís. En ocasionesbrota un excesivoímpetu,y se ciegaya a un

desastreseguro. comoacontecióa Españaen 1898. Seha venidopintando con terrorWcoscolores el

espectáculode unaÁlernania invencibley vengativa,como un viejo diosde lasbatallas (11).

Desdecomienzosde la guerrasólodosdiariosmadrileñosmostraronsutendencia

aliadófila: La Epoca y La Correspondencia de Españay, meses más tarde, El Diario

Universal,HeraldodeMadrid, Imparcial, El País,ElDiluvio (Barcelona),etc. Dentro

de estegrupo de prensaaliadófila hemosde destacarel gran papel quedesempeñóla

revista España, fundada el 29 de enero de 1915, por José Ortega y Gassety sus

redactoresRamón PérezAyala, Luis de Zulueta, Eugeniod’Ors, Gregorio Martínez

Sierra, Ramiro de Maeztu y Juan Guixé; entre sus colaboradores destacan las figuras de

Miguel Unamuno,Luis Bagaría,Luis Araquistáin,Valle Inclán,Miguel Azaña,etc.

La revistahabíanacidobajo el estandarte“del enojo y la esperanza,pareja española”

(12) perotambiénsurgió como respuestaa los problemasde la nacióny bajo la banden

del liberalismo. Los intelectualesaliadófilos fueronmuy bien acogidospor la revista,

exceptuandoen ocasionesa Pío Baroja y Jacinto Benaventeque defendían en sus

escritosla causaalemana.La radicalidadde Españahizo que su director, en 1916,

cediera el puestoa Luis Araquistáin y desde entonces,Ortega dirigiría un nuevo

periódico denominadoEl Espectador.El nuevorumbo quetomó la revistala convirtió

en el primer eslabónde la difusión aliadófila, así por ejemplo, el 8 de enerode 1917,

apareceráen suspáginasel texto aliadófilo másimportante:“La Liga Antigermanófila”.
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La propaganda aliadófila comenzó el 9 de julio de 1915 con la publicación de un

u.

manifiesto,por el que los intelectualesseuníana la causaaliada, a la que consideraban

e

símbolo de libertad. Lo firmaban Azcárate, Buylla, Américo Castro, Cejador, Cossio,

Goyanes,Lafora, Medinaveitía,Marañón,MenéndezPidal, Ortegay Gasset,Pittaluga,

Fernandezde los Rios, Simarro,Turró, Unamuno,Zulueta,Falla, Turma,Vives, Ramón
e

Casas,Romero de Torres, Zuloaga, Rusiñol, Julio Antonio, Claré, Alomar, Luis

Araquistáin,Manuel Azaña, Azorín, Carnes,Ciges Aparicio, Grandmontagne,Amadeo

Hurtado,Antonio Machado,F. de Maeztu,Martinez Sierra, Enriquede Mesa,Palacios
u.

Valdés,PérezGaldos,PérezAyala y Valle Inclán.

La guerra europeafUe la causadel levantamientode estosintelectualesque se m

rebelaban así: ‘Levantamosla vozparapronunciarnuestrapalabra, con modestiay sobriedad,como
u.

españolesy como hombres...España.por el apocamientode los políticos responsables,apareciera

como una nación sin eco en las entrañasdel mundo...Y así, estamosciertos de cumplir un deberde e

españolesy dehombresdeclarandoqueparticipamos,conplenitudde corazóny dejucioen el conflicto

e
quetrastornaal mundo”(13).

u.

El Bulletin Hispaniquenació como un movimiento francésinteresadopor lo
u

hispánico, pero tambiénpretendió ser una “entente intellectuelle” con España.En el

númerode enero-marzode 1915, Alfredo Morel Fabio esel autorde la primeraalusióna e

la guerra, criticando un manifiestofirmado por intelectualesalemanesque aludíana la
u

brutalidadde los soldadosbelgas. En su númeroIII de julio-septiembrede estemismo

año se reproduce el manifiesto de los intelectualesespañolesdel que hablamos

anteriormente,publicado también en Le Journal (5 de Julio de 1915) y en la revista
e

España (9 dejulio de 1915). En 1916,se recogen los testimonios de germanofihia y

u

e
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francofilia basadosen documentose informes del Comité Internacionalde Propaganda

Adiada. En ese mismo año, como complemento a los manifiestos propagandísticos se

organizanlas llamadasmisiones intelectualesque consistíanen demostrarla supremacía

francesadurantela guerra,a travésde la moral, lo intelecualy los científico.

La primerareferenciaapareceen el númeroIII de 1916, bajo el título “Nuestra

misión en España”; sin embargo, no será hasta 1916, cuando se celebre la más

importantede todas.La misión partió de Franciael 17 de abril, visitandogranpartedel

territorio español;y a ésta le siguió otra, española,presididapor el duquede Alba y

algunosintelectualescomo Manuel Azaña,MenéndezPidal y Miguel Blay. Tras una

breveestanciaen San Sebastián,los miembrosdeestamisión francesa- el filósofo Henrí

Bergson,el organistade SanSulpicio, el naturalistay secretariode la Academiade las

Cienciasde Paris, EdmundoPerrier y el historiadorM. Imbert de la Tour, llegaron a

Madrid, procedentesde Burgos.Fueronrecibidospor una grancomisión compuesta por

numerososcatedráticos,artistas y miembros del Ateneo madrileño. Entre los que

destacanel marqués de Valdeiglesias, Aureliano de Beruete, Eduardo Gómez de

Baquero,Luis de Hoyos, AmadeoVives, Manuelde Falla, Miguel Blay, Julio Romerode

Torres,Eugenio de Rivera, el conde CasaValencia,Morente, Ajuna, Barciay Angel

Guerra(Betancort).Los díassiguientesse les dedicaronnumerososactosen su honor,

como recepcionesen la Residenciade Estudiantes,y en la Casade Tournié, éstaúltima

organizadapor los directoresdel Instituto Francésde Madrid (14); ademásde algunos

banquetescomoel del PalaceHotel en honora los cuatrointelectualesfranceses,el 7 de

mayo de 1917, con la asistenciade Beniliure, Araquistáin, Manuel de Falla, Ortega y

Gasset,Zulueta,LópezBallesteros,RamónPulido, FabianVidal, MateoInurria, etc.; a
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u.

su vez, éstos realizaron numerosas conferencias como la del doctor E. Perrier en el
e.

Paraninfode la UniversidadCentral sobre“La decadenciade las razasy su pretendido

fin” (15), las del filósofo Bergson sobre “El alma humana” y “La Personalidad” (16), la

del académicode Bellas Artes de ParisM. Widor, la de M. Perriersobre“El Instinto” y

la de M. Imbart de la Tour sobre “Juana de Arco”, las tresúltimas en el Ateneo de

e
Madrid (17).

Por su parte, la prensagermanófila pretendió justificar los errores alemanes o

suavizarlos dando una mayor importancia a las victorias alemanas; al igual que los
u.

aliadófilos, dieron a su cultura la propaganda que creyeron necesaria. Los principales

periódicos que la formaban fueron La Tribuna, El Debate, El Correo Español, La

CorrespondenciadeMilitar, LaAcción y, en ocasiones, El Día y ABC.
e

V2. LA EXPOSICION DE LEGIONARIOS: EL ARTE COMO MAMEIESTO U

POLÍTICO EN LA ESPANADE 1917.

e

Enjulio de 1914,Alfonso XIII se apresuróa declararla neutralidadespañola.De

este modo pretendíaque Españase mantuvieraalejadadel conflicto europeo. Sin

embargo,un gran númerode voluntariosespañolespartieronhacia las lineasde fuego.
e

Los Imperios centralesfueron sitiadospero quedaronalgunasvías de comunicación,

como las de Italia y Suiza, por las que se pudo accedera suelo alemán.No fueron e

muchoslos neutralesque seunierony lucharonpor la causaalemana;por el contrario,a
a

los idealesfrancesesseunieronmiles de extranjeros, entre ellos los legionarios españoles.

Podemoscitarun artículopublicadoen ElMundopor sucorresponsalen París,Paul —

e

u



295

Almarza, quien declaraba: “En los primeros días de la movilización se presentaron 9.000

voluntariosespañoles.Se alistaron unos1.200 catalanesy una expediciónde gente escogidavino de

Tolosa,pagándoseel viaje desubolsillo’ (18).

NuestrosupuestoGobierno neutralistano podíapermitir que se dierademasiada

importancia a la intervención española en la contienda, ya que esto implicaría la adhesión

de Españaa la causafrancesa.Por ello, hastacierto punto se mantuvo en silencio El

1 nario Luis íuvarezni nn n rial egio Cedrón nos relata en una carta dirigida a

Araquistáin el abandonoqueestossoldadossuifian:

“Personasdel prestigiodel SrLerroux, de Emiliano Iglesiasy de tantosotros que no enumero

por no hacerestacarta interminable,lo sabían.Lo quepasabaera queesoselementoscreíancumplir

consu deberescribiendoun artículo, perorandodelantede mediadocenade amigosen una mesade

caj& haciendogala de su oratoria y de su lirismo en el Paralelode Barcelonay en la Casadel Pueblo

dela calleAragón;y nosjuzgabancomoaventurerosy nosdespreciaban”(19).

El mundo de la cultura también se había quedado mudo: “Los voluntariosespañoles-

continuabael legionario - nosencontrábamosolvidadosde aquellosque estabanen el sagrado

deberde no olvidarnos.Me refiero a los quecon la pluma o la palabra se declararonpaladinesde la

causade Francia desdeel momentoen queestalló el actual conflictoeuropeo. Ni unafrasede aliento,

ni una pa/abra de esperanza, nos ha llegado de e/los en dieciocho meses” (20).

Este silencio se romperácuando el cronista de El Imparcial, Mario Aguilar,

comience a escribir sobre los legionarios españoles. Aguilar reconoció el abandono de

éstospor partede la prensaespañola: “Nadie ha tenido en la prensapara los voluntarios

españolesen Francia ni fervoresni curiosidades,los quecomoRamiro de Maeztupodían levantarlos

sobre prosaspindáricas, no supieron de ellos o los tomaronpor tropa de munición que la vida

turbulentallevó a la guerra” (21).
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La misión de este cronista consitió en comunicar los esfuerzos y las hazañas de

estos legionarios a la opinión pública (22). En 1916 escribió:
u

“Estos hombres, después de seis meses de trincheras y de haber destacadouna compañíaa

Iser, realizaron la ofensiva¡niciada el 8 de ma.vo de 1915 en el .lrtois. Conquistaron La Tarqueíte,

.A.Jeuville.. Se les concedeun descansoypasana Alsacia. a AIontbidier. Joffre los revista, ensalzoa los

garibaldinosy a losespañoles,condecoraa muchosde éstos,pone la Cruzde Guerra en la banderade u.

la legión y parten otra vez a las trincherasde la Campaña.Allí el comandanteRousset.envía una

e.
seccióncatalanapara luchar El capitángrita ¡ Viva Francia! y luego ¿¡iva España!,¡Viva Cataluña!”

(23). a

También, estos legionarios fueron ensalzadospor los propios franceses;León

u
Rollin relaté al semanario España: “El 9 de mayo de 1915, cuando yo salía de las trincheras del

frente a Carency, pueblo que debíamos tomar poco después en rudo combate, a la derecha de mi

regimiento, los legionarios españoles, se lanzaban como leones en dirección de Givenchy” (24).

e

Estos legionarios que derramaron su sangre en Francia. en Bélgica, en

Macedonia...¿por qué lucharon? Las palabrasde uno de ellos quizás nos puedan

respondera estapregunta: “No fue so/amente nuestro amor por Francia, a esta Francia tan

grande, madre de la libertad y de la civilización>’ de la justicia, lo que nos impulsó a alistamos en los e

ejercitos de la Repz~blica; fue algo más grande, fue nuestro infinito amor a España. fue nuestra

creencia honrada de que el triunfo de los aliados significaba para nuestra patria lo que para la

sociedad antigua sign{,ficó el triunfo del Cristianismo” (25).
u

Muchos de ellos fueron considerados aventureros o románticos en busca de

e

causasperdidas;sin embargo,se sintieronembajadoresde Españaen las trincherasque -

según Fabian Vidal - ‘aceptaron solidaridades radicales, sentimentales y éticas, con un gesto.

desembrida el potro de su albedrío, para que se lance en carretera vertiginosa por las anchas llanuras

a
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del ideal inasequible. En todo hombre hay un cosmopolita que mira más allá de los límites fronterizos y

toma mentalmente partido en todos los conflictos que dividen, suceden y desgarran a los humanos”

(26).

Otrossintieronel resurgimientode la apagadallamadel 98, como opinabaMario

Aguilar: “Toda una tradición belicosa de esta raza que resucitaba voluntarios de la guerra de

Inglaterra, voluntarios de D. Carlos, voluntarios de la Guerra de Cuba y ahora voluntarios de

Francia” (27). Comodijimos, las crónicasde Mario Aguilar fueronel puntode partidadel

temaquenosocupaen esteapartado:La Exposiciónde legionariosde 1917.

El propósitode estaExposiciónnació como consecuenciade la indiferenciaque,

en un principio, habíansufridolos legionariosespañoles.En 1916aparecenen la revista

España los motivos por los que se pensabarealizar esta muestra,Luis Araquistáin

escribía:

‘Galopan hacia nosotroslosdíasde NavidadSon esosdíasen que todo el tejido sentimental

de la vida doméstica se remueve y adquiere intensa animación en la conciencia. Son los dias en que

más sufren los soldados... ¿No sería posible llevar a ellos una emoción doméstica? ¿No habría modo de

enviar a los legionarios españoles un adecuado regalo de Navidad?” (28).

La idea había surgido de un grupo de escritoresy artistas que pretendían

organizarunaExposición- en un principio, de dibujos - y destinar sus beneficios a un

regalo de Navidad para los legionarios españoles.El 9 de noviembre de 1916

comenzaronlos preparativos.La prensafue uno de los vehículosmásimportantesparala

difusiónde la noticia.El Liberal, uno de los periódicosde mástiradaen Madrid, publicó

en su portadael llamamientode Araquistáina los españoles:“UNA EXPOSICION

ARTÍSTICA: A BENEFICIODE LOS LEGIONARIOS ESPANOLES”.Sietedíasmás
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tarde,el mismo texto se reproducíaen el semanarioEspaña.Luis Araquistáininvitaba a

todos los españolesa unirseal acto,al mismotiempoquepresentabaa los organizadores
u.

de la Exposición,como algunosartistas,Bagaríay Romerode Torres; críticos de arte

como Ramón Pérez Ayala y José Francés,así como anunciabala participaciónde

algunosdibujantesfranceses.
e

La Exposición había sido concebidacon un matiz nacionalista,es decir, sus

componentesserianartistasespañolesy los lugaresen que seexpondríanseríanMadrid y

Barcelona,por seréstoslos centrosde mayoractividadartísticaen España.Sin embargo,
e

la Exposición tomó nuevosrumbos: el director de Le Journal de Paris, M. Charles

e

Humbert,habia conocidola noticia y tenia interés en colaborar. Su corresponsalLeón

Rollin escribióunacartaaLuis Araquistáinparacomunicarleel deseode la participación —

francesaen el muestra.Estacartase publicó al día siguientede ser recibida- el 16 de
a

noviembrede 1916 - en España, en La Correspondencia de España.Le Jaurnalde París

habíapedidola colaboracióna grandesdibujantesfrancesescomo Forain, Steinlen,Abel, a

Faivre, Poulbot,Leandre,Willtte, Louis Morin, Hennan-Paul,MauriceNeumonty Jean
e

Weberparasu participaciónen Madrid y ademásofrecíasu salónparisinoparaclausurar

la Exposición,de modo que la muestraadquiríaun valor internacional. Los fervientes e

deseos franceses por su acercamiento a España mostraban una nueva “misión
e

intelectual”.

U

Paralelamentea la Exposición,el semanarioEspañaorganizó una suscripcióna

favor de los legionariosespañoles,como complementode la Exposición de arte que a

estabadestinadaa todosaquellosespañolesqueno pudieranasistirala exhibición. Para
e

u
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la revista,esteacontecimientosuponía: El lazo ideal que vincule a los españoles que combaten

en Francia por valores universales, con todos los españoles que aquiles acompañan en espiritu” (29).

Todoslos donativosifieron anotadosy registradosen las columnasde la revista

España, abriéndose una lista, el 16 de noviembre, con cien pesetas que aportaba la

redacción. La suscripción duró siete meses, y cada semanaEspaña le dedicabaun

apanado.Allí ifieron apareciendolos nombresmásvariopintosde la sociedadespañola,

ademásde personalidadesconocidas como Ignacio Zuloaga, el duque de Alba,

Rucabado, Joaquín Sorolla... También contribuyerona esta aportaciónnumerosas

organizacionesdel paíscomo el Comité de DamesFranqaisesde Madrid, la Casade la

Democraciade Valencia, Centro Republicano de Cullera, Sociedad Francesa de

Beneficienciade Huelvay de Zaragoza,las EscuelasLaicasde la Casade la Democracia

de Valencia,la JuntaDirectiva del CentroDemocraciade Valencia,Circulo Reformista

de Santander,el Casinoy JuventudRepublicanade Bilbao, la Liga Antigermanóflíade

Zaragoza,etc.La noticia sehabíaextendidopor toda España,los periódicosaliadófilos

habíanrealizadosu misióny suslectoresse habíansumadoen masaala causa.El 17 de

mayode 1917quedóclausuradala suscripción.La sumarecaudadafue de seismil ciento

cuarentay cuatropesetasconveinticincocéntimos,cantidadqueen un principio sequiso

destinara víveres para los legionarios, pero se considerómás oportunodestinarloen

metálico.La entregafue realizadaal propioembajadorde Francia.

Los numerososacontecimientosque rodearona la Exposición de Legionarios

desdesusiniciales propuestas,en 1916, hastasu clausuraen 1917, ofrecemuchosotros

aspectosque analizaremosa continuación, que hemosdenominadoantecedentes.El

desarrollode unasupuestapolitica neutralen susrelacionestantofranco-españolascomo
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bispano-germanasdurantela PrimeraGuerra Mundial nos refleja un panoramabastante

complicado cuyo punto de mira se centraría en las actuaciones, por un lado, del

GobiernoCentral,principalmentea cargo del Ministro de Gobernación, Ruiz Jiménezy

del Ministro de Estado, AGimeno y por otro, de la embajadaalemana,cuyo principal u

protagonistaseriael llamado“Príncipe de Ratibur”.
e

Asimismo, un desenfrenadoritmo de fobias y filias que dividen a la sociedad

españolay se manifiestan,en un primer orden, en actospropagandisticosde carácter

periodístico (30), manifiestos (31), películas, conferencias,manifestaciones(32) y
u.

reunionespúblicas(33). Por último, el establecimientode una conjunciónprácticaentre

e

e’ Arte y la Política,que tendríasusprimerasmanifestacionesen exposiciones aliadófilas

como la del pintor holandésRaemaekers,la muestrabelga a beneficio de los artistas —

belgas, u germanófilascomo la del Salón Iturrioz por artistasespañolesentre ellos
U

Bagaría,Bartolozzi, Penagos,CerezoVallejo, Vivanco, Alcalá del Olmo, Lópe¿Rubio o

Varela de Seijas. e.

De estamanera,y anteestosantecedentes,podríamosconsiderarla Exposición
e

de legionarioscomo unade las primeras- si no, la primera - muestra concebida con un

fin claramentepolítico en dondeintervendríaunagranpartede los artistasespañoles~Fue

el germenque daría vida, como veremosa continuación, a una nueva organización
e

política: La Liga Antigermanofila, la cual vino a serel campode batalla ideológicoque

enfrentóa las dos grandespotenciasque gobernabanEspaña:por un lado, la fuerza

latentealemanay porotra, la posturarepresentativapor el Gobiernoespañolacogidoen
e

sus dificultades al Codigo Penal y sus artículos. Con el éxito del primer acto, el

e

organizadorde la exhibicióndelegionarios,Luis Araquistáin,introduciríasu segundoy

e

e
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más importante, la constituciónde una nueva fuerza: La Liga Antigermanófila, que

actuaríaen toda Españacontra los germanófilos.Por último, el golpe de efecto que

supondrála tercera actuación, “El discursode Unamuno”, en el que definitivamente

sacaríaa la luzsuproyectoaliadófilo.

De igual manera, la Exposición de legionarios supondrá una nueva misión

intelectualfrancesa.Vendríaa serla primeraExposiciónde cooperaciónfranco-española

que desarrollaríasu actividadartísticaen los añosde la guerraeuropea,que tuvo como

antecedentela exposiciónbelga,porestaréstaorganizadapor miembrosrelevantesde la

intelectualidady artistasespañoles,pero no por sus participantes- a diferenciade la de

legionarios,en su mayoría españoles-‘ que fuerontodos ellos representantesdel pueblo

belga,tónica que por aquelentoncesse practicabaen Europa,siendoejemplo de ello la

Exposicióncelebradaen el Museode Luxemburgopor artistasfrancesesparticipantesen

la guerra,en abril de 1917 (34). Pocodespuéssecelebraría,en España,la Exposiciónde

Arte Francésen Barcelona(23 de abril de 1917), con claros fines aliadófilos (35), la

:iispano-frncesade Madrid en 1918 (36), la de] Petit Palais,y la de Zaragoza(20 de

mayoal 22 dejunio de 1919).

Dentro de nuestroambienteartísticoespañol,podemosconsiderarla Exposición

de Legionarioscomo la primera Exposición a nivel nacional en la que participan la

mayoría de los representantesdel arte español de primeros de siglo. Curioso es

encontrarnosa los representantesde las tendenciasmásprogresistasdel arte español:

TorresGarcía,CelsoLagar,Arteta,Zubiaurre,Maeztuo Arrúe, Sunyer,VázquezDiaz...

o la esculturade Gargallo,junto apintoresconsagradosen tendenciasque sehabian
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quedado en un plano más tradicionalista como Sorolla, Ramón Casas,Romero de
*

Torres, Rusiñol,AngladaCamarasa,CIará, etc.

u.

Mientras duró la GranGuerra,la obra por los legionariosespañolesse convirtió
en asociaciones o el comités franco-españolescomo el Patronato de Voluntarios —

Españolesde la calle Viriato, 9 de Madrid, presididoporDuquede Alba, vicepresidente,

u
Rafael Altamira, vocales,JuanPérezCaballero,EduardoLópez Navarro, marquésde

Valdeiglesias,José Villegas, JacintoOctavio Picón,Manuel Azaña, Gonzalo Bilbao y

otros(37)
a

V. 3. ANTECEDENTESA LA EXPOSICIÓNDE LEGIONARIOS 9

u

La localizaciónde esta Exposiciónde legionariosaportadatos imprescindibles

u

para la historia contemporáneade Españay, en concreto, sobre las relacionesarte y
política durante los años de la Gran Guerra. Sin embargo,el desarrollo de esta

a
Exposición no fue el único acontecimientoal respecto.La neutralidaddel Gobierno

u

españolse habíaconvertido en punto de mira de todauna sociedadmayoritariamente

aliadófila dondeprimabael apoyoa todosaquellosaspectosrelacionadoscon Franciay

sus aliados, por el contrario, se percibíauna oposicióncontra los que se uman con
e

Alemania. Como ya vimos anteriormente,ejemplo de ello fue el nacimiento de las

misionesfranco-españolaso el papeldesempeñadoporalgunosdiarioso revistascomola

dirigida por Luis Araquistáin:España.
e

Al margende esta Exposición a beneficio de legionariosespañolessurgieron

e

otrasiniciativascon el mismofin aliadófilo o similar, concentraciones,conferencias,o

e

e
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incluso otrasexposicionescomo la del pintor Raemaekerso la Exposiciónbelga, de las

que hablaremosen otro apartado.Ahora, pasaremosa analizar cuálesfueron estostipos

de acontecimientosy qué repercusionestuvieron en los Gobiernos, tanto el español

como el alemán,ésteúltimo representadopor su embajadaen Madrid.

Las advertencias,por partede la embajadaalemanano fueron aisladas, ya que

desdeel comienzodel conflicto europeosehabíanocupadode rescatartodos aquellos

artículosde prensa,dibujos o actosquealudierannegativamenteal emperadoralemán,

Guillermo II. Así quedórecogidoen los numerosasquerellas“presentadas por la Fiscalía de

la Audiencia de Madrid contra la Prensa por ataques al Emperador de Alemania, a su Nación y a su

Ejército” (38). De ellas podemosdestacarlas que fueron seleccionadaspor la propia

embajadaalemanapor representarinjurias al emperadory a la naciónalemanes.En el

mesde agostode 1914, poco antesdel inicio de la guerra,frieron escogidosdel diario

EspañaNueva,el articulo “Emperadoreshomicidas”y de El Socialista,“La derrotadel

Imperialismo” y “Las aves de rapiña”; en el mes de septiembre,en El Radical,

“Desfigurando la verdad”, “Lo que es Alemanis”, “El bandalismoAlemán” y “La

demenciade Guillermo II”; de El Socialista,“Abajo el Imperialismo”; EspañaNueva,

“Estilo europeo”,“¡Oh la honestaGernxaniaU’y “El queno seconsuela...”;del año 1915

fueron destacadoslos comentariosdel ABC (39), ‘tas caricaturasde la guerra”; El

Radical, “Por la libertady por la civilización”, “La acciónde Alemania”, “La locura de

Guillermo”, “Toda Españacontra Alemania”, “El crimen de Alemania”, “Insensatezo

principio del fin”, “Por la patriay por el ideal”, “Viboras y viboreznos”,“Profecíasobre

el fbi de Alemania” y “Hombres y cosas”; de España Nueva (40), “Injurias en la

publicaciónde unacaricaturaala naciónalemana”,“Chirigotasimperiales”, “El crimen
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organizado”, “Diario del Conde Axil Von Schvnig”, “La voz de la sangre”, “El

emperador andando”, “El Kaiser juzgado por un alemán”, “Dormirá tranquilo”,

u.
“Guillermo U en la intimidad”; de LosBárbaros, “Francófilos”; y de El Pais, “Mi viaje al

frentede la guerra”; de La Acción Socialista,“El nuevoJúpiter”; de El Socialista, “El u

mar”; deEl Fusil, “El Kaisercondenado”;deLos Sucesos, “La barbariealemana”; de El

u
Liberal, “Dos alemanesen la calle de Juande Mena”; y de Heraldo de Madrid, “Ante la

gran batalla”; ademásde la supervisiónde dibujos injuriosos contra Alemania y el —

emperadorpublicadosen los diariosEspañaNueva(28 de febrero , el 4 de abril y 13 de
e

octubre,de 1915)y El Bobo de Coria (el 2 de marzo de 1915) (4!).

Además de los diarios madrilenos, el resto de las provincias españolasse u

sumaríana la causaaijadapublicandoen numerososperiódicosartículosinjuriosossobre
u

AlemaniacomoEl Norte de Bilbao (enerode 1915),La Voz de Gu¡puzcoa,El Pueblode

u

Valencia o El Noroeste Oviedo entreotros. No obstante,los rotativos de la capital a

partir de 1915 comienzandiversascampañascontraAlemaniacomo El Parlamentario —

(diciembrede 1917y enerode 1918),E/Sol (deeneroa marzode 1918) o El Liberal

a
(diciembrede 1917) por lo quelaembajadaalemanatomaríamedidasde represión(42).

La guerrapropagandísticahabíacomenzado,de ello dababuenacuenta,el 12 de —

julio de 1916, el embajadorde Alemaniaal ministro de Estadoespañol:
a

Esta indiscreta reserva de la propaganda alemana no se debe en modo alguno a la falta de

documentos relativos a los horrores cometidos por los adversarios de Alemania sino que están dictados

exclusivamente con el respeto que nos merece el pueblo español al cual Alemania quiere convencer de

la justicia de su buena causa por la fuerza de los hechos y no enculcándole un odio artificial contra sus 9

adversarios... De continuar esta propaganda desenfrenada e incompatible con la neutralidad de
e

España, me vena obligado a renunciar a la reservada hasta ahora.., e iniciar una campaña de las más

a

e
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encarnizadas contra los calumniadores de nuestro honor dando a la más amplia publicidad con todos

losmedios a mi alcance... ‘ (43).

Esteultimátumencubiertoal Gobiernoespañolprovocóen ciertamanerael cierre

de otros muchosactospor atentarcon la neutralidadque marcabanlos alemanes.Otro

de estosactosprohibidosse refierea un articulo que hemoscitado con anterioridad,

publicadoen la revistaEspaña,el 7 de diciembrede 1916, dedicadoalas palabrasde un

legionario, llamado Luis Alvarez Cedrón, quien se quejabadel abandonoque éstos

habíansufrido por partede personalidadescomoEmiliano Iglesias;puesbien, cinco días

mástarde,El Liberal de Barcelonaanunciabaun nuevo acontecimientodedicadoa los

legionariosespañoles, organizado precisamente por Emiliano Iglesias.Se diría que en la

concienciade algunoshombressurgió un sentimiento filántropo hacia estossoldados.

Unavez abierto el camino, algunosconsideraronoportunounamayor dedicacióna los

combatientesde la quehabíanrecibido, Emiliano Iglesiasse dirigía conestaspalabrasal

pueblobarcelonés:

“Preocupadopor la situación de los hermanosque luchanpor la libertad del mundoen las

trincheras del sagrado suelo de Francia... he pensado realizar un beneficio el próximo domingo en la

Casa del Pueblo, asilo de toda noble idea, a cuyo fin he tenido ya la graciosa colaboración de los más

eminentes artistas del Liceo. El beneficio será una velada.., para la que lo más notable de nuestras

letras será invitado a que preste su precioso concurso a esta fiesta de enaltecimiento del heroísmo

hispano y de rendida admiración al romanticismo de unos valientes enamorados de los más bellos

ideales” (44).

No faltaron calificativos de honor paraestos legionarios: “en nuestros hennanos -

continúaEmiliano Iglesias- queluchan en las trincheras, se asocia el esfuerzo de nuestros grandes

hombresy la calurosay entusiastaadhesióndel pueblo,deseosode exteriorizar su simpatíapor estos

insignes caballeros del ideal, testimonio inmortal de la grandeza de la raza” (45).
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Sin embargo,el festival a favor de los legionariosespañolesno llegó acelebrarse.

El 14 de diciembrede 1916, el sr. SuárezInclán no autorizóel acto por considerarlo

u.
peligroso,ya que podría ser la chispaque avivara el fuego de numerososincidentes,

entre las distintasopinionesgermanófilasy aliadófilas. No podemosolvidar la huelga

general que habla sido convocadaunos días antesy que tendrálugar despuésde la
e

celebracióndel acto.

Otro de estosactosfue el relacionadocon el escritorbelga Maurice Maeterlinck e

y su llegadaa Madrid el 8 de diciembrede 1916. Conocido por el público madrileño
e

desdehaciaalgunosañospor la celebraciónde varias de susobrasinterpretadaspor su

esposa,la actriz Georgette Leblanc, venia con una “alta misión patriótica” (46), que

consistía en dar una serie de conferenciaspúblicas junto a su esposaen España.
e

principalmente,en los doscentrosde mayor apoyo a los aliados,Madrid, el día 10 de

u

diciembre(47), sobre el llamamientode los obrerosbelgasa los españolesquedesde
haciaalgúntiempoveníanreivindicandosusderechos(48) - hastael punto de publicarsu

u

propioManifiesto obreropor el Cómite Nacionalde la Unión Generalde Trabajadores

e

(49) -‘ y el 13 su esposa,ambasen el Ateneo madrileño y mástarde, en Barcelona.

Según el diario aliadófilo La Correspondenciade España, el matrimonio belga se —

proponía ‘mostrar ante los españoles toda la grandeza y al mismo tiempo toda la desventurade la
u’

Bélgicaheroica, su paísnativo, víctima infortunado,pero congloria de la guerra. Ningunavoz más

elocuente ni prestigio más alto para hacer que los belgas admirables, sean conocidos y por tanto 9

estimadosy admiradosen España” (50).

e
Entreambasfechasseorganizóotra conferenciasobreel mismotema en el salón-

teatrode la Casadel Pueblode Madrid peroqueno llegó a celebrarsepor habersido e

e

e
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prohibidapor el Gobierno. La reacciónde sus asistentesfue unánimey seprovocaron

numerososincidentes,quefueronrelatadosen los diariosaliadófilos:

había despertadotal curiosidad esta conferencia, que no bajarían de cuatro mil las

personasqueacudierona la Casadel Pueblo...Cuandomayorera la impacienciay se esperabaqueel

gran poeta llegaría de un momento a otro fueron fijados unos pasquines con el aviso de que (a

conferencia había sido prohibida... Lanzó alguien la idea de hacer manifestación ante el hotel en que

Maeterlinck se hospeda... en masa, se pusieron en movimiento, y sin más organización, ni más

propósito que expresarsussimpatías hacia Bélgica, se organizó una manifestación... Nos dirigimos en

esta forma al Palace HoteL yallí aparecieron guardias de Caballería e Infanteria que, sin previo aviso,

desenvainaronlos sables, y cargaron sobre nosotros, obligándonosa disolvemos.Allí sí se dieron

algunosgritos; perono creemosquemerecieransanciónalguna,puesno seoyeronmásque lasvoces

de ¡VivaMaeterlínck! y ¡¡iva Bélgica/ii’ (51)

Lo más importante,replicabauno de estosperiódicos,era la ineficacia de esta

prohibición,ya que la conferenciadel poetabelga habíasido publicadacon anterioridad

(52), de modoqueesosincidentesno hicieronsinodarmayorpropagandaal poetabelga

e inclusola publicaciónde nuevode la conferencia.Maurice MaeterlinckfUe uno de los

muchosconferenciantesque llegarona unaEspafíaneutral en buscade simpatizantes

aliadófilos; otros de ellos fite el americanoMr. WhitneyWarren,miembro del Instituto

de Francia,que dió otra de estasdisertacionessobre“El deberde los neutrales”.En ella

expusola amenazadel pueblo alemány la misión de los paisesneutralescon los que

estabanen conflicto (53). Como tantasotrasveces,el Gobiernoalemán,a travésde sus

portavoces en Madrid, principalmente el embajador Ratibur, se hicieron eco del

acontecimientoy lanzaron sus quejas, el 13 de enero de 1917, al Ministro de la

Gobernación:
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“Nuevamente ha sido autorizada en Afadrid una Conferencia de propaganda aliadófila que ha

dado lugar a ofensas contra mi pais. Se trata esta vez de un propagandista americano, el Señor

WHITNEY- W4RRE.Y quien habló ayer en el Ateneo. Tengo la honra de pedir a ¡YE., que se sin’a e

impedir otras conferencias análogas de este Señor y le agradecería que en adelante fueran suprimidas

e
antes de ser iniciadas semejantesmanifestacionesofensivas”(54).

e

V.3.1. EXPOSICIÓNDEL DIBUJANTE HOLANDÉS RAEMAEKERS
a

El dia 8 de noviembrede 1916 se inaugurala ExposiciónRaemaekersen Madrid u.

(55), en la calle del Príncipe,n. 1 (Centro Agrario, cuyo director eraBasilio Alvarez),
U.

organizadapor el escritor IglesiasHermida(56). La relacióndel escritorcon el artista

uRaemaekershabíanacidohacíapoco tiempo, trasun viaje a Biarritz el veranopasado-

segúncuentael periodistaJoséPérezRioja -‘ donde “pisó los umbralesde una casadejuego,
U?

y la suertefavorecióa unasmonedasquedesdesu bolsillo resbalaronpor el tapeteverde. Ganó unas

tres mil pesetas, y como quiera que simpatizaba con la obra de Raemaekers, decidió adquirir con aquel u’

dinero una colección de dibujos de este dibujante, que. segñn noticas facilitadas por un gran amigo

a
mío, trataba de vender en esta plaza un editor francés” (57).

Una vez compradaesa colecciónde Raemaekers(58) compuestapor casi cien e

dibujos, IglesiasHermidapreparóla primeramuestraen la Península,concretamenteen
e

San Sebastián- en la plaza de la Independencia,junto al Casino -; después,seda la

capital de España,sin fines lucrativos, ya que la invitación era libre y tras su cierre e

regaladalos dibujos al Museo del Prado (59). Apenas abierta, fue clausuradala
e

Exposición de dibujos. La embajadaalemanahabía iniciado desdehacía tiempo sus

quejasal Ministro A. Gimeno,unade lasprimeras- fechadael 2 de septiembrede 1916 - a

u’

e
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serelacionabancon la muestra,anteriormentemencionada,de San Sebastián(60).Sin

embargo,la ExposiciónRaemaekersen Madrid iba a suponergrandestrastornosparael

Gobiernoespañol.Las amenazasconstantesde los alemanespondríana Españaen una

dificil situaciónante un pueblo dividido entre aliadófilos y germanófilos. Dos días

despuésde abrirsela muestradedibujos, el embajadoralemán,Ratibur, mandaba,el II

de noviembre de 1916, un comunicadourgente al Ministro A. Gimeno en el que

reclamabaque el Gobierno españolpusieramedidasante los agraviosque se hacían

contra el emperador,Guillermo II. La exposiciónde dibujos de Raemaekerssuponía,

además,para los alemanes,un proyecto de continuidadcon la de San Sebastiány por

tanto, un indicio de expansiónpropagandísticaaliadófila al restode España(61). Tras

estanota,el Gobiernoalemáncontinuópresionandoal español.Unos díasdespués,el 14

de noviembre,Ministerio de Gobernaciónrecibiaotra queja instandoal cierreinmediato

de la ExposiciónRaemakersya queatentabaa la neutralidadde Españay objetandoque

la culpaerade los poderesespañoles:

cualeshayan podido ser las consideracioneso motivos que han determinadoa las

Autoridadesa permitir estaexposición - que en vista de las tendenciasconocidasdel autor de esos

dibujosy del reclamoque los aliadosno cesande hacerle- mepareceestánen estrechacontradicción

con la neutralidad que profesa el Gobierno ReaL.. Protesto con toda mi energía contra toda exposición

aquí en la Capital así como en otras localidades del país de semejantes ‘productos de arte’ insultantes,

y solicito la clausura inmediata de la exposición actual que no puede dejar de ser considerada como

publica puesto que el acceso a ella es libre a todo el mundo con o sin invitación...” (62).

Estemismo día se clausuró la muestray la reacciónpública no se hizo esperar.

Todos los diarios aliadófilos publicaban lo sucedido y pedían responsabilidadesal

Gobierno,mientrasquelos periódicosgermanófilosla comparabancon otraExposición
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de caricaturasespañolasgermanófilascelebradaen el Salón Iturrioz poco antes,que

tambiénhabía sido cerrada. Los primeros considerabanun atropello el cierre de la
u.

Exposiciónde dibujos de Raemaekersa comparaciónde las caricaturasgermanófilasya

que éstas: “se mostraban clara y hastaagresivamenteconfrañasa la expresadaspor Raemaekers’ u.

(63). Otros concurríanen susartículoscomo “un excesode debilidad” por parte del
e

gobiernoespañolantelas amenazasdel aleman:

“E/fracaso ruidoso que corrió hace unos días una Exposición de Germanofi lía, instalada en

un local de esta corte. Esto constituía una demostración muy clara y muy terminante de los

u.
sentimientos del pueblo español Y los interesados en que la voz de España no se deje oir con toda su

potencialidad, trabajaron denodadamente, desesperadamente, con objeto de que los dibujos de
u.

Raemaekers no siguiesen siendo admirados. ¿Y a quién podía interesar directamentequeel entusiasmo

del pueblo español por los dibujos de Raemaekers no prosperase! Pues a esa plaga de germanos que u.

ha caído sobre nuestra nación como moscas sobre panal.. Debilidad que a estas horas tiene todo

a.
alborozados a esos espíritus, horros de intelecto con menos luces que sacristía, y que ‘tiran’todos los

días a la calle unas resmas de papeL cuyo contenido es un insulto al sentido común, a la realidad y a
u.

naciones que, por su situación topográfica y sangre, tienen nuestras simpatías (64).

Los segundosdefendíansuscaricaturasgermanófilasde Luis Bagada.Bartolozzi, o

Penagos,CerezoVallejo, Vivanco, Alcalá del Olmo, López Rubio y Varela de Seijas,
e

por su semejanzaconotraspublicacionesperiódicasde las que nadiese habíapercatado

e
de ellaspor su inofensividad(65). Ambasdivisionespolíticasresumíanla culpabilidaddel
cierrede las exposicionesal gobierno,mientrasésteseguíapresionadopor los alemanes

(66). Otros diarios, como La Tribuna, defendíanel bajo nivel propagandísticode la
e

germanófilos a diferenciadel alto cariz divulgativo de los aliadófilos (67). Mientras

tanto, IglesiasHermida,organizadorde la muestraRaemaekersjustificabael cierrede la o

Exposiciónen la prensay anunciabasu próximaapertura:
e

e’
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“Cerré la ExposiciónRaemaekersporqueno era mi casa en que se exponían los famosos cien

dibujos, y sobre todo, porque, según decía la Policía, el que iba a cargar con las responsabilidades no

era yo... Yo no lo toleré. .4 la primera intimidación de que iba a pagar mis culpas con cabeza ajena,

descolgué inmediatamente mí colección... La Exposición Raemaekers dentro de cuarenta y ocho horas

se volverá a abrir... Es el desafio entre un príncipe y un caminante. El príncipe monta un caballo

overo, másfino que una nutría. Elcaminanteva a pie.

Se chocan las espadas. El caminante, saludando, dice:

-Príncipe,fue cerrerala estocada.Mehabéistocadoen el hombro.

Sigue la lucha licenciosa y brutal.

Las estocadas menudean.

El príncipe,jadeando,pregunta:

- ¿4dóndetiras, caminante?

- Yo no pierdo mi tiempo. Al corazón.

Retrocediendo,elpríncipe llegaal bordedel abismo.Es tremendala exposición>’(68).

Al mismotiempo,la embajadaalemanasehaciaeco de dichosartículosy voMa a

reclamar,el 16 de noviembre, la vigilancia del ministro Gimeno: “Jai l’honneu,d’athres

(‘atrention de V.E.surun artícíe c*¿ “Liberal” d’aujourd’hui ainsl que sur un autre des “Comentarios”

d hier qui annoncent la proc/mine réouverture de 1 ‘expositionRaemaekers”(69).

Raemaekers,Seducción. - ¿No es verdad? yo se hacenne amar y Bah, ya nos

disculparán

(El Parlamentario,Madrid, 15-11-1916)
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Siguiendoel ordencronológicode los acontecimientos,al día siguiente,el diario

u.

aliadófilo El País, bajo la pluma de Enrique DMadrazo,publicabaun articulo en el que
acusabaal Gobierno de esta situación neutral que vivía el país y hacia una llamada

u.

urgentea todos los artistasespañoles,quienespodían,a través de su arte, reflejar las

a

verdadesy defendera Raemaekers,lo que suponeuno de los primeros antecedentes

relacionadosconel arteespañoly la política quevendrána concretarse,a nivel nacional,

en la Exposiciónde Legionarios:
a

“El gobierno españoL sempiterno mantenedor de nuestra deshonra, en su pretensión de jamás

enseñarnos a ser dignos yjustos, ha mandado clausurar la exposición del gran maestro Raemaekers....

Por lo visto, aquí, en España, no se puede decir la verdad ni sostener la justicia. No se puede hablar de

las crueldades de la guerra, de la barbarie de la guerra, de las hipocresías y causas infames de la u’

guerra... Los artistas españoles, en par ticular, deben protestar con entereza: su conducta no se debe

a
hacer despreciable. Mirad que la obra de Raemaekers vivirá más que vosotros...

Pintores, músicos y literatos, si no quereis haceros solidarios de la bajeza del Gobierno, tenéis
e

la obligaciónde defenderla hospitalidadpara un extranjero: si soiscaballeros, el honory la libertad

del pincel que es la libertad del pensamiento:y si el arte tienealgo de divino defenderéisla justicia de U

Dios” (70).

a

La ExposiciónRaemaekersvolvió a abrir sus puertashabiendosido necesario e

paraello retirar algunosde los dibujos alusivosal emperadory sunación,pesea lo cual
e

las protestasde la embajadaalemanacontinuaron,y el 26 de noviembreel Ministerio de

eGobernaciónvolvía a recibir unanotificación en la que se pedíael nuevocierre de la

muestray el acosoa susorganizadores(71). Ante la nuevasituaciónde hostigamiento o

e

e
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por partedel la embajadaalemana,el Gobierno españolhabiadecidido retirar algunos

dibujos, ademásdel propio catálogo,ya que sin él no tendríansentido dichas obrasy

atenerseal artículo 482del CódigoPenal,como senotifica el 28 de noviembre(72).

Raemaekers,El Último tango.- Deestea oestede Oestea estey Nasotras no somos...no

somosbárbaros

(El Parlamentario,Madrid, 15-11-1916)

La prensagermanófilacontinuó acusandoal Gobierno de esta nueva apertura

ante la hostilidad quemostrabanaquellascaricaturasdel dibujanteholandésRaemaekers

(73).Mientras tanto,el Gobiernoespañolintentabarecogeralgunasde las injurias contra

el rey de Españafliera de susfronteras,de estamanerael ministerio sepodríaatenera

los artículospenalesy detenerasí la lluvia de notificacionesverbalespor partede la

embajadaalemana.Uno de estosllamamientosfUe el producidoel 30 de noviembre,ante

la publicaciónde variosdibujos en la prensaberlinesa(74).
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V.3,2. LA EXPOSICIÓNDE ARTE BELGA

El caráctersocial, humanitarioy propagandísticoquehabíaempezadoa tener la

Exposiciónde legionariosfije uno de los posiblesantecedentesde la celebraciónde otra
u>

exhibiciónde arte. El 22 de noviembreLa Acción publicaba,en su secciónde “Arte y

Artistas”, un artículo de Perdreautitulado “La Exposición Belga”, con la siguiente

declaraciónde principios “el producta de la Exposición se destinaa las damnificadospor la

guerra” (75). Al día siguiente,El Imparcial añadía.”Losrendimientosse destinanal alivio de

e
tantasdesdichascomohoy afligen al heroicoy desgraciadopueblobelga’~ (76).

Comparandola causa de estamuestrabelga con la de los legionariospodemos

observarque esla misma.Es decir, se tratade dosexposicionesque compartenel mismo
u

ideal, la ayuda humanitariay social para aquellosque sufren la guerra. Si seguimos

analizandoambosactosnos damoscuentadel común carácter aliadófilo. En primer a

lugar, la Exposición de legionarios está organizada por un grupo de hombres,
mi

principalmenteA.raquistáín,queluchana su manerapor la causaaijaday, en segundo,la

participación artística muestra el lazo de unión franco-hispana.Lo mismo ocurrecon la

Exposición belga, que te organizadapor JoaquínSorolla,Miguel Blay - ambosserían

participantesen la Exposición de Legionarios-, Carlos Vázquezy Rafael Domenech,

todos ellos aliadófilos; ademásde la Junta de aristocráticasdamas españolas(77).

Tambiénpodemosdestacar,segúnel mismo diario, “un doble objeto de arte y de caridad; a

serviráparadar a conocerentrenosotrosel arte actualde Bélgica, cuyaescuelanumerosa~vcélebre

e
ocupa rango principal entre las demás escuelas, y por otra parte, el producto de las entradas, unido a

la venta de las otras, ha de servir para aywdar a los artistas y o sus familias, víctimas de la guerra
a

(78).

e

e
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En lo que se refiere a la participaciónartísticacontabancon los mejoresartistas

belgas:JamesEnsor,Emile Claus,FernandKhnopff, Albert Baertsoen,Alfred Delannios,

TheoVan Rysselberghe,Victor Glisoul, A. Rasseufosse,L. Frederic,EugéneLaermans,

Rideir, Mice Roimes,los escultoresConstantinMeunier,Vincotte, Paulde Vigné,Victor

Rousseau,Dillens, Lalaing, Ch. Van Der Stoffeu, J. Orlleurs,JulesLagae,etc. (79). La

Exposicióntuvo lugaren el Palaciodel Retiro,en paraleloa la de artistasvascos(80) y

con la participaciónde la Casa Lizárraga, que prestó algunosde sus muebles para

decorarlas salasdel Retiro (81). El 22 de noviembre se celebró el barnizajecon la

asistenciade muchosartistase intelectualesque presidíanla vida madrileña,entreellos,

Muñoz Degrain, Benlliure, López Mezquita,Benedito,Verdugo Landi, Blanco Coris,

García Sanchiz, José Francés y Cobos - director de La Ilustración Española y

Americana - además,de la presenciadel Director de Bellas Artes de Bélgica, Paul

Lambotte. Entre las obras expuestasllamaron másla atenciónlas escultóricas,por su

“mérito superior a las de pintura. Entre las de pintura hay bellos paisajes de lujoso y vibrante color,

aguafuertesinteresantísimasy escenasy tipos. Entre las obras de carácter decorativohay alguna de

gran porte. Nuestros pintores hallarán en esta Exposición notas de un grato y firme realismo,

generalmente más calmoso yfranco que el que por aquí cultiva la juventud” (82).

Entre la esculturasobresalieron,de la salacentral de la muestra,el busto del

doctorX, de JulesLagae;La ofrenda,La Victoria (monumentodel palaciode Bruselas),

El eco, La adolescencia,una busto de mujer y retrato de familia de Mennier; de G.

Miune, Un labrador; de Paul de Vigne, busto de mujer; de Rie Wontersdos bronces,

Díleine y retratode L.Frederic,estosdosúltimos muertosduranteel conflicto; de
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Albert Baertsoenuna marina, titulada La tarde en Gante; de Fernand Khnopff, El
fi’

incienso; de Alfred Delannois,unavisión del interior de la catedralde Lovaina; de Emile

Claus varios paisajesimpresionistas;de TheoVan Rysselbealgunostrabajospuntillistas W

como el retrato del poeta E: Verhearen; del modernista Rossenfosse varios estudios; de
u>

JamesEnsorobras de algunosde sus diferentesestilos y de EugéneLaermeansunas

escenascampestres(83). t

e

V.4. CRÓMCA DE LA EXPOSICIÓNDE LEGIONARIOS
u.

El llamamientohechopor la revistaEspañaa toda la naciónfUe contestadocon a

prontitud. La prensase encargóde manteneral corrientea toda la población, tanto en
a

Madrid como en las provinciasespañolas,a travésde los periódicosmásimportantes:El

Liberal de Madrid, Barcelonay Bilbao, El Imparcial, La Acción, ABC, El Dki, El u>

Mupido, El Diario Universal, La Correspondenciade España, Heraldo de Madrid, La
e.

Época, El Año Artístico, El Socialista, El PoNe Catalá, El Diluvio, La Veu de

Catalunya, etc. Los artistascomenzarona enviar sus obras y el corresponsalde Le U

Journal ofrecía nuevosnombresa su lista anterior: Ibels, Truchet,Hansi, Roubille,

Delaw, Devamber,Redou,Carlégle(suizo)y Nam.
a

La necesidadde un local digno para este acto retrasó en gran medida su

inauguración.Si la Exposiciónfue anunciadael 9 de noviembrede 1916,los trabajosde e

instalacióncontinuaronhasta el 3 de enero de 1917. A primera vista, la principal
e

dificultad estribabaen hallar un salóncapazde adaptarseal gran númerode obrasque

habían ido reuniéndose a lo largo de los días; sin embargo,en el fondo el problemaera e

e

e
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otro. Laspalabraspublicadasel 21 de diciembreporla organizaciónde la Exposiciónnos

aclaranun pocosusintenciones: fiemostropezadoconotros quenoshan ido poniendoa/pasoel

despecho de unos y la pasión política de otros, que erróneamente se imaginaron que esta Exposición

era maniobra del partido” (84). Del mismomodo,el 11 de enerode 1917, se declaraba:“1-Ja

sido absoluta la unanimidad de los dueños o arrendatarios de los de Madrid adecuados a nuestra

Exposición. Sólo que esa unanimidad no ha consistido en acogernos con los brazos abiertos, sino en

cerrarnos violentamente sus puertas” (85).

Las diferentesideaspolíticas que dividían al país frieron el motivo principal de

esteretrasoa pesarde que Araquistáinse mostrabareceptivoy manifestaba.“Pruebalo

contrario la participación en ella de hombres que profesan ideas muy distintas y, a veces, contrarias

sobrelaguerra’ (86). Si la intervenciónde Españaen laguerrano habíasido del agradode

los paisesaliados,la Exposiciónde Legionariospodríarepresentarsu adhesióna través

del arte.De hecho,el semanarioEspaña se referíaa ello con las siguientesexpresiones:

“sería una conspicuamanifestacióndel arte franco-español” (87), “Fueron a Francia a ponersedel

ladode la líneadetrincherasen quese combatepor la leyde Europa contra la anarquíainternacional,

la primera ideafue solicitar la ayudadel Arte” (88). Como hemosvisto, la respuestade los

artistashabíasido unánime,y amanosde la organizaciónhabíanllegadolas obrasde más

de cien artistasque profesabanideasaliadófilas, entreellospodemosdestacara Anglada

Camarasa,RamónCasas,Rusiñol, Sorolla, los Ante, Inglada, Gargallo, Junyer,Celso

Lagar,Nogues,Ribaso Guezala.

Ante la oposiciónquemostraronlos dueñosde las galeríasde artede Madrid, la

Exposiciónterminócelebrándoseen el antiguopalaciode Montijo, que muypronto iba a

serderruido.Estepalacio aristocrácticose habíaconvertido en Casino Militar; Centro

del Ejercitoy Armaday, en su último soplode vida, serevelabaporello comoescenario
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ideal paraalbergarel homenajede la culturaa aquellosespañolesenvueltosen la guerra.

Se acondicionóla plantabaja,se pusieronalfombras,mueblesantiguosy se levantó un

gransalónquecontendríamásde cientosesentaobras.EstehechofUe consideradocomo

‘un símbolo de un pequeño, pero fuerte núcleo nacional que levanta su tienda espiritual de campaña en
e

medio de una nación en ruinas, deshecha no tanto por la piqueta del tiempo como por lo cobardía

moral de los ocupantes” (89>. u.

Y, lo más importante,pretendíaser el principio de la creaciónde una nueva
a

España,así lo afinnabansus organizadores:“ESPAÑA, como principio de conciencia de otra

España renaciente y vigorosa, ha tenido a gala ser el órgano de sentimiento de gratitud que si hoy es u>

privativo de una minoría dotada de clara intuición histórica, mañana será nacional” (90).

a

u

a

e

e

Interior de la Exposiciónde Legionarios

(ABC,Madrid, 5-1-1917)

El 3 de enerose realizó, a las siete de la tarde,el barnizadode las obras. La

mayorpartede los asistentesfueron numerososartistas,personalidadespolíticasy a

a

e
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criticos de arte de los diarios y de las revistasmadrileñas(La Época,El Liberal, La

Correspondencia de España y El Socialista) que frieron obsequiadoscon unacena.

Todosestos diarios se adelantarona los demás,dandola exclusivade la Exposiciónde

Legionarios.El Liberal y El Día, el 2 de enero, El Socialista, el 3 de enero,y La

Correspondencia de España publicabanel mismo artículo en el que seenumerabancinco

datosimportantes:el díade la inauguraciónoficial, el 4 dc enerode 1917; el lugar del

acontecimiento,la plaza de SantaAna, r¡. 17; una exposiciónartísticacon cuadrosde

artistasespañolesy franceses;el destino de la venta de los cuadros,a favor de los

legionariosque luchanen el frente francésy, finalmente, el precio de la entradade la

exposición, los jueves una pesetay los demás días 25 céntimos. La Epoca, por el

contrario, realizabaun artículomásamplio, en el que se citaban,además,los principales

artistas,suslugaresde exhibicióny el cartel anunciador.Dicho cartel fue realizadopor

Ribas y estampadopor Mateu en dos colores. Representaa un soldado francés,en

primer plano, vestido con su traje de campañahecho jirones en su parte inferior,

sujetandounabayoneta.Surostro esaltivo y firme, en contrastecon la ruinosapresencia

de la catedralde Reimsque apareceal fondo. Quedabaevidenciadala brutalidad de los

alemanesdel mismomodoquela firme voluntadde lastropasaliadasporvencerla.

La inauguraciónoficial tuvo lugaral díasiguientepermaneciendoabiertahastael

día 20 de enero.El diario aliadófilo, La Correspondenciade España,secongratulabade

este acontecimiento.’ “El semanarioEspaña.publicación independienteque tanto labora por la

educación espiritual del pueblo español, en todas las marnfestac¡ones de la cultura, se pronunció con

gallardía, desde comienzos de la contienda europea, por las naciones agredidas” (91). Al mismo

tiempo,indicabade unamaneradefinitiva quétipo de Exposiciónartísticaera.Como
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vimos con anterioridad,la idea inicial de Luis Araquistáinfue una Exposiciónpictórica
e

pero, a medidaquefueron llegandolas obras,la Exposiciónfue adquiriendoun carácter

másamplio; concurriendoen ella pintura,escultura,dibujosy grabados.

A las seis de la tarde quedóabiertala Exposiciónde Legionarios.Asistieron al e

actopersonalidadesdel mundode la políticatanimportantescomo el embajadorfrancés,

M.Geoffiay, el de Inglaterray Lady Hardinge,el de Italia, los ministros de Bélgica y

Japón,el presidentedel Consejode administración¡‘he Times,Mr. Walter, gran número

de diplomáticosy muchosperiodistastanto nacionalescomo extranjeros.A última hora
e’

de la tardecomenzóla venta y subastade los cuadros,con la siguientecondición: las

obrasno quedariandefinitivamentevendidashastaqueno llegasena Paris,puestoque se e

venderíanal mejor postorde Madrid, Barcelonao Paris.También se realizaronalgunos
a

donativos que se sumarona la suscripción total, para el beneficio de los legionarios

españoles. a

La inauguracióntuvo un gran éxito. Todos los diarios dedicarona la muestra
m

comentariosy artículos.El Imparcial, conla firma de FranciscoAlcántara,El Liberal

e

con la de Luis Oteyza, Heraldo de Madrid, con la de José Blanco Coris, La

Correspondenciade España, con la de José del Cacho, etc. También los diarios

germanófilostuvieron algunasfrasesde elogio comoEl Día, quea travésde Antonio de

e
Hoyos calificaba las personalidadesde algunos de sus componentes;Araquistáinera

consideradocomo un hombrede fuertementalidad,Bagaríaera un artista con unagran e

emotividad.., y concluíaaludiendo a los demáscomponentesde la redacción,quienes
a

habiansabidoorganizarun actode granenvergadura(92). Otros, comoABCy La

a

e

e
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Acción, publicaronfotografiasdel actode la inauguraciónoficial, con la asistenciade los

embajadores,ministrosy algunaspersonalidadesde la sociedadmadrileña(93).

Apenaspasaroncuatrodíasde la aperturade la Exposiciónde legionarioscuando

la Dirección de Seguridadordenó su clausurainmediata. Anteriormente,El Liberal de

Madrid habíapublicadoun artículo quepreludiabael obstrucciónde la muestra:

“La Exposición se abre al público esta tarde, y deben los aficionados acudir pronto a ella por

si le da la manía para cerrarla al Todopoderosopríncipe de Ratibur.. Todo ser4 como he indicado

antes, que se le ocurra pedirlo al embajador de Alemania. ¡JI abria que complacerle!” (94).

Pero,¿cuálesfueronlos argumentosparaestecierre?El agentede policía quela

clausuróconsideróofensivasmoralmentealgunasde la obrasexpuestas.Sin embargo,la

causade esteincidentetuvo un cariz político. El de 5 de enerode 1917, el Ministerio de

Estadoespañolrecibia un comunicadourgentey reservadopara el ministro Anialio

Gimeno de partedel embajadoralemánRatibur, quien le manifestabasu queja por la

clausurade una Exposiciónde caricaturasgermanófilasen Sevilla alegando“que dichas

caricaturasfueron expuestassin inconvenienteen Madrid y Valenciaprevio examende autoridades

competentes’~ (95) y pidiendo responsabilidadespor la aperturade la recienteExposición

de Legionariosen Madrid, por sus caricaturasy dibujos alusivosa Alemania. Ratíbur

ofrecía aministro de la Gobernaciónun trato basadoen la “solución acaso la máspráctica,

que se permitiera volver a abrir la Exposición de Sevilla después de retirar caricaturas que sean

realmente injuriosas y retirar también de la Exposición a favor de legionarios españoles los dibujos y

caricaturas que puedan ser injuriosas para Alemania” (96).

Además,el 7 de eneroaparecíaen la portadade El Liberal el manifiestode la

Liga Antigermanófila,justo horasantesdel cierre de la Exposición,que tuvo lugar alas

ochodela tarde.Estenuevoorganismonacíaparahacerfrentea] movimiento
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germanófilo del país, y sus lineas directrices iban encaminadasa criticar la postura
0’

españolaen la guerraeuropea.La Liga sedeclarabaneutral,perono en apariencia,como

el neutralismo germanófilo que había permitido la violación de los derechos

internacionales,como el asuntode suministrosa los submarinosalemanes.Rechazaban
u.

su fUerza mecánicay la vida cotidiana de Alemania que llevaba a la ausenciade las

e

libertades.La Liga Antigermanófilaexponiaclaramentesu misión en el último párrafode
su manifiesto: “llene a dar la batalla a los enemigos intestinos de España. a los que están sirviendo u

de la terrible tragedia europea para desviar de su seguridad internacional. La Liga .dntigermanófilase

llama así por española, por neutral y por humanitaria” (97).

El manifiesto se redactópor las principalespersonalidadesde la intelectualidad

española: Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, Miguel Blay, Luis Samarro, Juan
e

Medinabeitia,Nicolás Achicarro, Amadeo Vives, Rogelio Villar, Gustavo Pittaluga,

Manuel Azaña, Luis de Hoyos, JacintoPicón, Augusto Barcia, Marcelino Domingo,

FemandoDurán, Fabian Vida], Alvaro Albornoz, Luis Araquistáin, Mariano García
a

Cortes,MorelIa y RamónSánchezDía.z. Firmaron este manifiesto, además,miles de

españoles,entreelloshemosde destacarmuchosde los participantesde la Exposiciónde u

legionarios:Luis Bagaría,Apa, Llimona, Ribas,Zuloaga,Romero de Torres, Andreu,
e

Arteta, Bilbao, Canals, CIará, Lhardy... También lo firmaron catedráticos,maestros

nacionales, profesores, mercantiles, publicistas, diputados, senadores, alcaldes,

concejales, ingenieros, etc. La aparición de este manifiesto tuvo como primera

consecuenciala crispación de la embajada alemana, que veía cómo se estaban

u
organizandoy realizando actos, con mayor frecuencia, a favor de los aliados. La

Exposiciónde legionariossimbolizabaun nuevoactocontralos alemanes.Los temasde e

e

a
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las obrashablabanpor si solos,entreellosdestacamosuno en concreto:“la brutalidadde

los alemanesdestruiriala libertadde Europa”.

Siguiendocon el actoa los legionariosespañoles,al día siguientede su clausura

Araquistán,quien habíanparticipadoen la composiciónde la Liga Antigermanófila,

redactó una carta que envié a varios diarios - La Correspondenciade España, El

Imparcial, El Paísy El Liberal - parasu publicacióninmediata. El director de España

relatabaasilosucedido:

“Detúvose, con aire grave, frente a un aguafuerte de Abel Truchet, que representa a un Cristo

y unas mujeres enlutadas que le dicen, señalando a un camposanto cubierto de cruces: ‘~Vous aussi,

Seigneur. nous donnons nos fIs pour la paix du monde... ‘A su juicio este bello trabajo de arte es un

terrible peligro para nuestra neutralidad., ante un dibujo de Ribas, ‘Prisionero’, un soldado, de

nacionalidad indeterminada, sentado en el suelo y comiendo rancho. Como si este dibujo fuera la gota

de agua que iba hacer desbordar la repleta copa de la neutralidad española, decretó draconianamente:

>ueda cerrada esta Exposición!’ (98).

El temade algunasde las obrasfue consideradoofensivoparala neutralidadde

España;si esto fueraasí, por quéno se cerró inmediatamenteel díade su inauguración.

Recordemospor ejemplo, que diarios germanófiloscomo ABC, La Acción y El Día

hicieron menciónde ella, tambiénestuvieronpresenteslos embajadoresde Inglaterra,

Francia, Italia, Japón,Bélgica y otros estados,además,y como dato curioso, dos

secretariosde la embajadaalemana.

La opiniónpúblicaaliadófila sospechóque setratabade otra maniobraalemana,

puestoque lo que ahorase juzgabaera la influencia de los alemanesen el Gobierno

español.Araquistáindenunciaba,en su carta,al Gobierno,cuyaactitudconseguiría
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“humillarnos a todos, nos pondría en ridículo ante el mundo entero, tan atento en estos instantes a los

asuntos de España” (99).

r

La situaciónespañolaen aquellos momentosse hizo insostenible,los alemanes
e’

declararonel bloqueosubmarinoa las potenciasneutrales,conviniendoa Españaen e]

centrode todaslasmiradaseuropeas.Españahabíaparticipadoen el abastecimientoa los e

paisesbeligerantes,lo que originó grandesbeneficiosa nuestraeconomia.Sin embargo,
e’

ahorajunto con el bloqueo, se producía el hundimiento de barcosespañoles,que

provocaronuna gran división en la opinión pública. El Gobierno españolno podía

permitir el cierre definitivo de la Exposiciónporqueestabaen juegosu soberanía.Los e

diarioscomoEl Socialista atacabanal gobiernopidiendoaclaraciones“Digase de una vez si

u

estamos bajo la dictadura de Ratibory proclámase por real decreto la indignidad nacional” (100).

La revista España relacionó el cierre de la Exposición con aquellos que hablan u

organizadouna muestrade caricaturasgermanófilasen el salónIturrioz, en octubrede

1916:

“Sabemos que en la sombra han trabajado incesantemente lo que se sentían un poco en

ridículo al contrastar nuestra Exposición con la gemanófila que ellos organizaron, pagando a peso de

oro obras de escaso valor artístico, mientras todas las nuestras fueron donadas por sus autores. La

clausura de unas horas por la policía obedeció, ahora podemos decirlo, a la presión extranjera que
a

gravita sobre toda la vida española, aunque el pretexto fuera una tecniquería ordenancista. Pero

fracasó aquel golpe y cuantas tentativas se hicieron posteriormente en idéntico sentido. Rastó con no

colgar dibujos como el titulado Ensayo de kultura, que representa un obeso soldado con casco en punta

e
descuartizando a un niño; pero estos dibujos estaban en la &posición. aunque no en las paredes, y

pudieron verlos cuantos tuvieron gusto en ello” (101).
u

a

a



1325

La Exposición de legionarios se consideró como un nuevo torpedeamiento

alemánporno llevar salvoconducto,causapor la cualunosdíasantes,el 8 de enero,

habiasido hundidoun buqueespañol,el “San Leandro”. Al día siguientedel cierre de la

muestra,el ministro de Gobernación,Ruiz Jiménez,realizó susdeclaracionesa la prensa,

que relacionóel origen de la clausuracon una Real Ordendictadael 6 de diciembrede

1916, publicadaal día siguienteen la Gacetade Madrid. Esta Ordenhacíareferenciaa

“las exhibiciones en lugares públicos, bien por invitación, bien por precio, de cintas cinematográficas

o de colecciones de cuadros ydibujos relacionados con la guerra que aflige a gran número de naciones

amigas” (102). Por este motivo, el ministro consideróla necesidadde otorgar con

antelaciónuna autorizaciónparala realizaciónde actospúblicosy manifestóquesehabía

prescindido de la autorización, como se exponía en la Real Orden de 1916. Una vez

cumplido el trámite, la Exposiciónde Legionariosabrió de nuevo suspuertasbajo la

supervisiónde algunosmiembrosde la Dirección de Seguridad,como Blanco y Gullón.

El Ministerio de Estadoalegaba,el 20 de enerode 1917, que, trascumplir “este requisito

se le autorizó por estimar la Dirección de Seguridad que ninguno de los cuadros o dibujos alusivos a la

guerra ofenden a los Soberanos de los países beligerantes ni a sus Ejércitos, único motivo para poder

acordar la prohibición con paso de tanto de culpa a los Tribunales de justicia. Sin someter una

arbitrariedad, que naturalmente, seria discutida, no se puede proceder de otro modo” (103).

Por suparte, en declaracionesoficiales, el propio Romanonesllegó a constatar:

“Es lástima que cuandonospreocupanotras cuestionesde másimportanciase empleeel tiempoen

reclamaciones.Con que hubiese dado ejemplo el Gobierno no cerrando vergonzosamentela

Exposiciónse habríaahorradoahoraesalamentacióncocodrilesca”(104).
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Sin embargo, la embajada alemana consideró este hecho un insulto a su

0’

emperador- como afirma en documentodel 30 de enero- ya queno se retiraronalgunas

de las caricaturasque injuriaban a Guillermo 11(105). Respectoa la Exposiciónde

caricaturasgermanófilasen Sevilla, a diferenciade la de legionariosque sí se volvió

abrir, no sepermitió suaperturay por ello, la embajadaalemanainsistíaesemismo 30 de
e

enero(106). El embajadoralemán,Ratibur, no cesó de enviar comunicadosal ministro

Amallo Gimeno, como el del 19 de febrero,sobre las principalescensurasque se le a

hacíanen estaguerra propagandísticaen un país neutral como eraEspaña,y que se
u

relacionabanno sólo con los temasde las caricaturassino que, además,se referíana

transmisionesradiotelegráficasy películas(107). El 23 de febrero, el Gobiernoespañol, a

ante tanta contsión, intentaba dejar claro su papel respecto a estos temas
a,

propagandísticos,siendouno de los mejoresejemplosla cartaqueescribió el Ministerio

de Gobernaciónal ministro deEstadoAmalio Gimeno(108). u

a

VS. MIGUEL DE UNAMUNO Y LA POSTURA DE “ESPANA” EN LA GRAN
a

GUERRA

a

Luis Araquistáinconsiguiómáspropagandade la esperada,el paísenterosupolo
e

ocurrido. El Gobiernohabíasabidoreaccionaranteel cierre de la muestray Araquistáin

aprovechóla ocasión para lanzar de nuevo a todo el país el manifiestode la Liga u

Antigermanófila,a través de los diarios aliadófilos (La Correspondenciade España,el
e

19-1-1917,El País,el 19-1-1917,El Liberal de Barcelona,21-1-1917,el de Bilbao

a

a

a
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22-1-1917).En estos momentos,la revista España admitía ser el órgano oficial del

nuevo organismoy ademáscomunicabaal pueblo españolun gran acto público que

tendría lugar el 28 de enerode 1917, “el certamenaliadófilo”, como lo calificaron

algunosdiarios, quecontinuóabierto,en un principio hastael 20 de enero. Sin embargo,

a causade la propagandaque dio lugar a una masiva asistenciade público y del

llamamientorealizadopor la revistaEspañaparael ofertamientodel precio de las obras,

la exhibiciónseprolongócinco días,hastael jueves25 de enero.

El domingo 28 de enero, a la una de tardeen el PalaceHotel tuvo lugar el

mencionadoacto público. El semanarioEspañacelebrabasu comidaanual siguiendola

costumbrede añosanteriorespero, la novedadfue el pronunciamientode un discurso

por el invitado de honor: Miguel Unamuno. Este convertido en uno de los líderes

espiritualesde la vida cultural española,pronunciadauna interesanteconferenciacomo

prólogoa la constituciónde la Liga Antigermanófila.Ante másde 200 invitados,entre

losque seencontrabanmuchosde los participantesen la Exposiciónde legionarioscomo

Bilbao, Lhardy, Lagar, Bagaría,Zubiaurre, Vegue, Echevarría,Romerode Torres y

otros,periodistas,científicosy políticos,Miguel de Unamunorealizóunagrancríticaa la

germanofiliade España,haciendoreferenciaa las especiesde trogloditasque existíanen

España:

“Y tenéis que podemos dividirlos en tres clases: el elemento conservador, llamémosle así, uno

clerical y militarista, una burguesía y una gradeza de holgazanes antipoliticosy anhciviles...” (109).

Unamuno consideróla Liga como “el principio de una verdadera política española,

reforma hecha mirando a toda España no con horizonte estrecho provinciano’ (110). El actoque se

celebróconteníadiversoscontenidosqueel semanarioEspañadividió en varios
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epígrafes: 1. ESPAÑA Y “ESPAÑA”, 2. “ESPANA” Y SU ESPIIRITU DE CRITICA,

3. “ESPANA” Y LA GUERRA. En ésteúltimo, la redacciónexplicabasu esfuerzoante

el temade la guerra:

Así hemos organizado la Exposición de los Legionarios, con un éxito que también ha
a

superado a todas nuestras esperanzas, y hemosechadolasbasesde la Liga Antigermanófila,quepuede

ser no sólo un vigoroso instrumento de transitoria política interior, sino también, como señaló a

Unamuno, el principio de muchas otras cosas” (111).
a

Sin embargo, para la prensa germanófila el discurso contenía notas de

antípatriotismopor parte del señor Unamuno; La Nación argumentabaque había a

“insultado a gran número de españoles admiradores de Alemania y deseosos de que Inglaterra y sus
e’

cómplices sean aplastados” (112). Más tarde, la Liga citaba a susmiembrosa una reunión

pública: e’

“Se convoca a los aliados de ivíadrid. de la Liga antigermanófila a una reunión de celebraráse

a
hoy jueves, a las siete de la tarde. Esa reunión se efectuará en el núm. 8 de la calle del Prado (piso

primero), y tendrá gran importancia. El Directorio Provisionalde la Liga nosruega digamosqueno
u

han sido hechasinvitacionesparticulares, y querecomiendaa todos los afiliadospuntualasistencia”

(113). Estefue uno másdelos muchosmotivosquecrisparonalaembajadaalemanaque e

lamentaba,el 15 de febrerode 1917, el incumplimientode la neutralidadespañola:
a

“Je me permets d ‘attirer votre attention sur une invitation de la Liga Antigermanófila á une

réunion qui doit avoir lieu ce soir ¿ sept heures, Calle del Prado, n.8. Le but est clair et les injures ne a

manqueront pos. La réunion est publique, comme vous verrez dans la derniére phrase du communiqué

ci-joint pub lié para la Correspondencia de España (6 mañana, 15 février, secundo edition para

Madrid).
a

J ‘ai tante confiance en ce que les autorités competentes prennent des mesures éflcacespour

empécheruna démostrationqui certainementne seraitpasen accordavecla neutralitéde 1 Espagne... a

(114).

a

a
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V.6. EXPOSICIÓNDE LEGIONARIOS EN BARCELONA Y EN PARIS

Clausurada definitivamente la Exposición de Legionarios en Madrid fue

transíadada a Barcelona. El 5 de febrero, a las seis de la tarde, fue inaugurada

oficialmentela muestraubicadapor la cantidadde sus obrasen las GaleríasLayetanasy

en el saloncillo de la redacción del diario catalánLa Publicidad. Ésta última fue

organizadacon carácterprivado,solamenteparaamigosdela redaccióndel periódica.El

acto se celebróen la sala principal del FayansCatalá. A la fiesta asistieronnumerosas

personalidadesdel artey de la literaturacatalanaquefueronobsequiadosconuna cena.

En nombrede la revistaEspañaasistióala aperturasu redactorDiez Canedo.
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Interior de la Exposiciónde Legionariosen las GaleríasLayetanasdeBarcelona

(España,Madrid, 22-2-1917)
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La exhibición fue acogidacon un gran entusiasmo;los diarios barceloneses,al

igual que los madrileños,se hicieron eco de ella. El Liberal de Barcelonadivulgabala

misión de la Exposición.’”Por la causo de la libertad supremo ideal que late en el alma de los

verdaderos artistas”(115). Por su parte,El Poble Catalá afirmabaque: ‘Barcelona la ciudad
a

española de más declarado aliadofilia tiene que sentir por estos hijos de España que ahora luchan en

losflíasfrancesas y inglesos... el más grande amor y el más grande orgullo. Muchos de los legionarios

son catalanes... “ (116).

e’

Se clausuró el 15 de febrero y no se pudo prorrogar, como en Madrid, por

contratosanterioresde las GaleríasLaíetanas,aunqueel saloncillo de La Publicidad —

albergódurantealgunosdíasmáslas obrasde los artistas. Al actoacudieronconocidas
e

figuras del arte y la literatura, ademásde una numerosarepresentaciónde la colonia

belgay francesaqueseencontrabaenBarcelonapormotivosbélicos. Entre los escritores e’

podemosdestacara JosepCarrer,J.M. LópezPicó, JoaquínMontanerquienesrealizaron
e

algunascomposicionesparala ocasión.Segúnnoscuentanlas crónicasacompañóa estas

u

poesías- al pianoseencontrabael maestroF. Longás- M. Chasselet,hija del vice-cónsul
belgaen Barcelona,quiencantólas obrasdenumerososcompositoresfranceses. a

Por último, la capital francesadebería haber albergado la Exposición de

e
Legionarios.Sin embargo,creemosque éstano llegó arealizarse.Pocosdatospodemos

aportar al no haber conseguidolocalizar documentaciónalguna relacionadacon los a

preparativos.Sólo diremosque, por un lado, La Ven de Catalunya, el 20 de febrero
a

publicabala escasaprobabilidadde que seceiebraraesamuestra:

“No sabemos todavía si los obras serán expuestos en París, como se había dicho, se instalarán a

mientrastanto ennuestrosalóndeLa Publicidadde allí seránreexpedidoso Madrid, parasubastarlos

m
queno hallan tenido oferto” (117) y, porotro, la revistaEspañaanunció,el 17 de enerode

e

e
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1918, una rifa de aquellos cuadrosque no pudieron venderseni en Madrid ni en

Barcelona.

V.7. PARTICIPANTESEN LA EXPOSICIONDE LEGIONARIOS

No hemos querido realizar anteriormente ningún tipo de comentario,

exceptuandolos necesarios,acercade los artistasque participaronen la Exposiciónde

legionarios por considerarimprescindiblededicarlesun capítulo aparte. El ambiente

culturalde Españade los primerosañosde siglo estárepresentadoperfectamenteen esta

exhibiciónde arte. Creemosquefueronaproximadamenteciento sesentaartistaslos que

participaron en este acto, representando como ya se ha dicho la mayor parte de los

tendenciasexistentesen España.Por esta razón, muchos de los artículos que la

dedicaronatenciónse referíana ella como “La Exposiciónde España”y no como “La

Exposiciónde legionarios”; porun lado, aludiendoa la revistaorganizadoray, por otro,

considerándolacomounamasivarepresentacióndel arte españolcontemporáneo.

En el transcursodel certamenfueron sumándoselos nombresde otros artistas

españoles.Por estomotivo, hemosconsideradomásoportunorealizaruna lista con los

primeros participantes e ir agregandolos nombresque se integraron en ella. En la

inauguraciónmadrileña los artistasespañolesque donaronsus obras fueron: Abad,

Arteta, Joséy Alberto Arrúe, Aragay, Apa, Andreu, Antón, Luis Bagaría,M. Baldo,

Bacarisas,Bea, Benedito, Bergamin,Bilbao, Ramón Casas,CIará, R. Calvet, Canais,

Casanovas,Carlot, Caríes, Cardunets,Casals, Camins, Chico, Colom, Corredoira,

Durán,A.Dosau,Echevarria,Espina,Farré,Fabian,Florenza,Galwey, Gargallo,Gili,



332

Guardiola, Gúel, Guezala, Ibels, Inglada, Jonas, Junceda, Juñer, Junyent, Junyer,

Labarta,Celso Lagar,Lafita, Lhardy, López Mezquita, Joséy JuanLlimona, Maeztu,

Martiarena,Mapuix, Mayo11, Moya del Pino, Moisés, Muriel, Nogués,Nonelí, Néstor,

Nieto, Pasarelí,Prat, Padilla, Petit, Pi de la Sierra,Picarol, Puig, Ramirez, Ribas,R.oig,
u

Rusiñol, Sabater Sancha, Vidal, Sorolla, Tayreda, Tito, Vayreda, Vázquez Diaz,

Unturbe,Una,Zamora,Zaragoza,Valentiny RamónZubiaurre.

-“ mr
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Aurelio Arteta,Fraternidad

(España,Madrid, 18-1-1917)

u
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La participaciónno sólo se redujo a la producciónnacional, sino que se vió

enriquecida con el aporte de los siguientes artistas franceses: Cartégle, Delaw,

Devamber, Faivre Abel, Forain, Hansí, Herman-Paul, Humber, Bettina Jacometti,

Jocomli, Jou,Laroche,Leandre,MauriceNeumont,Morin Louis,Namn, Poulbot,Redon,

Roubi]Ie, Scandre,Steinlen,TruchetAbel, Weder,Widhopf, Wiflettey Xliii.
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Hernian-Paul,La atonomia de Polonia

(E.spaña, Madrid, 11-1-1917)

Posteriormente,se añadieron nuevas firmas como la de Acosta, Andreu,

Arizmendi, Miguel Blay, Berne,Bellecourt, Bonet, Camara,Cardona,Carlo, A.Doban,

Dobón, Domingo, España,Farré,R. Franco,Garí, (Iras, GómezGáIve~Iturrino, Julio

Antonio,R. Lafora,Olegari,M. Peña,Peruche,Poyo,Puch,Radiquet,Pican,La Rocha,

Ruano,CristóbalRuiz, Seijas,Serrano,Tobias,Ubach,Varela,Vega,Veguéy Viglietti.

‘4’ ., —
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El 13 de eneroEl Pais anunció la llegadade obrasde Valencia, Sevilla y otras

queveníande Madrid. Tresdíasmástardellegabanlos cuadrosde Romerode Torresy

de Ruiz Acosta.Heraldo deMadrid, el 29 de enero,dedicóexclusivamenteun articulo

bajo el titulo “Un cuadrode Saint-Aubinparalos legionarios”aun nuevoparticipante,el
u’

artista Saint-Aubin. La hermanadel artista donabauna obra para ser expuestaen

mr

Barcelona,puestoque fue enviadadespuésde la clausurade la Exposiciónen Madrid,
En su nuevo escenariobarcelonés,el número de participantescontinuó aumentando: mr

Badrinas,Benet M. y R., Cardona,JaumeGuardia, Srta. Malagarriga,Mir, Monturiol,
e’

JosepNuri, Pascual,Sabatery Mur. Al mismo tiempo Galwey, que ya había hecho

donaciónde unaobra, celebrabaunaExposición individual de paisajesen las Galerías e

Laietanas,unade cuyasobras - un aguafuerte- volvió a donar.El carácterinternacional
a

de la ediciónbarcelonesaestuvorepresentadopor los rusos,SergioCharchouney Elena

G’runhoff, residentesen Barcelona.El primero,contribuyó condos lienzosy la segunda,

con un mosaico.En los díasprevios de la clausurase recibieronlas obras de Anglada
u

Camarasa,TorresGarcía,Masy Fontdevilla.

u

La variedadde propuestasque se perfilan en la pinturaespañolaa primerosde

siglo justifica la dificultad paradefinir minuciosamentelas obras de estosartistas. Por
u

este motivo hemosconsideradomás orientativo agruparlasen dos grandesbloques,

atendiendoal mayor o menorgradode acercamientoa las tendenciasmásmodernasdel u

panoramaeuropeo.En el primergrupohemosseleccionadoaquellosartistasquegozaron
u

del favor del público y de ciertacriticay que, segúnsu distribucióngeográfica,podemos

dividirlos en tresáreas:el PaisVasco,representadoporValentiny RamónZubiaurre, e

a

e
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JuanEchevarría,A.rizmendi y Maeztu;Cataluña,formadapor J. Llimona, RamónCasa,

Rusiñol, AngladaCamarasa,Noneil, JosepAragay, CIará y Casanova.Por último, el

resto de la Península,compuestopor obras de Romero de Iones, Acosta, López

Mezquita,CristóbalRuiz, Gonzalode Bilbao, Sorolla, Manuel Benedito, Julio Moisés,

Canals,Bagaría,Néstor,Pibas,Tito, Gúcí,Moya del Pino, Colom, Sandiay Zamora.

El segundogrupo estácompuestopor artistasquevan abriendonuevoscaminos

estilisticosen arasde la renovaciónartísticaespañolacomoVázquezDíaz, CelsoLagar,

Sunyer, Gargallo, Inglada, Guezala, Juñer, Arrúe, Arteta... Respecto a los artistas

extranjeros,la mayoría de ellos eran dibujantes,exceptuandoalgunos como Bettina

Jacomet’ti, Sergio Charcouney Elena Grunhoff, refugiadospor la guerra,por aquel

entoncesse encontrabanen realizandoexposicionesen Barcelona.

Abel Truchet,Nosotras también, Señor damos nuestros lugospor la paz del mundo

(España,Madrid, 18-1-1917)

_tú
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V 8 TEMÁTICA DE LAS OBRAS EXPUESTAS

Las obras expuestaspasaronde las doscientascincuenta.El diario El Pais la

calificó como una“ExposiciónUniversal”, no por la calidadde los cuadrossino por Las

u’
firmas que allí aparecieronreunidas: “Las diversasmanerosde hacer dentro de una totalidad de

artistascontemporáneos,queescasi absolutayabarca cuantasescuelashoyse conocen”(118). a

Comoerade esperar,el público acudióa admirarlas obrasde tantosy tanbuenos
a

artistas,pero ¿quétemascausaronmayor interés?El conflicto bélico, presenteen todos

los rincones de la sociedadespañola,produjo una gran expectación,como pudimos a

observaren la clausurade la Exposición por la Dirección General de Seguridad.

Podemosdiscernirclaramentedostendenciastemáticas,aquellacentradapropiamenteen

la guerra - realizadaprincipalmentepor artistasbelgasy franceses,aunquetambiénpor a

españoles- y aquellosasuntosajenosal conflicto bélico, representadospor los artistas

españoles.Predominanen la Exposición los trabajos de los dibujantes y de los

caricaturistascon satíricasalusionesa la contienda.Por este motivo se realizaron

numerosascríticas, como la del diarios La Nación, en cuya secciónde arte, Federico

Sanchizcriticabaque ‘la mayoríade los artistas sonconocidos,y casi todosse limitaron a enviar

e’

un croquis, una manchadecolor” (119). Además,estaabundanciadedibujossignificó parala

prensagermanófilaun símbolode escasacalidadartistica: a

“Se va allí en buscade la ganga. Y las hoy, las hay en abundanciacomono podía menos

e’

dondeseencuentranfirmascomola deForain, Bilbao, LópezMezquita,Néstor,..” (120).

a
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La gran mayoríade los dibujos francesesposeíanuna intensidaddramáticaque

aludíaa la grantragediaeuropea.Pero,como dijo Antonio de Hoyos, corresponsaldeEl

Dia, “¿Cómo exigirles serenidad espiritual; ellos que sufren?” (121). La guerra,

inevitablemente,era su único asunto. Una guerra con dolor y con angustia, como

demuestrael titulo queBettinaJacomettidió aunade susobrasmarcadapor el horrory

la tragedia“~La guerray la muerteU’. Los organizadores,desdeel principio, quisieron

quetodos los trabajosgirasenen torno ala guerra;peroestono sellevó a cabopor dos

razones.La primera, porque esto retrasaríademasiadola inauguracióndel certamen

puestoquelos artistasdeberíanrealizartrabajosinéditosy la segunda,porquesupondría

un actopropagandisticoy la rupturadeunasupuestaneutralidad,

Algunosespañoles,en efecto,expresaronla tragediade un modomáscauto. Así

nos lo muestrael dibujo de López Mézquitaque representósobre un papel gris, una

mujer de la Cruz Roja, “La enfermera”,segúnOteiza “dotada de un gran senflmienroy una

ron expresión” (122). Porel contrarío,otrosconsideraronmásimportanteilustrarla

Louís Jou,Los queresisten

(España,Madrid, 11-1-1917)
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realidad de la guerra. VázquezDíaz, por ejemplo, envió cuatro dibujos alusivos a la

contienda. Ribas presentó“Un prisionero”, un soldado de nacionalidad indefinida,

sentadoen el suelo comiendo, que provocó como vimos el cierre provisional de la

Exposiciónde legionarios.

Y— -Za--’

Forain,En la trinchera

(España, Madrid, 11-1-1917)

¿
‘a

Ribas,Herren0ffcíeren

(España,Madrid, 18-1-1917)

Desde una posturaneutralista, sin pretenderparticipar conscientementeen la

guerra, se donaronmuchas otras obras de tenias muy diversos. La impresión que

produjeron las obras ante la crítica fue, en general, muy positiva. La muestra se

considerócomo un pasomás hacia un resurgir artístico en el marco de una “Nueva

España”y así, el crítico de artedel diario El Pais, Arturo Mori, escribió.’ “Producenesas

obras lo más lúcido de nuestro nacimiento artístico” (123). Incluso la prensagermanófila

reconocióla presenciade los grandesrenovadores:“Hagamosnotar queunosy otrosforman

la vanguardiadelos innovadores”(124).

u
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Como habíaestadoocurriendoa fines del s.XIX y primerosdel s.XX, muchosde

nuestrospintores se vieron influidos por la pintura francesa.Así lo demostraronsus

obrasy las criticasaéstas: “Lo observacióngeneralde la mavoriade losardstasaliadófilos lo son

hasta el extremode imitar lo pintura francesa,cuandono incurren en pecadode germonoJilia,por

conductodeMunich” (125).

Paralos diarios La Epocay La Correspondenciade Españalo más importante

de estaExposiciónfueronlas obrasRusillol, RomerodeTorres,RodríguezAcosta,Juan

Echevarría,Manuel Benedito, los Zubiaurre,Nestor,A. M.Nieto, López Mezquita; las

esculturasde Canovay Julio Antonio y los dibujos de los artistasfranceses.

AnselmoMiguel Nieto, Retrato

(España,Madrid, 22-1-1917)

Nogues,Aguafuerte

(España,Madrid, 25-1-1917)



340

u’

V 9 RESULTADO DE LA RIIFA DE LA EXPOSICIÓNDE LEGIONARIOS

e

Clausuradodefinitivamenteel certamenartísticomuchasde las obrasexpuestas u-

no se vendieron, que fueron, en total, ciento nueve obras que presentamosa
e

continuación(126):

1. Anglada,óleo. 22. Ibels,dibujo. u-

2. Mir, pastel. 23. Ibels, íd.
e

3. RamónCasas,dibujo al carbón. 24. Apa,caricatura.

4. Canals,retrato. 25. Apa, íd. —

5. RodríguezAcosta,óleo. 26. R.Franco,aguafuerte.
e

6. Casanovas,escultura. 27. REranco,id.

e
7. Nogués,aguafuerte. 28. Leal Cámara,caricatura.
8. Lhardy, aguafuerteen colores. 29. Inglada,dibujo. u

9. Bagaría,óleo 30. VázquezDíaz, aguafuerte.
e

10. Junyent,apunte. 31. Léandre,dibujo.

11. Junyent,íd. 32. Léandre,íd. —

12. Fabián,óleo. 33. Neumont,íd.
e

13. Bea, pastel. 34. Neumont,litografia numerada

14. Sunyet,acuarela. 35. SaintAubin, óleo. e

15. Miguel Blay, apunte. 36. Jonas,acuarela.
e

16. Jou,grabadomadera. 37. Jonas,íd.

17. Mas y Fontdevilla,óleo. 38. Jonas,litografia. u

e

e
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18. VázquezDiaz, dibujo.

19. VázquezDiaz, aguafuerte.

20. VázquezDíaz. íd.

21. Andreu,acuarela.

43. Abel Truchet,íd.

44. Tito, caricatura.

45. Inglada,dibujo.

46. J. Arrúe, caricatura.

47. Nain, caricatura.

48. Nam, íd.

49. Nam, dibujo.

50. Nam, íd.

51. Nam,caricatura.

52. Ribas,íd.

53. Picarol, íd.

54. Picarol,íd.

55. Picarol,íd.

56. Picarol,íd.

57. Picarol, íd.

58. Picarol, íd.

59. Picarol, íd.

39. Ibels, dibujo.

40. Ibels, íd.

41. Abel Truchet,dibujo.

42. Abel Truchet,caricatura.

67. Larocha,paisaje.

68. Lafita, caricatura,

69. Guardilo,marina.

70. CristóbalRuiz, paisaje.

71. AnaDosau,pastel.

72. Ubach

73. Labarta,dibujo.

74. Labarta,id.

75. CasalsPeipoch.

76. Sabater,marina.

77. Vegue,paisaje.

78. Junceda,caricatura.

79. Lafora, paisaje.

80. Pasarelí,caricatura.

81. L. Dubon.

82. Gargallo.

83. ManautViglietti, naturaleza
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60. Picarol,íd.

61. Picarol,íd.

62. Picarol, íd.

63. Bonet,óleo.

64. Arizmentdi, íd.

65. Roig, íd.

66. Espina,aguflherte.

84. ManautViglietti, paisaje.

85. Petit, paisaje.

86. RomeroCalvet, dibujo.

87. RomeroCalvet,íd.

88. Florera,acuarela.

89. Ruano,óleo.

90. Ricart, acuarela.

91. M. Benet,paisaje.

92. P. Chico, dibujo.

93. GómezGálvez,paisaje.

94. Charchoune,óleo.

95. Mapuix,id.

96. Uña,paisaje.

97. Ridiguet, dibujo.

98. Zamora,dibujo.

99. Zamora,íd.

100. BettinaJacometti,dibujo.

101. Abad,caricatura.

102. Bergamín,dibujo alápiz.

103. Oras,cabeza.

104. Poyo,íd.

u’

a
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105. GÉlel, dibujo.

106. Bradinas,óleo.

107. VázquezDiaz, aguafUerte.

108. Inglada,dibujo.

109. Serrano,escultura.

Los escasosmedios de organizaciónde la revista España impidió recogerlos

cuadrosqueno pudieronvenderseni en Madrid ni en Barcelona,dondese encontraban,

retrasandoasí la liquidacióndel homenajea favor de los legionarios.Unavez reunidos,la

redacciónde Españadecidió rifarnos entresuslectores.Se realizaronunaspapeletaspor

valor de cinco pesetas.La rifa seanuncióen el semanariode España, el 17 de enerode

1918, y en algunosdiarios madrileños.Desde febrero a julio se publicaronpequeños

anunciosde la rifa. El anunciose titulaba“Nuestra Rifa” y conteníaalgunasnotassobre

la ¡Ifa:

“La rifa de los cuadros que sobraron de nuestra Exposición en pro de los legionarios

españolesha tenido una halagiieñaacogidapor parte de nuestroslectores. Ya se han vendidoalgunos

centenaresdepapeletas.Nose retrasenlosque tenganel propósitode adquirir una o varias. La rifa se

verificará por el sistemacorrientede la lotería y ante notario, tan pronto como quedendespachados

todoslosbilletes” (127).

La ventade los cuadrostuvo lugarel 29 dejulio de 1918, a las seisde la tarde,en

la sedede la redacción,calledel Prado,n. 11. (128).
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VIO. APENDICES

NUMERO 1

En nuestrasinvestigacionessobre la Exposición de legionarios no hemos

encontradosu catálogo,por este motivo hemosdecidido relacionarlas obras que se

expusieroncon los distintosartículosen las quehansido localizadas.

Obrasfrancesas

:

1. PaulHermanny Abel Faivre: cuadrosalusivosala cruenteguerra.

PaulHermann,El náufragoneutral(despuésdel torpedeamiento),a sucompañero: Tú,

por lo menos,eresfrancofilo; peroyo, quesoygermanófila..(España,Madrid,

1-2-1917)y La autonomíade Polonia(España,Madrid, 11-1-1917).

2. Widhopfy Gond: alegoriassobrela guerraeuropea(HeraldodeMadrid, 4-1-1917)y

MissCavelí, (España,Madrid, 25-1-1917).

3. Abel Truchet: aguafuerteque representaa un Cristo y unasmujeresenlutadasque

dicen: Nousauss¡seigneur,nousdonnonsnosfis pourla paix¿tu monde,(El Liberal,

Madrid, 5-1-19170España,Madrid, 18-1-1917).

4. Forain: dibujosen las trincheras,(España,Madrid, 11-1-1917).

5. Radiquet: dibujo cuyo lema fije: “En France le soureair ¿tu Roi gran coeue

infarísable of la siucera expresiónde agradecimientoque en Franciay en las demas

Nacionesbeligerantessientenpor nuestroMonarca “, (La Época,Madrid, 11-1-1917).

6. Laroche:Procesión.
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7. LouisJou: Los queresisten,(España,Madrid, 11-1-1917).

Obrasespañolas

:

1. Luis Bagaría:un cuadroconvariosdibujosy algunascaricaturas,(EJDía, Madrid,

6-1- 1917).

2. Los hermanosZubiaurre:estudiode cabezas,(El Día, Madrid, 6-1-1917).

3. Maeztu: mujer pintada- segúnHoyosy Vivent - con eserelievey brillantez de colorido

característicosde él “, (El Día, Madrid, 6-1-1917).

4. Nonelí,cuadrodonadoporsusherederos.

5. Saint-Aubin:estudiode unacampesinade Avila - segúnJoséBlancoCoris - a lapuerta

de una casa,destacándoseen oscurosobreun fondode cieloy lejanías enlas quese venuna iglesitz

casasy paisaje iluminadopor el sol Un cuadro muyacertadode facturay de color y muybien

dibujado, (HeraldodeMadrid, 29-1-1917).

6. Zamoray Ramírez:acuarelas,(El Día, Madrid, 6-1-1917).

7. Lafita: apuntesde albúm,(HeraldodeMadrid4 4-1-1917).

8. SantiagoRusiñol, paisaje - segúnLuis Oteyza - con vista de un pueblo con las casas

blanqueadas,(El Liberal, Madrid, 4-1-1917,El Día, Madrid, 6-1-1917 y Heraldode

Madrid, 4-1-1917).

9. Zaragoza,aldeanaalsaciana,(El Liberal, Madrid, 4-1-1917y Heraldode Madrw5, 4-

1-1917).

10. RamónCasas,un busto - segúnJoséBlancoCoris- “que se venderáenseguida,

porqueesde lasqueacostutnhrahacerlosdíasdefiesta”, (Heraldo deMadrid, 4-1-1917).
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11. Llimona, Desnudo,(Heraldo de Madrid, 4-1-1917).

12. Néstor,Cabezade unadamadel siglo XVIII a lápiz, (Heraldo de Madrid, 4-1-1917

yEl Día, Madrid, 6-1-1917).

13. Moisés,Cabezade seminarista,(Heraldo deMadrid, 4-1-1917 y El Día, Madrid

6-1- 19 17).

14. Peña,cabezaal pastel,(HeraldodeMadrid, 4-1-1917).

15. Tito y Picarol, caricaturas,(Heraldode Madrid), 4-1-1917.

16. Andreuy Lardhy,aguafuertes.

17. Labarta,dos dibujosapluma.

18. Nogués,La moza del cántaro y aguafuertes,(El Liberal, Madrid, 8-1-1917 y

España,Madrid, 25-1-1917).

19. Julio Antonio,Lapoesía,(España,Madrid, 25-1-1917).

20. JoséArrúe, Comentando:la guerraen unaaldeavasca,España,Madrid,

1-2-1917).

21. AnselmoMiguel, Retrato, (España,Madrid, 25-1-1917).

22. Arteta,Fraternidad,(España,Madrid,18-1-1917).

23. Ribas,Herrenofficieren,(España,Madrid, 18-1-1917).

NUMERO 2

Lista de los números de las papeletaspremiadasy los premios que les

correpondieron:Papeletanúm. 10 cuadro núm 84, autor Manaut Viglietti.-15,111.

Riquer.-16, 92 P.Chico.- 17,62 Varela de Seijas.-19,77Vegue.-22,10Junyent.-29,60

Picarol.- 33,72 Ubach.- 35,109 Martínez Ballester.- 40,70 Cristóbal Ruiz, 43,113

Malagarriga.-46,82Gargallo.-51,7Nogués.-45,50 Nani.- 54,71 AnaDosau.-56,81
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Dobón.-57,11 Junyent.-58,5 RodríguezAcosta.-59,83 Viglietti.- 60,80 Pasarelí.-64,9

Bagaria.-73,66Espina.- 79,20 VázquezDiaz.-82,61.-Picarol.- 83,78 Unceda.- 84,42

Abel Truchet.-87,49 Nam.-90,110 Namn.- 96,74 Labarta.-98,112Apa.-101,57Picarol.-

102,25 Apa.- 105,16 Jou.- 106,32 Léandre.- 108,17 Nam.- 109,48 Nam.- 111,12

Fabián.- 114,38 Jonas.-115,99Zamora.- 118,75 Casals.-121,65Roig.- 122,22 Ibels.-

124,44Tito.- 133,95Mapuix.-134,41Abel Truchet.-136,51 Nam.-137,37Jonas.-141,4

Canals.- 144,27 Franco.- 145,6 Casanovas.-159,108 Inglada.- 166,64 Arizmendi.-.

170,13 Bea.- 171,93GómezGálvez.- 172,17Max y Fontvilla.- 175,98Zamora.-181,18

Vázquez Díaz.- 186,26 Franco.-187,23 Ibels.- 188,29 Inglada.-190,33 Neumont.-

194,96Uña.- 199,89 Ruano.-200,30 Casanovas.-205,54Picarol.- 206,34 Neumont.-.

211,31 Léandre.-212,94Charcoune.-213,35Aubin.- 216,58Picarol.-225,107Vázquez

Díaz.- 226,24Apa.- 227,103 Gras.-232,76 Sabater.-243,87 RomeroCalvet.- 237,79

Lafora.- 241,85 Petit.- 244,73 Labarta.- 250,46 Ante.- 251, 91 Benet.- 256,28

Camara.-258,40 Ibels.- 261,45 Inglada.- 262,102 Bergamin.- 263,15 Blay.- 264,3

Casas.-267,8Lhardy.- 269,101 Abad.- 277,14Sunyer.-278,52Ribas.-282,55Picarol.-

283,59 Picarol.- 287,53 Picarol.- 295,97 Ridiguet.- 297,43 Abel Truchet.- 298,100

Jacometti.-299,39Ibels.- 30 1,104Pobo.-304,63Bonet.-305,2Mir.- 306,88Florenza.-

309,36Jonas.-311,67Larocha,-313,19VázquezDiaz.- 314,68Lafita.- 318,90Ricart.-

319,69Guardiola.-321,21 Andreu.- 323,106Badrinas.-324,86Calvet.- 331,1 Anglada

Camarasa(129).
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con la personadel Emperadoralemán.M0 Exts.,Leg. H. 3013.
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Estado.M0 Exts.,Leg. H. 3013.

(32) Algunasde estasmanifestacionesselocalizanfiera de la capital como Valencia,en

septiembrede 1916, o enZaragoza,en mayode 1917. N?Exts.,Leg. H.3013.
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alemana.M0 Exts., Leg. H. 3013.
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‘España y los EstadosUnidos, los dos pueblosmás poderososentre todos los neutrales’,
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Conferenciade Mr. WhitneyWarren”,LaÉpoca,Madrid, 10-1-1917.

(54) M0 Exts., Leg. H-3013.Tambiénestanoticia salióen los mediosde comunicación

como el diario La Epoca,Madrid, 10-1-1917.

(55) Sin embargo,por estasfechaslos dibujos de Raemaekershabíancirculado por la

Penínsulacomo Las Palmasde GranCanaria(Anónimo, “Empachesde ‘neutradidad’ o

‘neutralidades’sospechosas”,LasNoticias, Las Palmasde (iran Canaria, 18-7-1916;

tambiénel 16-7-1916, 17-7-19120y 20-7-1916)y San SebastiánNP Exts., Leg. H.

3013.

(56) El éxito de los primerosdíasde la ExposiciónRaemaekers,segúnsu organizador,

IglesiasHermida, fUe todo un triunfo ya que acudíangentesde todo tipo (estudiantes,

damas,caballeros,círculosartísticoscomo La Peñay el Casinode Madrid) además,tenía
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Maurice Maeterlink, aprovechandosu viaje a España(noviembre de 1916). Iglesias

Hermida,“Exposiciónde Raemaekers”,El Liberal, Madrid, 13-11-1916.

(57) José PérezRioja, “Exposición de unos dibujos humanos”, El Parlamentario,

Madrid, 8-11-1916.
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(58) Existíanotras dos, una se encontraba en el Museo del Louvre y la otra, en el

Británico, 8-11-1916.
a’

(59) Así se reflejabaen la prensa: “Raemaekershaganadocon susdibujosun millón defrancos, e’
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ello un afán comerciaL.. F7ó la grandezaen los dibujos de Raemaekers,y deseandoque España
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op. cit..
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luí sera refusée,se proposed ‘éliminer une partie desdessinslesplusfort et qu ‘il espéreainsi de se
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m ‘informer desmesuresque les autorilés Royalesant eu 1 ‘obligeance de prendrepour empécherces

expos¡ti onset paurfairepoursuivre,le caséchéant, leurs auteurs”. M” Exts.,Leg. H-3013.

(61) De nuevo la embajadaalemanaalegaba: “Dans ce momentj ‘apprendsque 1 ‘exposítion
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1 ‘Empereur.
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énergiquementcontrecetteexpositionqueje dois considérerd ‘autantplusinjurieusepour1 ‘A llemagne
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parelísserépétent..“. NP Exts.,Leg. H-3013

(62) Ibid.,

(63) Anónimo, “La ExposiciónRaemaekers”,La CorrespondenciadeEspaña,Madrid,

15-11-1916;Enrique Madrazao,“La clausurade la ExposiciónRacmaekers(sic)”, El

País, Madrid, 17-11-1916y Javier Montero, “De la Exposiciónde dibujos del artista

holandés”,El Parlamentario,Madrid, 15-11-1916.



358

(64) JuanCarranzade Maestre,“ Excesode debilidad”,Los comentarios,Madrid,

15-11-1916.

t.

(65) Relacionadocon estamuestrade caricaturasel diario La Acción publicaba.’”Eníre
e”

los dibujos de los artistas españolesfiguraban caricaturas de algunosjejes de Estado; ninguna

ofensiva. Todas ellas hubieran podido publicarse - se han publicado muchasparecidas - en los

periódicossatíricosde losrespectivospaisessin quelas autoridadescorrespondienteshubieranvisto en

a
ellasofensapara el supremomagistradode su nación...Ni los mismosperiódicos aliadófilos, aparte

algunaleve indicación, habíancreido necesariauna protestaardorosa.
a

Se abrió la Exposición Raemaekers y, desde el primer día, el público comentólas escenasde

brutalidad, de verdaderosalvajismo,que en toda la obra del artista se atnbuiaa los alemanes si

Anónimo,“Las Exposicionescerradas”,La Acción, Madrid, 15-11-1916;tambiénen el
si

artículo de Miguel A. Ródenas, “Exposición de caricaturas”, El Diario Universal,

Madrid, 1-11-1916. ml

mt

(66) Ibid.,

mg

(67) Este diario germanofilo apoyandoa su causapublicaba: “El Salón Iturrioz supieron
mg

responderal título de tradicional, enforma quepudo muybien aprender, ademásde buen estilo, la

gracia de la admirablefacturade muchosde aquellostrabajos esteseñorRaemaekersquedibuja con 0*

baba, comoel caracol, pero que ignorael sentidode la sutileza, el secretodel donaire y desmientecon

a
su obra otras condicionesexquisitas y agudasque han dado fama al arte holandés...Contrasta la

insolencia de la propagandaaliadófila con la discreciónde lospropagandistasgermanófilosen todos a
losórdenes;pero debehacerseconstarqueéstossabentambiénexpresarsusconviccionesy simpatias

a

u

e
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en semejantefácil nivel insultar cuesta poco”. El bachiller Quesada,“Caricaturasgroseras.

Exposicióninsolente.¿Dóndeestáel fiscal?”, La Tribuna, Madrid, 23-11-1916.

(68) PrudencioIglesiasHermida,“La exposiciónRaemaekers.Por quéla cerré.- Por qué

la vuelvoa abrir”,El Liberal, Madrid, 16-11-1916.

(69) NPExts., Leg. H-3013

(70) Enrique D. Madrazo,“LA CLAUSURA de la ExposiciónRaemaekers”,El País,

Madrid, 17-11-1916,tambiénen el articulo de Javier Montero, “De la exposiciónde

dibujos del artistasholandesLuis Raemaekers,Elparlamentario,Madrid, 15-11-1916.

(71> Dicho comunicadodecíalo siguiente: “Es cierto que los dibujosquerepresentana SE. el

Emperadorhan sido retirados,perono esmenosevidenteque la mayorparte de las caricaturasque se

encuentranexpuestashoyno persiguenotro objeto querepresentaral Ejército alemána los visitantes

comouna hordade ladronesy asesinos.

El catálogo lleno de calumniasque se ofrecea todo el mundoy queva adjunto, no permite

cuidar de esta intención de los organizadoresde la exposición.Se encuentranen ella títulos que

insultan directamentea £ M. el Emperador Un dibujo (número 71) insultaademása £ Xl. el Reyde

losBúlgaros. Otro (elnúmero19) a un Oficial del Ejercito alemáncuyonombrese encuentracitado en

el Catálogo. Tengola honrade mantenermisprotestascontra estaexposicióny derogar a Vi E. que la

haga cerrar y perseguira sus organizadorespor calumniar e insultar a un Soberano...‘. NP Exts.,

Leg. H-3013.Véasetambiénel catálogode dichaExposición,que estáreproducidoen el

apéndice documental, y el articulo de Javier Montero, ‘tuis Raemaekers”,El

Parlamentario,Madrid, 15-11-1916.
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(72) Dicha notificación conteniael siguienteargumento.’”Seha contestadoa dicha nota

mamfestandohaber sido retirado los dosdibujosqueconcretamentemencionay haberseordenadose

retiren igualmenteel Catálogo, resultandoimprocedenteaplicación articulo citado del Código Penal

que sólo trata de Soberanos,Príncipes, Agentesdiplomáticosy extranjerosde carácterpúblico en

España..4simismose le dice queGobierno 5.Vi preparauna disposiciónde caráctergeneralqueponga

término a esta clase de asunto& Para mayor ilustración de VE. debo advertirle que habiéndose u-

suprimido también en esta nuevaexposiciónlos títulos de los dibujos, una vez retirado el Catálogo,

a,
pierden los cuadros casi por completo su significación, quedando anulada la intención de los

expositores.Asimismodeboadvertirle que según mis noticias en varios paísesneutralesentre ellos

EstadosUnidosha habidoexposiciónde Raemaekerssin reclamaciónde Representantede Alemania

M0 Exts.,Leg. H-3013. u-,

(73) A] respectoEl bachillerQuesadapublicaba.’”., unascaricaturasgroseramenteinjuriosas

paraAlemania,para su Emperador,parael SoberanodeAustria-Hungría,para demásjefesde Estado st

de los paísesque combaten,junto a las tropas de los Imperios centrales. El arte no ha podido

u-,
descender a más.¿Qué noción de sus deberes,no siquiera de neutraL sino de las más moderada

cortesía,tiene el Gobiernoqueconsientela ostentaciónpública de ofensas,que un dibujante extranjero
u,

hacea pueblosy monarcasamigosdeEspaña.le concede?...Pero creemostambiénqueel gobiernose

apercibirá de que su deberestá clavado en la pared de la &posición mencionada,como un inri
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el
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e
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que dans le réclamation actuelle de ¡ lmbassadeurImpérial á Madrid n ‘est pas susceptibled ‘une

achon légale. larticle 482 n ‘étant pasapplicable“. NP Exts.,Leg. H-3013

(75) Perdreau,“La ExposiciónBelga”, La Acción, Madrid, 22-11-1916.
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(77) EstaJuntaestabacompuestapor la duquesade Santoña,presidenta;duquesade

FernánNúñezde Montellano,de Baiena,de Búrcal; marquesasde Vadillo, de Urquillo,

de Portago,de Mohemando;condesasde la Viflaza, de SanLuis, de Seláfini, del Rincón,

y señorasde D. Joaquin SantosSuárezy de D.José SantosSuárez. Monte-Cristo,

“Exposiciónde artistasbelgas”,El Imparcial, Madrid, 23-11-1916.

(78) Ibid.,

(79) Josedel Cacho,“Los belgas”,La Correspondenciade España,Madrid,

24-11-1916.
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(92) Antonio de Hoyos, “Exposicióna beneficiode los legionariosespañoles”,El Día,

Madrid, 6-1-1917.

(93) DichaspersonalidadesaparecenfotografiadasenABC,Madrid, 5-1-1917.

(94) Luis Oteyza,“La Exposicióna beneficiode los legionarios”,El Liberal,Madrid,

4-1-1917.

(95) NP Exts., Leg. H-013.
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(98) Luis Araquistáin, “Exposición Clausurada.Contra los voluntarios españoles,El
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(100) Anónimo, “La Exposiciónde ‘España’ ha sidoclausurada”,El Socialista,Madrid,

8-1-1917.

(101) Anónimo,“La Exposiciónde Legionarios”,España,Madrid, 1-2-1917.
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(102) “RealesOrdenes”,La GacetadeMadrid, 7-12-1916.
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(103)NP Exts.,Leg. H-3013.

(104) Anónimo, “La Exposiciónde ‘España’ha sido clausurada”,op. cit., a’
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(105) El gobierno alemándetallabalas siguientes:“Quiero creer que el parecer del Ministero

Real expresadoen dicha Nota pretendiendoque ninguno de los dibujos haya podido herir los

sentimientosalemanes,no estáfundadoen la informaciónde un funcionarioreponsabley apto para
mi

una misión tan delicada.De otro modomevería obligadoa creer queel Gobierno Real no considera

injuriosos, entreellos, losdibujosy caricaturassiguientes: a

1)- núm. 98 ‘Prepárate.... si perdemos’. El dibujo representaun oficial alemán que amenazaa

Jesucristo Crucificado. a

2). núm. 123.- ‘La Autonomía de Polonia “. Representandoun polonés encadenadocon el casco

mg
prusiano (atado a unposte).

3>. núm. 122.- ‘El torpedeamientode losneutrales .

4~. núm (sin número,>. ‘Han pasadopor aquí’. Una mujer de luto llora delantede su casa,que tiene

grandesmanchasde sangre.

5). Sin número. ‘Hacia la esclavitud’.Alusióna Bélgica.

a

a

e



365

6,>. Sinnúmero. Abnegación’.Un sacerdotebelgao francéspresentasupechoa un oficial alemánque

le amenaza.Detrásde estegruposefusilaa ciudadanosciviles.

Aparte de estascaricaturas de tendenciafrancamentecalumniadorame permito llamar la

atencióndel GobiernoReal sobreotros dosdibujosque incitan a una intervenciónde Españaal lado

de lospaísesde la Entente.Setrata del dibujo ‘La emboscada’(LaEmboscadaesEspañaque no seha

unido todavía a los aliados) y del retrato de un Legionario español que grita: Esperando a mis

hermanos...puedeser”. NP Exts.,Leg. H-3013.

(106) Respectoa esta muestrade Sevilla se insistia que: “en la colección de caricaturas

alemanas que fueron retiradas todas, veinticuatro horas después de la apertura de la exposición de

Sevilla, colecciónquepersonalmenteconozco,no habíaun solo dibujo que, bajo el puntode vistade

una alusión a los beligerantes..,insistiendo,una vezmás, en un examenimparcial de las caricaturas

alemanasde Sevilla. Despuésque la exposiciónde los legionariosespañolesha podido estar abierta

durantemásde tressemanas,sin quesiquieralos dibujosarriba menciadoshayasido retiradosinsiste

en quela reaperturade la exposiciónde Sevillaseaautorizada”. NP Exts.,Leg. H-3013.

(107) La embajadaalemanahaciareferenciaaestostemas:

“1) La censure établie exclusivementpour les nouvelles de presse transmisespar la

radiotélégrahie... J ‘ai 1 ‘honneur de réitérer ma demanded ‘établir une censure générale ou de

supprimercelle desradiotélégrammes.uniquesourced ‘informationpour 1 ‘A llemagnedontles intéréts

sevoientgravementpréjudiciéspar cettemesureunilatérale.

2) La fermeturede 1 ‘exposition des caricaturesgermanophilesá Seville...J ‘al 1 ‘honneur de

rappeler á Votre Excellence á cet sujet que ma réclamation contre la exposition en faveur des

légionaires espagnolsa étérejetéepar le GouvernementRoyalet quemémeles dessinsinjurieux pour

1 ‘Allemagne n ‘ont pas été supprimés pendant les trois semaines que 1 ‘exposition a duré. J’ai 1 ‘honneur

deréitérermademandeque 1 ‘expositiondescaricaturesgermanophilesqui a eu lieu sonsincident á
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Madrid et á Valenciasoit autoriséá Sevilleet dansd ‘autres villes de provincecomme1 ‘expositiondes

légionnairesqui a ététransféréea Barcelone.

3) La dénégation du permis de présenter des films de guerre allemands une représentationen
0’

Javeur de la (‘roLv Ronge a Cadiz quoique 1 ‘entrée oit été limitée á des personnesinvilées

nominellement...Je mepermetsdefaire remarquera ce sujetque de semblablesreprésentationsde

films de guerrefrangais, anglais e italiens sefont dans plussieurs villes de province dans des théátre

y’
publicset á M’adrid au TeatroBenaventeá titre d ‘invitation sansexiger le nom de la personne invitée.
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M0 Exts.,Leg. H-3013.

u’

(108) Estacartaexponialo siguiente: “Ale hago cargo de la carta de Vi y del extractode minuta
u”

del Sr Embajador de Alemania. Cuando se relaciona con la exhibición de películas y de exposición de
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