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■ O B R A  ORIGINAL DEL P IN T O R  ED U AR D O  R O SA L E S, EXIS

T E N T E  EN EL M USEO  N A C IO N A L  DE A R T E  M ODERNO

; ;  M e s  de junio : ‘  . * preció, 1 peseta.
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siendo colores al óleo, al mezcíarips con el m e fip  «FElG EN ^lLCH»:jfé  pueden ernplear 
'7 “■ ' como COLORES..aETEMPLE, sin tener las faítas de ellos, i, I

HARZOLFARBEN.—ColQj-es ¡al oleo pára artistas. Colores al óleo |
' para la decoración. C ólófes pará estánipá blanda.” ■ ;'§
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WEIMARFARBE 
. a. m. b. H. 

WEIMAR
R e p r e s e n t a n t e :  A. VIVANCO.— T orrecilla  del L eal, 9.

M ADRID. — Apartado de Correos 975
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1. R y i z  B L v n a
T a l a y e r a  e j  L .A  n a  .

C P O / ’I C I O N :  y  v e n t a , e jj  M -A D T R J P

F l o r i d a b l a n c a  3
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Especialidad en imitaciones 
a oro viejo, plata y bronce en 
marcos artísticos. Se doran 
— altares y muebles. —

I RESERVADO PARA LA CASA |

i -E .  M É N D E Z - I
I  RÓTULOS I

I  M U E S T R A S  DE T O D A S  C L A S E S  j

I ZORRILLA, 9. MADRID |
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A. HAMBURGER .lEUNE
A  N T  I G ü E  D A D lí S

20, Rué de Pjramides, 20.-P A R ÍS
Muebles, l ’orcelnnas, lísuialtes, Taiuces, A lfom- 

I bras _v loda clase de objeios ue eolecciou.

i' C O M P R A - V E N T A

Librería de A. S A N C H E Z
Compra y venta de libros 

antiguos y modernos.

Se venden colecciones de 20  
aguasfuertes de Alenza.

Arenal, 13 y Pasadizo de San Ginés, 2.
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J U A N  L L O R E N T E
Compra y venta de Joyas, Antigüedades, Objetos de Arte y de Cirugía, Relojería, 

Bisutería c infinidad de artículos de todas clases.

Atocha, 86 — M A D R I D . — Teléfono 23-18 M.
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¿Reservado

BARGUEÑO
L O N D R E S - P A P E L

© © ©

P apeles de lujo. A rtícu los de cscrito-

para

rio. Objetos para regalo. Tim brados 

d e  re liev e . Im prenta y  Litografía.

CARRETAS, 3 , - T e lé t o n o  3 5 -2 7 ,--M A D R ID
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 ̂ ¿Hierros y ¿Bronces Idrtisticos | X a  a h o n e s a \
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¿Montserrat, 7. ¿Madrid.
I C O N F I T E R I A  |

I OBJETOS DE ARTE PARA |
I r e g a l o s — ESPECIALIDAD |
I - : EN MARRON-GLAgES : : I

I PELIGROS, 4.-Teléf. 15-48 M. \
\ M A D R I D  i
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B A R T O L O Z Z I  I ! Viuda de R. García Falencia
REPRODUCCIONES ARTISTICAS

O B J E T O S  P A R A  R E G A L O S

I Cuesta de Santo Domingo, 6.-IADRID |
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A N T I G Ü E D A D E S  

COMPRA Y VENTA

i Calle de D. Pedro, número 8. I 
I Madrid.— Teléfono 26-52 M. i
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C O M P R O  V V E N D O
Joyas, relojes, antig-üedades, abanicos, mantones de Manila, pianos, autopianos, 

máquinas de escribir y fotográficas, objetos de arte, m obiliarios.

C A 3 A  C U E I S T A . — C r u z »  1 0 ,  I V l a d r i c d
O0OO00OOOO0OO000OOOOO0OOOOOOOOOÜOOOOO0OOOOOOOO00O0O3OOO0OOOOOOOOOOOO0O0O00OOOO0OO0O.OOOO o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o »

Ayuntamiento de Madrid



I RAMI RO r u f o !
c o m p r a -v e n t a

ABANICOS MINIATURA

OBJETOS DE ARTE

I EC H EG A R A Y , 1 2 . — M A D R ID  |

Ediciones foíooráfícas de las obras de Arte
. E N  E S P A Ñ A  —

Unica colección completa del Museo del 
Prado \' de la Real A cadem ia de San F er
nando. Reproducciones del Museo de A rte  
Moderno. Arqueológico y  de los principa 
les Museos provinciales. Tapices y  arma
duras del Real Palacio, orfebrería, esmal
tes, madera tallada, hierros, paños, etc. 
Monumentos, vistas, tipos españoles, etc.
:— : .— : Tarjetas postales de arte :— : :— :

J  . R O I G  

C A R R E R A  DE S A N  JE R O N IM O , 53
T eléfono M 42-64—M A D R I D

llllillilif.

A S A  C O M I S I Ó N  Y B A N C A
S  . A .

PUERTA DEL SOL, 13

-  -  M A D R I D ------

LIQUIDAN

SUS EXISTENCIAS DE CUADROS
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JJJ

a España Artística |
I V iu d a  de A n g e l  Macarrón |
= Artículos para pintores y dibujantes. ^
^ Colores, lienzos, barnices y pinceles M
1 de las mejores fábricas.— Esta Casa se s
^ encarga de, recibir y  entregar cuadros M
^  en ias Exposiciones y de representar a s
g  los artistas en provincias. g

I  J o v e l l n .  1 llunis dI tsolio de la Ziizuela) |
I  M ADRID.—T eléfono 40-29 M. I

ría y Pialarla l a  Ir la
¿Perlas, brillantes y toda clase 

de piedras preciosas
□ □ □

Qrandes existencias en noveda

des de todos precios
□ □ B

3dendemos por mayor y detall

K,

i  ■
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Año n . Madrid, junio 1922. Número 8.

R e v i s t a  d e  B e lla s  A r t e s
Director y redactor, D, FRANCISCO POMPEY.-Administrador y redactor: D. J, DOMÍNGUEZ CARRASCAL 

Redacción y Administración: MADRID, Plaza de las Cortes, 8,-Teléfono M, 38-65
H O R A S  D E  o f i c i n a ; D E  z| A Q  D E  L A  T A R D E  

E S T A  R E V I S T A  N O  P E R T E N E C E  A N I N G U N A  E N T I D A D  NI P A R T I D O  P O L I T I C O

  —   I L ^ i f

LOS A G U A F O R T I S T A S  E S P A Ñ O L E s ' “*'“

« J A R D Í N  R O M Á N T I C O » ,  A G U A F U H R T E ,  O R I G I N A L  D E  M A T I L D E  C A L V O  R O D E R O ,  P R E M I A D A  EN  L A  A C T U A L  E . X P O S I C lÓ N  N A C I O N A L  . p

M ATILDE CALVO RODERO
Mezclando a los discípulos con los maestros, no por concep

to anárquico o capricho, sino porque así tenemos que ir ha
ciéndolo, según se nos envían los datos y grabados para esta 
sección ii los aguafortistas, dedicamos hoy esta semblanza a la 
notable artista, pintora y grabadora, Matilde Calvo Rodero 
cliscípnla de la Escuela de San Fernando, de Madrid.

Matilde C a lv o  R o d e r o  ha p re s e n ta d o  unas p ru e b a s  d e  a g u a 
fuerte  en la actual E x p o s ic ió n  Nacional,  q u e  m e r e c e n  la  a te n 
c ió n  de  los  q u e  gustan  s e g u ir  los  com ien zos  de  los q u e  p r a c t i 
c a n  el grab ad o  al aguafu erte .

Esta joven e inteligente artista nació en Madrid el año 1899, 
siendo, por lo tanto, muy simpático el que en tan poco tiempo 
se  baya manifestado tan notablemente, lo mismo en pintura 
que en el grabado. En los pocos años que lleva de vida, ha h e 
cho verdaderos progresos como alnmna en la Escuela de San 
Fernando, habiendo obtenido premios en las clases de A rte  
decorativo, en la de Estética del color, v  medalla y premio en 
la de Grabado en dulce; ha asistido a los dos Salones de O to 
ño, de Madrid, en las cn.ales se distinguió, como así en una 
particular que celebró en el Salón del A ten eo  de Madrid; y en

la actual E x p o s ic i ó n  N acional ha obtenido, a u n q u e  m odesto,  
el  p r e m io  de  una B o ls a  d e  viaje.

L a  técnica  d e  esta  señorita  artista  se  raaniñesta dé una m a 
n era  a gra d a b le  de  e jecuc ión ,  de  una form a de ra y ar  sus g r a 
b a d o s  algo a lo  de los  d ib uja ntes  qu e  manejan m ucho e l . c a r 
bón para  h a c er  i lustraciones,  y p o r  ello  v e m o s  en sus a g u a 
fu e rte s  u n a  to n alid ad  en la q u e  p re d o m in an  so m b ras  p lanas 
s o b r e  e! rayado; tam bién  p u ed e  se r  esta  te n d e n cia  de no d e 
j a r  el rayad o livipio y  concreto, a la influencia  d e  c iertas  te n 
dencias,  h o y  p u estas  en moda p o r  a lgunos aguafort istas,  e q u i
v o c a d o s  d e s d e  lu eg o  en este c on ce p to ,  y que,  en Matilde C a l
vo  no es  sino una in ocencia  de  a p re n d iza je  q u e  sabrá  dejar, 
a m edid a  qu e  siga trabajando. A p a r t e  d e  esas  influencias, n a
tural cu a n d o  se  está  en los p r im e r o s  años,  esta  artista  nos d e 
m u e stra  con sus trab ajo s  un te m p e ra m e n to  nada común en el 
s e x o  a q u e  p e r te n e c e ,  dadas, p o r  lo general,  a las n n n i f e s ta -  
c io n e s  técnicas  d e  d e sen trañ ar  m u y  p o c o  las gran d e s  d if icu l
ta d e s  del oficio; esta  artista , p o r  el contrario ,  e lla  busca,  se  v e  
en sus a ctu a les  obras,  la m anera  de  te n e r  un c a rá c te r  p ro p io  
q u e  e x p r e s e  su estado  de  alma, in d u d a b le m e n te  de  artista  ranv 
acep table .
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KE\'JSTA DE BELLAS ARTES

J1 a v i d a  a r t í s t i c a

El pintor ¿Jerónimo ¿J<̂ (̂ into de Espinosa
No hace mucho tiempo, poco antes de morir don 

Luis  Tram oyeres, ei muy bien documentado escritor 
de arte vaieñciano, nos autorizaba para que pudiése
mos reproducir algunos de sus escritos; hoy se iios 
presenta la ocasión de poderlo hacer, puesto-que dis
ponem os de una R e v i s t a  d e  B e l l a s  A r t e s ,  en la cual 
se  irán publicando trabajos sobre arte antiguo y  mo
derno. Mucho nos com plm e dedicar este recuerdo a la 
memoria del que fué tan inteligente y  documentado 
escritor de arte y  también un excelente amigo, sintien
do m ucho no poder reproducir integro todo el trab^o 
que dedicó al clásico pintor Jerommo Jacinto de Espi- 
Á s a  por exceder en mucho a la medida de esta publi

cación.
* * *

La pintura valenciana adquiere, en los últimos anos 
del  siglo XVI, el matiz naturalista que arraiga en todas 
Tas e S u e la s  de la época. Aparece en Valencia esta ten- 
d ^ c L  con Francisco de Ribalta (155X -638 ), y  con el 
puede afirmarse se cierra el biillarite peno 
do del Renacimiento italiano, dando origen 
a un arte local, característico e in con fun 
dible con otros coetáneos. Esta nuetm evo
lución, personificada primero por Ribalta, 
logra su mayor desarrollo en la actuación 
artística de los Espinosas, tres 
la escuela, pero que en realidad deben le- 
ducirse a dos; Jerónimo Rodríguez de Espi
nosa y  su primogénito Jerónimo Jacinto de 
Espinosa. El hijo de éste, Jacinto Espinosa 
de Castro, no alcanzó la fam a de su g en i
tor figura principal que descuella entre los 
artistas contemporáneos, y  cuya educación 
pictórica va unida a la obra realizada poi 
Espinosa I, la cual precisa conocer para 
explicar el carácter, tendencia y  finalidad 
del arte cultivado por Espinosa el joven, 
representante, como Ribalta, de una m oda
lidad novísima en la pintura regional. A m 
bos maestros pertenecen a la misma e s cu e 
la, pero su arte tiene formas dialectales 
d is t in t is ,  personales, aunque en algunos 
momentos les une un origen común, la 
identidad técnica, el medio artístico y  lite
rario de la época. No pretendemos trazar 
el paralelo de los dos pintores, pero sí p o 
dem os decir como concepto genérico, como 
aspecto sustancial, que el estilo de Ribalta 
arranca de un ambiente extranjero, de Ita
lia, siendo en él la nota naturalista algo 
ideal, si cabe el vocablo, algo que tiene su 
origen en las postrimerías de aquel arte 
que vivió mezclado con los poetas, con los 
arqueólogos, con los humanistas, y  se lla
mó, por antonomasia, el arte del Renaci
miento; conjunto de todas las manifestacio
nes culturales del tiempo, pues de todas 
ellas recibió fuerza vital la pintura y  la es
cultura renacientes, las cuales fueron, por 
su s  maravillosas creaciones, gloria no su-

No tiene la filiación estilística de los Espinosas, es
pecialmente el joven, el glorioso abolengo de la ribal- 
tesca. Siguió esta última la lógica transformación e x 
perimentada por el Renacimiento, cuando desaparecie
ron sus legítimos representantes, sustituidos por artis
tas amanerados y  exentos de la condición creadora de 
aquellos atléticos genios. A l  declinar este arte, apare
cen nuevos aspectos artísticos con nuevas orientació- 
nes hacia el opuesto lado. Esto mismo ocurre, en el 
fondo, a los Espinosas, ios cuales no derivan directa
mente del arte italiano y  sí del arte español, que modi
fica y  cambia la esencia y forma del nuevo estilo, in s
pirado en el movimiento literario, social y  religioso de 
aquel período tan castizo y  singular, hasta el extremo 
de ser único en los anales de la cultura patria. T o d a s  
las escuelas regionales de España, sin excepción algu
na, experimentan los efectos de la transformación y  
podemos estudiarla en tres artistas nacionales que flore
cen en la misma época. T ienen los tres muchos puntos 
de contacto, por alimentarse en análogas fuentes, en

perada del siglo xvi.

« L A  C O M U N I Ó N  D E  L A  M A G D A L E N A » ,  O B R A  D E  1 6 6 5 ,  O R I G I N A L  D E  J.  J.  D E  

E S P I N O S A  ( m u s e o  D E  V A L E N C I A )

r
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REVISTA DE BELLAS ARTES

r

Ins fieiCus y  rumorosos manantia
les de la naturaleza. Llamáronse 
estos tres artistas Zurbarán, Veláz
quez y Espinosa, unidos en la co n 
cepción pictórica por afinidades de 
temperamento y educación. No po
día ser de otra suerte. El propio 
ambiente nacional les guía y  co n 
duce en el desenvolvimiento de su 
ai te. La literatura mística, n o ve
lesca, y  dramática influye sobre la 
producción artística de estos maes- 
ti'os, como influye también sobre 
los que en esfera menos elevada 
cultivan, eu igual tiempo, el arte 
escultórico.

Líc influencia social es la que 
determina, en parte, la esfera de la 
actuación de aqtiellos ai listas. A l 
guien h.i dicho que Vehizquez h u 
biera sido el pintor de los frailes, 
mártires y  anacoretas, si no lo hu
biese sido de la corte, de los re
yes, príncipes y nuignates; Zurba
rán ..y Espinosa II, aquél en tierras 
de Andalucía y  Extrem adura, y 
éste en las de Valencia, son los fie
les representantes de la sociedad 
española, en la cual conviven a un 
tiempo la poesía erótica y  caballe
resca, la novela de picaros y  trua- 
nes, la literaturaa scética y  la apo
logía de santos y  monacales.

Todas es is manifestaciones del 
arte gráfico y  literal io; com unes a 
España, ílureceii y  tienen asiento 
predilecto en Valencia, cuando apa
rece en ella Espinosa 1. Señoreaba 
Kihalta en el campo pictórico, ya 
fuera de combate, o con limitado 
influjo, Cristóbal Lloréns (1571 f  
1645), Juan Zariñena (antes de 
1567 t  1619), Miguel Juan Porta 
(vivía en 1568 f  después de 1609) 
y  demás maestros educados en el 
arte d e l  siglo x v i ,  simbolizado 
principalmente por Juan de Joa- 
nes. Acrecentó Jerónimo Rodríguez 
de Espinosa las filas de la nueva escuela, aportando 
algo del estilo de Zurbarán o, mejor dicho, del estilo 
castellano, inspirado en el arte escultórico naturalista, 
cultivado con éxito popular en los talleres de Sevilla y 
Vajiadolid.

De esta última ciudad parece era oriundo el Espino
sa I. Con sus pinceles llegó antes de i 596 a Cocentai- 
na, villa rica y  señorial de la región valenciana. T e n e 
mos por cierto que este viaje a nuestra tierra fué de
bido a,relaciones de la familia de Espinosa, en V a len 
cia establecida. Del matrimonio contraído con Aldonza 
Lleó, dé Cocentaina, nació en 18 de julio  de 1600 Je
rónimo Jacinto de Espinosa. Trasládase luego toda la 
familia a las orillas del Turia, y  en 1612 fechaba el pa
dre un cuadro de San Joaquín y San Juan Bautista, 
pintado para la iglesia de Santo Domingo.

Juntos vivían padre e hijo, y  es de creer que en el 
taller paterno iba formándose aitísticamente Espinosa 
el joven. No puede dudarse que tuvo por maestro al 
mismo genitor, pues así consta en un documento pú
blico. El día 16 de octubre de 1616 se inscribía, como

« S A N  P E D R O  P A S C U A L  C E L E B R A N D O  M I S A » ,  O B R A  D E  1660, O R I G I N A L  D E J .  J .  D E  

E S P I N O S A  ( m u s e o  D E  V A L E N C I A )

maestro, en la matrícula del Colegio de Pintores de V a 
lencia, y  el 29 del propio mes comparecían ante los 
mayorales del Colegio dos de sus hijos: Jerónimo Ja
cinto de Espinosa, de diecisiete años de edad, y A n to 
nio Luis de Espinosa, de diez, los cuales quedaron ma
triculados con la obligación de continuar los estudios 
bajo la dirección del padre.

La obra artística de Espinosa el viejo suele confun
dirse con la de su hijo y  aún con la de discípulos de 
am.bos. Por esto se ha dicho que eran muy desiguales 
las obras del segundo. H oy podemos sepaiar de entre 
el gran cúmulo de pintura de estilo espinosista las que 
corresponden al padre; las que pueden calificarse de 
obras de taller, comunes a los dos Espinosas y las que 
con toda evidencia pertenecen al hijo, inconfundibles 
con las atribuidas a Jacinto Espinosa de Castro, hijo 
del segundo, el menos fecundo y  brillante de la familia.

De Espinosa el viejo existen varias obras en el Mu
seo Provincial de Valencia, señalando como una de las 
más características el Tránsito de la Virgen, lienzo que 
expresa bien las cualidades del aitista. Exam in ém osla
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disposición general del asunto. La exageración pers
pectiva, especialmente la Virgen tendida en la cama, la 
acentuación de los escorzos y  la gama colorista, tran
quila unas veces, estridente o desentonada otras, indi
can una educación poco selecta, que da motivo a cierto 
amaneramiento técnico, y  a la pobreza de composición. 
En otros aspectos. Espinosa el viejo aparece en esta 
obra secuaz del arte realista, tal como era comprenditlo 
por algunos artistas de la época, confundiendo lo vul
gar con la copia tomada del natural. Sirvan de ejemplo 
los niños alados agrupados en la parte inferior del pii- 
mer término, y  en actitud de leer solfa en los folios que 
completan el grupo. Pertenecen, por lo andrajoso de su 
elemental vestidura, a la familia truanesca de Rinconete 
y  Cortadillo, los fam osos personajes de la novela cer
vantina.

Bajo esta disciplina artística crece y  se desenvuelve 
Jerónimo Jacinto de Espinosa, pero con nuevos puntos 
de vista y  con arte superior al de su padre y  maestro. 
Bien se advierte esto en sus obras, especialmente en 
las más inmediatas a la educación doméstica. Háse 
dicho que Espinosa el joven fué discípulo de Riballa; 
y a  hem os visto que esto no es rigurosamente exacto, 
aunque no pueda negarse que Ribalta ejerció directo 
influjo sobre el joven pintor, pues no era fácil empresa 
sustraerse a los encantos de la prestigiosa labor artís
tica del gran maestro valenciano. O bsérvase esto en la 
primera obra firmada y datada que conocem os de E s 
pinosa II, y  con toda evíilencia la que señala su aparh 
ción como maestro pintor, es decir, con personalidad 
jurídica, conforme al precepto gremial, para colocar su 
nombre al pie de los lienzos por él ejecutados. Existe 
esta obra en el convento de las monjas de Santa T ere
sa, de Valencia, instalado ahora en lo que fué Basílica 
de San Vicente de la Roqueta. El antiguo convento 
estaba emplazado en la calle del Mar y  allí ceica. Casi 
junto al Convento habitaba el artista con su familia. En 
la actual capilla del Cristo, llamado del Rescate, última 
del lado de la Epístola, se puede admirar la obra ju v e 
nil de Espinosa II. Cubre el sagrado símbolo de Jesús 
CiLicificado, escultui'a que piadosa tradición nos dice 
fué rescatada en Argel por los hermanos Medina, co 
merciantes valencianos que en el siglo x v i  negociaban 
en aquella ciudad africana. Espinosa pintó este lienzo 
en 1623, cuando apenas había cumplido veintidós años..

A  partir de esa obra que debió abrir al jov en  pintor 
las puertas de la fama, .=u actividad creadora fué extra
ordinaria. Carecemos de una estadíslica de las obias 
producidas desde el año 1623 hasta el 20 de febrero 
de 1667 en que falleció en Valencia, y  no en 1680, 
como han dicho, sin pruebas, todos su s biógrafos. A s 
cienden a copioso número. Sólo en el Museo P ro vin 
cial se conservan más de veinticinco lienzos suyos. 
Puede decirse que Espinosa, muerto Ribalta, es el p in
tor favorito de las Ó idenes religiosas y  con éstas el de 
todas las clases sociales. Esta popularidad, mantenida 
con igual éxito hasta el final de su vida, coincide, me
jor dicho, la conquista en ocasión de iniciarse en V a 
lencia y  en el resto de la provincia, un movimiento de 
renovación artística. Es el período culminante en que 
las Ordenes monásticas realizan, con emulación no 
sic mpre acertada, grandes obras de ampliación y  ornato 
en sus conventos y  capillas. A  este período correspon
de la renovación o construcción de las de San Vicente 
Ferrer, ban Luis Bertrán y  la Virgen del Rosario en la 
iglesia de los Dominicos; los M ercedarios levantan su  
famosa capilla de San Juan de Letrán; los Carmelitas 
restsutan, pero en realidad construyen de nuevo, la 
iglesia vecina al Museo Provincial; los Capuchinos rea-

fizan el ensanche y  mejora del cenobio de la M agdale
na, en Masamagrell; los Cartujos promueven las obras 
de ampliación que alteraron la fisonomía gótica de la 
Cartuja de Poi ta-Coeli, y  los Jesuítas decoran con b a 
rroca ornamentación la capilla dedicada a San Fran
cisco de Borja en la iglesia llamada de la Compañía. 
Repítese esto mismo en la mayor parte de los pueblos 
del antiguo reino, pues en todos hizo presa la fiebre 
renovadora de altares, imágenes y  ornamentos, y  con 
ella la demanda de obras pictóricas y  esculturales d es
tinadas a decorar los muros y altares de las remozadas 
capillas e iglesias.

Fué Espinosa el obligado pintor para ejecutar las 
principales obras.. Solicitado por tantas dem andas, su 
taller llegó a ser el más activo de Valencia, contando 
con numerosos colaboradores anónimos, o poco cono
cidos como Juan de Dó, que después de trabajar en 
Valencia, trasladóse a Nápoles buscando, sin duda, el 
ampai-o y  pi'otección del Españólelo, y  en donde hemos 
visto obras suyas atribuidas al propio Ribera. Esta 
fecunda actividad refléjase en la intensa labor artística 
de Espinosa.

Hay en sus obras mucho de él, mucho de sus discí
pulos y  ayudantes; pero esto tiene lógica explicación 
por haber' sido común a todos los grandes maestros 
antiguos, dada la especial organización de los taller'es 
de pintura en las pasadas centurias. El estudio m oder
no no es, en realidad, el taller antiguo. Ahora, la obra 
es personal, directamente püntada por el artista. En los 
siglos anteriores, el maestro trazaba la com posición, 
dibujaba el aíjunto sobre la tabla o lienzo y  los discí
pulos— aprendices y  oficiales llamábanse en V a len 
cia— ■, continuaban el trabajo, completándolo el maes- 
tr'o, que pintaba las cabezas, los extremos y  detalles 
principa'es. Pocas veces  resultaba una obra original, 
excepción de cuando tenía gran importancia o lo e x i 
gía así el comitente. Esta organización no ha llegado 
basta nuestros días, pero aún subsiste en los talleres o 
estudios de escultura religiosa, los cuales conservan la 
forma particular y  propia de los siglos xvii  y  xvni. Po
demos, pues, según lo expuesto, clasificar la obra arlis- 
tica de Espinosa en dos categorías: obras de taller, las 
producidas por los auxiliares; obras originales, aquellas 
en que sólo intervino el maestro o muy poco los d isc í
pulos. Hay, por lo i'eferente a Espinosa, una regia casi 
segura para distinguir unas de otras. Las obras origi
nales, son casi siempre las firmadas; las que carecen 
de este detalle per tenecen al núm ero ríe obr as de taller. 
Existen excepciones, como lo confirman algunos de los 
cuadros conservados en el Museo de Valencia y  en 
otros sitios.

T odas esas obras pueden agruparse en distintas s e 
ries ci'onológicas. Después de la del Cristo dél Rescate, 
piniada en 1623, según tenemos dicho, siguiei'on va 
rias, y  entre ellas el retrato del dominico Fray Jeróni
mo Mos, una verdadera maravilla, y  sin duda el más 
sugestivo de los pintados por Espinosa. Al período de 
1650 a 1660 corr esponden los grandes lienzos decora
tivos, entre los cuales deben colocarse los cinco que 
abarcan la vida del valenciano San Luis Bertrán, hoy 
en el Museo, pr incipal ornamento de la suntuosa capi
lla erigi'ia en la iglesia del convento de Santo D om in
go, destruida sin m o t i v o  que lo justificase. De 1660 a 
1665, período de madurez y  plenitud creadora, produ
jo las interesantes series de la vida de San Pedro No- 
lasco; la del emperador Constantino, el lienzo de los 
Jurados de Valencia adorando a la Concepción, e x is 
tente en la casa del Ayuntam iento, y  la estupenda Co
munión de la Magdalena, fechada en 1665, la cual po-
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v a l e n c i a )

demos señalar como su obra capital; el testamento ar
tístico de Espinosa, no inferior a la famosa del Domi- 
niquino, pero superior a la italiana en expresión mís- 
lica, en sentimiento religioso.

Inte Espinosa ll  fecundo en las trazas e invenciones, 
or necesioad vióse obligado a multiplicar los asuntos 

pero pocas veces los repitió en sus obras, si exceptua
mos la sene de Crucifijos, la cual debe estimarse, en la 
mayor parte de los casos; como obras de devoción 
Conocem os el procedimiento seguido en la composi- 
cimi de los bocetos que servían para la pintura defini
tiva de la obra. Esludiando la colección de dibujos v 
apuntes que posee la Real Academia de San Carlos, 
vemos en e los la marcha de ese procedimiento, que 
e.d el seguido, casi sin excepción, por iodos los pinto
res de aquella época. Primero realizaba estudios indi
viduales del modelo natural, dibujándolos al lápiz ne
gro sobre papel b'anco, y  también, aunque pocas azul 
Completaba este estudio con el de telas o ropajes uti- 
izando unas veces el modelo vivo y  otias el maniquí 

Los apuntes parciales servíanle para la agrupación de 
las figuras, dibujadas al lápiz y  realzadas con toques 
d,. claiion. Lodos estos estudios se aplicaban al boceto 
definitivo, aprovechando lienzos pieparados al óleo v 
en los que pintaba el asunto. Mediante la cuadrícula 
^ ip l ia b a s e  la composición sobre el lienzo, materia u sa
da casi siempre para sus cuadros, pues sólo empleó la 
tabla en com posiciones pequeñas, o cuando así lo exi- 
p a  la índole de la obra, como ocurría en las portezue- 
la.s de sagrarios y  en otras semejantes pinturas.

La tecm pi de Espinosa merece también un ligero co
mentario. El examen de sus obras nos enseña que pre-

TsM rre dándoles una imprimación de cola
y  s o p e  esta una de aceite de linaza y  almaora sistema 
p p t d o  y  que facilitaba las sucesivas operaci í e s ;  X

S a r S t ú V  ‘ “ “ “ 1 « b '- s  todasp a s  incluidas en la categoría de lo que, en términos
de ¡estauiacion, se llaman cuadros saltones, por la pro-

b f í X r e X ' Y Í ' ^ ^  -  é s í a s X d lddh,.renc a al lienzo, cuya elemental y  abreviada 
p , a p a „ c , o „  les somete a los ioconveniente^s de la T u !  
iimdad, lo que no o cu n e  en grado tan acentuado cuan
do la pieparacron ha sido exclusivamente oleosa

m o d í ^ í l a ?  P’'®P«'-ar contribuía, en cierto
Hiüdo, a la transparencia del color. No podemos hoy
a j u z p r  p o r e l  estado de las obras, apraciar en todo

Espinosa, las cua-

cuadros vih A ' T  1 ® encantos de sus
cuadiqs, y biantes de luz, de tintas claras y diáfanas
propias del sistema de veladuras; artificio ^ue domi-’
taba el in a e s tr o -u s a d o  especialmente en los grandes

henzos d e c o r a t iv o s - y  por el que sus obras resultarían

q L  s í ío  ^ m extremadas, condiciones
b a i a d X  Y "  adivinar ahora al contem plarlos re
bajados tonos de sus principales creaciones.

IT X  T - í í  Valencia,
a i f s í í a  H  ̂ ^«tegoría
í b í a s  eñ r  2  conocidas sus
X a  o ía extranjero.
Quedó pií T 7 °L P ^ ‘ ®̂ producción de Espinosa
no fué nl-iír-  ̂ y  en los pueblos de la región; pero
t r X X i i  T  “'"g^se a otros cen-
Jnsení M í  ^^mxiestra el pintor zaragozano
b a T n  s X X ’  ̂ q u ie n Y o m -

del nobilísimo arte de
o r í X T '  del siglo xvii,

p o publicados por primera vez en Zaragoza, año 1866.
«El la misma ciudad de V a l e n c i a - d i c e - h u b o  otro 
m a d í  ^®PÍ"°sa, el cual tuvo un hijo lla-
o a d í e p í  ' “ 'smo n^'nbre, con muchas ventajas a su 
X f d p T Í  " ’ o b r a s e n  esa ciudad de mucha
tendida - v ' T ’ ^ informado de personas muy en-
ué mnv ;  , satisfacción que su colorido

X m e  L p  ;• bien concertado: dí-
d idóí pT  ® ‘"o^bo, y  fué de los más aplau
didos en esa cuidad; mas no es extraño que haya gran-
de.s pintores en ella poi que y a  de mu'y a n X o X n  

p X X r ' '  ‘■‘^^^'bades, ingenios

d e f l T r  “ OS se cita con elogio el nombre
iuicio P^^ordemos, como ejemplo, el
p Z d n  Madrazo [Catálogo del Museo del
T  , ’ ' ^ 7 7  P̂ '̂- 399) cuando afirma «que en los re-
le  ̂ turbarán; sólo Velázquez
t o d ™  esteU am o d e l 'A r te  excede a

Luis ' J ' r a m o y e r e s .
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ddeas de Slenoir sobre arte
El ideal de un pintor debe ser el «metier», pero es 

sino por la tradición que puede adquirirse.
Nosotros no tenemos, desgraciadamente, ningún d o

cumento capaz de aclararnos sobre la manera de pro
ceder de los pintores de Pompeya, ni sabemos siquie
ra cómo preparaba los muros. Gracias al libro de Cen- 
niiio tenemos por lo menos un documento auténtico 
sobre los pintores del siglo xv. T o d o s los artistas com 
prenderán el valor de un tratado de aquellos tiempos, 
y  que no es solamente la obra de un hombre, sino la 
pintura de una de las épocas más gloriosas del arte 
C r i s t i a n o .  Es 
verdad que los 
Museos allí es
tán, y  que v e '  
un buen cuadro 
vale mucho más, • 
para un pintor, 
que c u a lq u ie i '  
escrito. Es por ' 
las obras de los 
hombres que se 
tiene la idea más 
e .x a c ta  posible 
de la vida de un 
pueblo; la histo
ria, cada cual la 
cuenta a su mo ■ 
do, mientras la 
obi'a e s t á  a l l í  
d a n d o  la nota 
justa: el Arte de 
los Griegos, de 
los Romanos, el 
a r t e  C r is t ia n o  
nos dice mucho 
más q u e  cual
quier escrito Es 
por los fragmen
tos que nos que
dan del siglo de 
Pericles,que p o 
demos decir que 
l o s  Atenien.ses 
eran un pueblo 
feliz. Son tam
bién los Museos 
los que nos en
señan que en la 
época del Giotto 
se conocía la fe
licidad.

P e ro  cuando 
se ha admirado 
mucho a e sas
obras maestras, se sueña tener una idea de la m ane
ra de proceder de sus autores. El libro de Genuino 
nos hará penetrar en la v ida de esos artistas in co m p a
rables.

¡Si y o  hubiese conocido antes ese libro, cuántas es
tupideces no me hubiera evitado! Más felices que yo  
serán los jóven es pintores. Cuántas lecciones saluda
bles podrán sacar de este libro único, que es al m ism o  
tiempo que un libro de arte un libro de moral. V em os 
en esta obra, que debe ser la Biblia del taller, la vida

« B A I G N E U S E » ,  O B R A  O R I G I N A L  D E L  G R A N  P I N T O R  F R A N C E S  A U G U S T O  R E N O I R  ( C O L E C C I O N

D E  M .  P A U L  G A L L I M A R d )

simple de esos artistas que procuran únicamente ser 
buenos obreros, fabricándose sus pinceles, preparando 
sus tablas; en una palabra, haciendo toda la «cocina» 
del arte ellos mismos.

No teniendo vanidad, su ambición no era la de tener 
genio; no desean tampoco la personalidad. Se conten
tan con seguir las lecciones del maestro, sin ninguna 
idea de alejarse de ellas. Tenían la suei'te, los d icho
sos, de no ser turbados por treinta y seis maneras de 
pintar; en aquella época no habla sino una, pei'o era 
la buena, y  es el por qué nosotros podemos, después

de muchos s i 
glos, admirarles 
en todo su es
plendor, en la 
belleza de su di
bujo y  en sus 
colores.

'l'engo pasión 
pui' lo.-i inaesti'os 
antiguos; amo la 
vida que lleva
ban en sus pe
q u e ñ a s  ciuda
des. No ganaban 
dinero ni se cui- 
ban de ello. Su 
placer único era 
el de hacer un 
oñcio noble. Los 
pintores de esa 
é p o c a  ¡tenían, 
n a t u r a l m e n t e ,  
sus defectos (fe
lizm en te  p a r a  
e l l o s ) ;  p e r o ,  
viendo sus obras 
que han atrave
sado los siglos 
c o n s e r va n d o 
t a n t a  frescura, 
no se l e s  e n 
c u e n t r a  s i n o  
c u a l i d a d e s  de 
candor y  de vir- 

. ginidad. E s t a s  . 
o b r a s  que s e  
aman, que seto- 
can con los de
dos, como a los 
b e l l o s  mármo
les, esas pastas 
m a r a v i l l o s a s ,  
ese trabajo diur
no, ¿qué lé d i 

ré?, me lleno de placer. ¡Ah!, ellos no eran, no, revolu
cionarios, lo que no les impedía tener genio. H oy en 
día nosotros tenemos genio; pero lo que es seguro es 
que nosotros no -fjsabemos más dibujar una mano 
y  que ignoramos todo nuestro oficio. Y  es gi'acias a su 
oficio que llegaron a tener esa materia maravillosa y  
esos colores límpidos de los cuales nosotros buscamos 
en vano los secretos. Y  me temo que no nos lo harán 
conocer tampoco las n uevas teorías

Pero si el «metier» es la base y  la solidez del Arte,

i
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no lo es todo. H ay  otra cosa en el Arte antiguo que 
hace tan bellas sus producciones, y  es esa serenidad 
que permite mirarlas sin cansarse y  que nos da la idea 
de una obra eterna.

Esta serenidad ellos la tenían, no solamente por su 
vida simple y  tranquila, sino, sobre todo, por su fe.

Entonces, además de su belleza, sus obras toman 
ese aspecto de dulce serenidad, que les da ese encanto 
profundo y  las hace inmortales.

Un pueblo no vale sino por sus obreros y  por su  re
ligión. Si Grecia irradia todavía sobre el mundo, es a 
sus obreros que saben, m ucho más que a sus batallas, 
en general más desastrosas que fecundas.

Por Su religión plena de im ágenes ella tuvo sus poe
tas; los escultores quisieron, en el mármol, eternizar 
sus Dioses magníficos, y  el pintor fijarlos en el muro 
con colores. Creó a Júpiter, el rey  de los Dioses, sím
bolo de poder; creó a Apolo , a la sabia Minerva; en fin, 
creó al Dios del Amor; éste sí, realmente eterno.

E l i  su sabiduría, su religión quiso ser simplemente 
la religión del placer, de la belleza y  del amor; y  es por 
esto por lo que Grecia se ha creado tantos enemigos, 
pero también por eso es eterna. Los Romanos no pu
dieron destruirla, ni los emperadores cristianos tam
poco.

Francia, hija de Grecia, debe también su fortuna y  
su gloria a sus obreros y  a su religión. Cóm o olvidar 
a los monjes que se hicieron arquitectos, albañiles, es
cultores, pintores, que trabajaron los metales, las tie
rras, para edificar ellos mismos sus monasterios, sus 
templos y  sus catedrales enormes, con esos cam pana
rios que parecen tocar el cielo; que hicieron puntillas 
con la piedra y  el fierro, y  todo eso sin dinero, no pi
diendo sino muros para ornamentar, una frugal comi
da y  el abrigo del claustro. A nte  esos monumentos 
tan grandiosos, uno no se pregunta cómo hicieron esas 
gentes para crear tantas bellas cosas; se sabe, ellos te
nían fe.

Cuando Francia, fatigada del arte gótico, sintió la 
necesidad de un Renacimiento, tuvim os también nues
tro Júpiter salvador; fué Francisco I, y  com o'su  ante
pasado, fué el esclavo del Am or.

Él hizo revivir en Francia la alegría y  el Am or, y  en 
consecuencia, al Arte hijo del Am or. Llama así al 
Olimpo y  a la Escuela Italiana; protege a Rabelais, y  
cuando tuvo la suprema gloria de morir por el Amor, 
su obra estaba hecha. Y  fué durante- siglos una lucha 
a quién tendría más gusto y  fantasía; los castillos su r
gen; los bronces, la cerámica, las tapicerías dan la 
idea de un trabajo de hadas; todo el m undo quiso 
cooperar, con la tierra, la madera, el fierro, la lana y  
el mármol a la riqueza de Francia. T o d o  ha sido bello 
hasta el fin del siglo xvm ; es necesario ver.los albums 
del Museo del Trocadero, que nos dan idea de la fuer
za de esos artistas, de la firmeza del dibujo en los más 
pequeños detalles, hasta en un llamador de puerta, 
Inasta en un cerrojo.

Lamento no ser poeta para cantar al ser que ha ima
ginado todos estilos, que han salido como de un cuer
no de la abundancia, quiero decir el obrero que ha he
d ió  de Francia la primei'a nación del mundo; este ser 
lleno de fineza, de fantasía, que amaba a-su oficio so- 
bie todo, no existe más. El que era igual a un Dios 
mitológico se ha vuelto feo como una víbora y  un sapo. 
He aquí lo que ha hecho de ese pueblo tan alegre y  
artista la Revolución del 93.

¿De dónde proviene esta brusca parada? U n  obrero 
ebanista me lo ha explicado sin darse cuerna: «Yo, se
ñor, hace treinta años que no hago otra cosa sino pa
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tas de sillas, otros hacen respaldos, otros arman; pero 
ninguno de nosotros es capaz de hacer una silla ente
ra.»  |He aquí todo el secreto! No pudiendo gozar de su 
trabajo, el obrero ha perdido toda especie de gusto. Se 
ha abolido la esclavitud, ese sueño, pero se ha creado, 
ia Usina. No existe más el esclavo alegre y  sin cuida
dos, pero existe el forzado que revienta delante de una 
m áquina que lo embrutece y  lo mata lentamente. Él es 
el que forjaba el hierro, que hacía su vaso, su  mueble; 
él sabía trabajar la madera, la piedra y  el mármol. Se 
ha transformado en el hombre desgraciado, que traba
ja  únicamente para vivir, el seso atiborrado para colmo, 
con una enormidad de ideas ajenas a su ocupación, y  
encima de todo esto el horror del taller donde no se 
oye jam ás cantar ni reír; en .fin, el obrero ha sido ase
sinado por el Progreso y  la Ciencia.

¿Dónde está la fuerza capaz de encauzar este torrente 
qué nos sumerge. Esta locura es una locura general; 
nadie puede detenerla y, sin embargo, la felicidad no 
puede vo lver  sino con el trabajo, pero el trabajo que 
da la felicidad; el trabajo lento de la mano. Es e¡ único 
que da a las obras la v ida y  la alegría.

¿Veremos el retorno de la tradición? Esperémoslo, 
sin creer en ello demasiado. Después de ese viento 
de la Revolución que todo lo ha secado no tenemos 
más ceramistas, ni ebanistas, ni fundidores, ni arqui
tectos, ni escultores; por fortuna han llegado pintores 
que son como granos echados en un campo abando
nado, pero que germinan a pesar de todo.

¿Que nunca, sin embargo, se ha protegido tanto el 
arte? Es m uy bonito querer proteger el arte, pero 
inútil. Él existe o no existe, pero no se explica m u
cho. Felices los pueblos que visita. Guando llama a 
vuestra  puerta, él aporta la dicha, él consuela, él es el 
amor y  es la alegría. Visita igualmente el palacio que la 
choza, la soberbia catedral y  la humilde iglesia. Es de 
lana o de seda, sale del tronco de un árbol como del 
más bello mármol. No pide sino una cosa: qué se le 
ame por encima de todo, de las riquezas y  de los hom 
bres. Se complace sobre todo con el que lo ignora; 
como el A m or a los ojos de Psiquis, él ama permane
cer secreto. Pero, como las plantas salvajes, arraiga 
donde, quiere, y  cuando deja un país nada puede v o l
verlo.

* * *

Se cree saber m ucho cuando se ha aprendido qué 
son las oposicionés del amarillo y  del azul que provo
can las sombras violetas; pero cuando no se sabe sino 
eso, se ignora todavía. H ay en la pintura algo más, que 
es lo esencial y  que no puede explicarse...

Se llega ante la Naturaleza con teorías y  la Natui’a- 
leza las destruye completamente. T odas nuestras ideas 
son la misma miseria, la Naturaleza es la riqueza in
finita.

U n día, en el campo de los alrededores de Argel, vi 
venir a lo lejos, montado sobre un asno, un árabe cu
bierto de vestiduras de una riqueza fabulosa: se acerca 
y  era un simple mendigo, pero al sol sus harapos se 
transformaban en los tejidos más preciosos.

En la Naturaleza la pobreza no existe, la Naturaleza 
es la igualdad. Bajo el sol la choza leprosa es un pala
cio de «Las mil y  unas noches» y  el más grande rey no 
se diferencia del último de los mendigos.

Las teorías en el arte son útiles de perezosos, un mal 
útil. Para hacer cualquier cosa h ay  que tomarse la 
pena. Y o  quise dosificar el aceite que pongo en mis 
colores para no buscar cada vez. Y  bien: no pude ha
cerlo. T en go  que ponerlo a mi juicio  a cada pince
lazo...— R e n o i r .
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A  J u lio  Romero de Torres, 

el pintor de las bellas manos.

Manos de Monna Lisa, bellas manos ducales 
suaves, breves y  pálidas como flores de nardo, 

desnudas, como vírgenes sin velos; inmortales 

por la gracia divina del arte de Leonardo.

Las cuerdas de la lira pulsásteis en Venecia.

En Roma fuisteis místicas palomas, y  en Miláa

y  Florencia escanciasteis los licores de Grecia 
y  saciasteis los labios sedientos de don .liian.

Leonardo una noche os Gauti\-ó eu su lecho, 
huisteis las tejedoras de su sueño fecundo 

y  en vuestros dedos frágiles floreció el pensamiento 
del Gi'an Siglo. Su Ciai’do clavó amor en el pecho 

del artista y  su sueño fué el despertar del mundo... 

[De vuestros dedos m ágicos surgió el Renacimiento!

G o y  d e  S i l v a .
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Comentarios a la Exposición ¿Nacional
Ricardo Baraja.— «Retrato de señora».— Baroja, el 

notabilísimo aguafortista, ha enviado a esta Exposición 
dos cuadros al óleo, un retrato de su hermana Carmen 
y  un paisaje. Este artista, que es superior de tempera
mento y  de cultura que' de saber hacer, se manifiesta 
como en otras ocasiones en las cuales también expuso 
pintura y  no grabados. Es un artista que no sabiendo 
pintar consigue, no obstante, y  ello le honra, dar sen
saciones de alte de un concepto y  una expresión del 
natural que da la impresión de una pintura buena que 
no la quiere hacer mejor su autor, no por falta de saber 
hacei-, sino de una manera consciente, consecuencia de 
una gran cultui’a artística y  de un gran teniperamerito. 
Lástima que este ai tista no tenga una buena base de 
oficio; claro cslá que a pesar de esa importante falta 
preferimos sus ohias a otras que cerca cíe la sinra se 
muestran como maniquíes de escaparate. Jas cuales 
solo tienen lo que al retrato de Baroja le falta: oficio, 
saber hacer. Alma, sensibilidad artística es lo más im 
portante; eso, en cambio, es lo que no tienen esos re
tratos de cuyo  autor con primera medalla y  alto pues
to oficial no ha conseguido todavía'demostrarnos.

Vicente M ulet.— «Paisaje con figuras».— Es de lo 
más interesante que hay en esta Exposición, en el sen
tido de pintura levantina; tiene coloraciones m uy acep
tables y  construcción de empaste poco común en los 
pintores levantinos que han seguido a Sorolla; esta 
pintura de Mulet nos ha dejado más conformes, y  en 
ella vem os un camino de gran interés.

González Gallego.—  «Retratos».— Este artista ha pre
sentado unos retratos de niños que están pintados 
con un buen dibujo y  una entonación de clasicismo 
notablemente resuelto, unido a una coloración agrada
ble y  bien empastado.

J o s é D r u d is  Biada. —  «Camino viejo».— Este paisaje 
tiene m ucho carácter por su ambiente de pueblo; es 
un paisaje que da la sensación de un 'día de hum e
dad, y  todo ello resuelto con mejores y  más justas 
observaciones pictóricas que lo que vimos en otras 
ocasiones con motivo de sus anteriores Exposiciones 
celebradas en Madrid.

Ros y G üell.— «Paisaje».— Este paisaje nos agrada 
porque tiene finezas de colorido y  de ambiente m uy 
aceptables; en esta obra observam os un buen concepto 
y  una decidida manera de interpretar el natural con el

isa

r-* V ’ " ¿©V ,
s. ^
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« R E T R A T O  D E L  S R .  R I V E R O » ,  O B R A  O R I G I N A L  D E L  N O T A B L E  

p i n t o r  M A R I A N O  M I G U E L

« P A I S A J E » ,  O R I G I N A L  D E  A N D R E S  C U E R V O

cariño y  la ilusión que hace falta para llegar pronto 
a un feliz resultado de buenas obras.

D . Baixeras.— «Procesión».— Este cuadro es intere
sante por lo bien observados que están tos tipos y  
1.a composición; tiene todo él una entonación que nos 
recuerda notablemente estos asuntos, y  h ay  en el cua
dro trozos de pintura bien hechos.

Fernando Valero.— «Junto al arroyo» (estatua en 
escayola). —  Este jo v e n  escultor, al cual se le debió 
conceder una tercera medalla, a juzgar por lo que se 
ha premiado con esas recompensas, ha presentado 
una estatua que le hace acreedor de todos los res
petos por lo noblemente que la ha interpretado y  
por las muchas y  difíciles dificultades que ha tenido 
que vencer para llevar a cabo esta obra.

Los que sabemos cómo y  de qué manera ha tenido 
que luchar este artista para poder hacer frente a la 
vida y  las ilusiones con que trabaja, no obstante una 
constante negativa de la suerte, tenemos que aplaudir 
con muestras de admiración la humilde, pero digna 
e inteligente vida artística que este jov en  artista está 
llevando con fe y  amor al trabajo.

Ju a n  V o'Á  — «Hierros artísticos».— Este gran artis
ta de los metales, que ha sabido' hacerse un justo 
i'enombi'e como gran artista que siguiera las enseñan
zas de un Benvenuto Cellini, ha logrado con sus ad
mirables trabajos presentados en esta Exposición la 
justa  leconipensa de la primera medalla, privándonos 
el poco espacio de poderle dedicar como él se merece 
un largo estudio crítico. Lo dejaremos para ia primera 
ocasión, dedicándole estas líneas como si fuera el m e
jor  artículo de crítica en su honor.

Antonio jEs'Awé’. — «Nublado.».— ^Este notable .paisa
jista, que en 1a Exposición que celebró de sus obras el 
año pasado jra tuvimos el gusto de elogiarle por sus 
herniosos paisajes, en esta Exposición Nacional ha e x 
puesto dos obras que acreditan una vez más su sen
sibilidad y  gran temperamento de paisajista. Los pai
sajes que ha presentado son de un concepto moderno 
y  de una construcción clásica que nos da grandes eS’
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« V U E L T A  A L  A P R I S C O » ,  O B R A  O R I G I N A L  D E  A N T O N I O  

F E R N Á N D E Z  G Ó M E Z

peranzas para pensar en su porvenir; es un paisajista 
de coloraciones sensitivas y  de una fina observación 
de los más delicados matices. Ha sido una injusticia el 
que se le h aya  dejado sin recompensa alguna.

J o s é  Blanco «Paisaje».— Este artista, de gi'an
temperamento y  de una exquisita sensibilidad, ha pre
sentado un paisaje, en el que vem os con satisfacción 
sigue su orientación de modernidad y  de buen gusto; 
sus paisajes nos hacen pensar en un artista de gran
des condiciones de pintor que sabe unir el sentimiento 
de la m úsica con la técnica pictórica, y  esto puede ser, 
a plazo no largo, el buen resultado de su carrera ar
tística.

Carlos D al-R e. —  «Paisaje».— Este notabilísimo ar
tista ha presentado dos paisajes, en los que una vez 
más demuestra su buen sentido decorativo y  su  sensi
bilidad de buen pintor que ve  y  construye el color y  
cuida del dibujo m u y  encariñadamente; nos gustaría 
que el Sr. Dal-Re se presentara en otra ocasión con 
algo más de resoluciones pictóricas, quizá en otro ta
maño m avor a los de ahora.

J u a n  D uch.—  «Paisaje».— El paisaje de este artista 
está construido a la manera del gran pintor Cézanne, 
lo cual nos hace pensar en la cultura de modernidad, 
de buen gusto, de sensibilidad y  de noble concepto 
del Sr. Duch, lo que celebramos m uy de veras, pues

eso irá ganando en su buen camino de notable paisa- 
jista. _

L u is G il de Vicario.—  «Tarde de fiesta en el pue
blo».— De este notable artista ya  tuve el gusto de elo
giarle con motivo de un admirable dibujo que presen
tó en la Exposición de los aguafortistas y  dibujos ín
timos del año pasado.

Ahora, como entonces, le aplaudimos, y  celebramos 
siga dando a su arte ese carácter tan personal y  bien 
ajustado al ambiente local de ese pueblo que tan no 
tablemente sabe interpretar, y  sentimos mucho haya 
sido otro de los que el desdichado Jiii'ado de pintura 
ha dejado sin recompensa alguna, pues nos'otros en
contramos mucha diferencia entre a lgunas de las obras 
que amedallaron con terceras, la de Gil Vicario, que 
nos parece mejor y  de más porvenir aHístico.

Joaquín García Fernández.—  «Retrato de hombre».—  
Este artista presentó dos obras: una, «Anunciación» y  
un retrato que está expuesto; la «Anunciación» le fué

« P R E P A R A N D O  LA F I E S T A » ,  O B R A  O R I G I N A L  D E  J O S É  

R I C O  C E J U D O

« E L E G I A » ,  O B R A  O R I G I N A L  D E  K .  S E G U N D O

rechazada, injustamente, porque ningún señor del Ju
rado se la hubiese ejecutado con tanto sentimiento ar
tístico ni con tanto altruismo profesional. El retrato es 
una indicacit'ii de pintura integra de lo más sincero y  
personal de esta Exposición; com parado este retrato 
con los del pintor Sotomayor, por ejemplo, resulta el 
Sr. García Fernández como un genio; si ese pintor si 
gue integrando su paleta buscando la sensación psico
lógica del natural, afinando en sus empastes, iranera 
de poner y  darse con más amenidad de coloración, 
todo ello al alcance de su talento, muy pronto hembs 
de ver de su mano obras de mucho interés y  de i na 
saludable enseñanza para los señores académicos.

Antonio de L lan o.— «Puesta de Sol». - Fste paisaje 
tiene un aiiihieiite de poesía y  una tonalidad general 
m u y  notablemente conseguida; indudableniinte su a u 
tor tiene condiciones muy aceptables y  nobles para la 
pintura.

Mariano de — «Retrato». — Fste artista, que
desde hace tiempo v ive  fuera de España, mirando por 
sus compatriotas, defendiendo un interesante ambien
te de arte en la Habana, ha enviado a esta Exposición 
Nacional un retrato que h o y  tenemos el gusto  de re
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producir y  que tiene un gran Interés artístico, aunque 
los señores del Jurado crean lo contrario, porque en él 
se pueden observar no sólo las grandes condiciones 
de pintor del Sr. Mariano de Miguel, sino también las 
m uchas y  difíciles dificultades que ofrece el hacer un 
retrato con tantos objetos como los que tiene éste; o b 
jetos y  luces enconti'adas que este artista ha interpre
tado con indudable acierto y  coloraciones de buen 
gusto y  trozos de pintura m ny aceptables.

/?. Fernández Balbuena.— «La tarde».— El paisaje de 
Fernández Balbuena, como todas las manifestaciones 
de este artista, es de una sensibilidad y  de un co n c e p 
to artístico muy poco fiecuente en nuesti'os jóvenes 
artistas, y  menos en sus compañeros los ai'quitectos. 
«La tarde» es un paisaje en el que se puede observar 
el gran temperamento de Balbuena; un temperamento 
de grandes inquietudes espirituales, que está aprisio
nado por una equivocada modestia que indudable
mente está perjudicándole. Creo, y  lo digo en su honor, 
que este aiJista debería fijarse un delerminado criterio 
para sólo mostrarnos producciones de pintura o de ar
quitectura en grado'extraoi\iinariOj es decir, buscar en 
sí mismo todo lo que de gran lempei'ainento hay y  de

C O P A  D E  P L A T A  Y  O R O ,  R E P U J U D A ,  O R I G I N A L  D E  C A R M E N  

S U Á R E Z  O R T I Z ,  P R E M I A D A  C 0 .\ P R I M E R A  M E D A L L A

capacidad para dar nuevas obras que le diesen el justo 
nombre que merece.

Lorenzo Cerdá.— «Pinos uvereños».—  Este paisaje 
es superior a lo que en otras ocasiones hemos conoci
do de este artista; es una obra en la que ha conseguido 
calidades de ardiente paleta que buscase llegar al m á 
ximo de la brillantez del colorido; hay en' esta obi'a 
mucho ambiente y  trozos muy bien pintados.

G. Capdevila.— «Florei'o».— En este género de pin
tar flores, el Sr. Capdevila  es un gran artista; sabe re
solver tonalidades m u y finas sin llegar a la vulgari
dad, como es costumbre en casi todos los que se dedi
can a esta manifestación pictórica, y, además, da á sus 
tonalidades un concepto muy moderno y  clásico a la 
vez, que hace muy bien a sus floreros.

Salvador Tnset.—  «\Pn escolar». — Este m uy notable 
artista, que desde hace tiempo ,nos tiene privados de 
conocer sus obras, ha presentado en esta Exposición 
un cuadro que representa un muchaclio; está ejecuta
da esta obra con una soltura de pintura naturalista en 
la que bomina un tono gris de tierras a la manera de 
nuestra gran escuela clásica velazqueña, que le hace 
m u y bien entonado y  de una simpática impresión pic-

« B U S T O  D E  L A  V I R G E N  D O L O R O S A » ,  O B R A  O R I G I N A L  DE 

J U A N  J .  G A R C Í A ,  P R E M I A D O  C O N  P R I M E R A  M E D A L L A

tórica; de dibujo está con soltura y  acentuando muy 
bien el volumen, resultando con todo ello una m uy 
aceptable y  digna de su talento.

Marañón.— «El tío Rú».— Este cuadro es interesan
te; está tratado con personalidad de técnica y  un dibu
jo  m uy expresivo; nos hace recordar esa fuerte reali
dad de las tablas primitivas catalanas, por su coloi'ido 
y  carácter.

Leandro Medina Andrés.—  «Reti'ato de señora».—  Es 
una obra por el estilo,,en concepto de dibujo y  colori
do, de las hermosas producciones, salvando la distan
cia, del pintor Zaragoza; este retrato de Medi'na .Andrés 
nos ha gustado, porque en él vem os trozos de pintura 
que acreditan un buen pintor, de seguir estudiando 
los análisis de limpiar la paleta en lo que se refiere a 
las delicadezas de las tonalidades; su obra está eje
cutada con nobleza v  un eran interés en conseguir

«posr . \ ' U B I 0 l , \  K E B I U S » ,  G R U P O  E S C U I . T Ó R I C O ,  O R I G I N A L  

D E  F R U C T U O S O  O R D U N A ,  P R E M I A D O  C O N  P R I M E R A  M E D A L L A
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« Y A  F R O R » ,  E S C U L T U R A  O R I G I N A L  

D E  J O S É  T E R E N C I O

un m u y  aceptable arte de naturalismo de escuela es
pañola.

Eduardo Arredondo.— «Paisaje».— Este paisaje, aun 
que no estemos conformes con el concepto que lo ha 
producido, no obstante nos ha evocado las buenas 
obras de este género de Carlos Haes; tiene este paisaje 
de Arredondo una ejecución noble y  detenidamente 
conseguida con amor y  respeto que nos hace dedicar
le estos elogios.

Vicente Antón P u ig .— -«Cabeza de mujer» (mármol).—  
Este retrato nos ha sido m uy simpático, tanto de eje
cución como de concepto; tiene un sabor rodeniano 
m u y  bien interpretado y  resuelto con personalidad; su 
volumen está expresado con delicadeza y  un dibujo 
fino y  natural m u y aceptable; indudablemente, este 
artista tiene grandes condiciones de buen retratista.

Valentín D ueñas.— «Cheles».— Esta obra (cabeza en 
mármol) está interpretada con verdadero carácter de

« J O R G E  M A N R I Q U E » ,

O B R A  O R I G I N A L  D E  A N T O N I O  M A Ñ A N Ó S

buen escultor que posee un temperamento m uy capaz 
de hacer retratos de gran interés artístico; en esta obra 
que ha expuesto se pueden observar condiciones de 
lo que acabo de exponer, y  en ello sentimos, por su 
obra y  por su autor, una respetuosa simpatía y  adm i
ración.

Leandro Otos-,— «Escollo».— Este gran aguafortista, 
que también suele presentarse con retratos y  cuadros 
de figura, ha presentado en esta Exposición un d e s n u 
do de mujer que significa todo el símbolo del cuadro. 
Este desnudo está, tratado con una elegancia de línea 
y  una entonación general, a mi juicio, mejor que sus 
anteriores obras de este género; hay más dificultades 
resueltas de colorido y  de dibujo, e indudablemente 
una superioridad técnica a lo anterior.

Rico Sejiido.— «Preparando la fiesta».— Este notable 
artista sevillano, que ha ido poco a poco evolucionan
do de concepto, aunque aún conserva su tendencia ro

US

« P R O F E S I O N » ,  O B R A  O R I G I N A L  D E  M I G U E L  H E R N A N D E Z  N A J E R A « J U N T O  A L  A R R O Y O ,  E S C U L T U R A  D E  F .  V A L E R O
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mántica del 900, ha pi'esentado dos cuadros mejores 
que los de la anterior Exposición. Sobre todo el que 
más nos gusta es el titulado «Preparando la fiesta», 
porque en él hemos obsei'vado ti'ozos de pintui'a muy 
aceptables y  dignos de que el jurado lo hubiese tenido 
más en cuenta. Su obra está ti'atada con mucho amor 
y  respeto pai'a con el natural, y  por eso \’emos en este 
cuadro esos trozos de pintura tan notablemente ejecu
tados y  dignos de elogios; además, hay en ella una en
tonación general muy simpálica y bien entendida de 
coloración y  sentimiento de d ib ijo ;  el fondo del cua
dro es un paisaje muy aceptable, tiene luz local y  sa
bor del sitio en que l'ué ejecutado.

Asteria Maiianó-. —  «Jorge Manrique».—  El Si-. Ma- 
ñanós lia tenido el buen gusto de elegir un bello asun
to para su cuadro, y  lo iia tratado con cariño y  ese no
ble romanticisi.io de los pintores del 70 en España.. El 
señoi- Mañanós pertenece espiritualniente a aciuella 
época en que los artistas se encai iñaban con los asun
tos m ás por su literatura y  poi' el sentimienlo de ro
manticismo que por la evolución de los problemas de 
la técnica; eran románticos, y  esto ya  es bastante. Por 
ello resulta el cuadro del Sr. Mañanós en esta E xp o si
ción, en la que y a  abundan las orientaciones de avan 
ce, de progreso artístico, como una simpática rebeldía, 
a la que pudiéramos llamar «El último romántico». 
Nos complace manifestar que esta obra ha sido adqui
rida por el culto Sr. D. Moisés Diez para su biblioteca 
particular.

R. Segundo.— «Elegía».— Este cuadro está sentido y  
en él hay ti'ozos de pintura acertados y dignos de h a 
berse tenido en cuenta para haberle recompensado con 
una tercera medalla; esta obra es indudablemente muv 
superior a casi todas las que se han premiado con esa 
recompensa.

Izquierdo Vivas.— «Poema de mío Cid».— Este n o ta 
bilísimo dibujante lia presentado en este Certamen 
unos dibujos para ilustrar el magnífico «Poema de 
mío Cid»; es una labor la de este dibujante muy digna 
de la medalla que se le ha otorgado. Son dibujos de un 
gran concepto de gran ilustrador, y  de ilustrador que 
tiene una sensibilidad de buen pintor, capaz de m ayo
res dificultades que las de estos dibujos que tanto nos 
ha gustado.

« E L  E S C O L L O » ,  O B R A  O R I G I N A I .  D E  L E A N D R O  Ü H O Z

M ily Esqiienazi.— Esta notabilísima artista, qiie ya  
en otras ocasiones demostró su gran sensibilidad de 
artista de un positivo temperamento para las artes de
corativas, ha presentado en esta Exposición un ti'aba- 
jo  digno de todo encomio; nos complace dedicarla es
tos elogios por lo aceptable de su técnica y  de su buen 
gusto decorativo, y  hacemos presente nuestra esperan
za en su porvenir artístico.

Fructuoso O/duna.—  «Pots Nubila Febris» (grupo 
escultórico).—  Este joven escultor que tan notable
mente viene distinguiéndose, ha conseguido en esta 
Exposición la alta distinción de obtener primera iiieda- 
Ila por su obra.

Felicitamos al notable artista prometemos dedi
carle un detenido estudio a su obra de esta Exposición 
y  a las que ha presentado, ejecutadas anteriormente.

L u is  Barrera.— «Hierros artísticos».— De las obras 
que con más interés sobi-esalen en la sección de Arte 
decorativo, son las del notabilísimo artista Luis Barre
ra, unidas a las de Juan José, las que más se distin
guen.

Este jov en  artista, del cual liemos de puljlicar un 
detenido estudio ciático, es de una gran técnica, unida 
a una buena documentación de nuestras mejoi'es obras 
clásicas de este género, que él ha sabido estudiar y  reco
ger en ellas unas gi'andes enseñanzas, técnica y  cono
cimientos de lo admirable qtie lia\̂  en España de este 
Arte, con .lo cual él ha conseguido ejecutar obras de 
tanta estimación como las presentadas por él en esta 
Exposición Nacional.

!■. l ' O . M I ' l - V .

i
« T E R N U R A  D E  M A D R E » ,  O B R A  O R I G I N A L  D E  F E R N A N D O  C O S T A
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Exposición de dibujos
por la

Sociedad Española de ¿Rmigos del ¿Rrte
Actualmente se está celebrando una Exposición de 

dibujos en el local que posee la «Sociedad Española 
de A m igo s  del Arte» en el edificio de Museos Biblio
tecas, sito en el Paseo de Recoletos. Según su catálogo, 
redactado por D. Félix  Boix, secundado por D. Miguel 
Velasco, contiene esta Exposición unas novecientas 
obras por sesenta autores españoles y  quince extran
jeros, que trabajaron en España desde el 1750 al 1860. 
Antes de pasar a ocuparme de esta importante Expo
sición, quiero hacer una aclaración para que la verdad 
quede en su punto y  sepa el lector que el éxito de esta 
Exposición' es consecuencia de otras anteriores, cele
bradas gracias a las iniciativa del director de esta Re
vista, Sr. Pompey; él fué el que organizó la primei'a de 
estas Exposiciones en marzo del 1918, en el Ateneo de 
Madrid, dedicada exclusivamente a los aguasfortistas; 
en jun io  del 1919 celebró en el mismo sitio otra se
g unda de aguasfuertes y  dibujos, y  posteriormente otra 
tercera Exposición, también de dibujos y  aguasfuertes, 
en noviembre de 1920, esta última en el Salón del 
Circulo de Bellas Artes. Durante esta tercera E xposi
ción, varios señores que forman parte de la Sociedad 
Española de A m igos del Arte, convinieron, con el se 

ñor Pompey, en celebrar una importante Exposición 
de ilihujos ex'clusivainente, que él dirigiría, como las 
anteriores, para lo cual solicitó el Sr. Pom pey, del Pa
tronato del Museo de Arte Moderno, el local que tiene 
destinado a Exposiciones, local que le fué pi'ometido y  
que no se le concedió más que de palabi'a; en cambio, 
ha sido facilitado a otros expositores que le solicitaron 
posteriormente. H oy nos explicamos por qué no se le 
concedió al Sr. Pom pey. HalDÍendo acordado la S o c ie 
dad de A m igos del Arte celebrar la presente E xposi
ción, no convenía que el Sr. Pom pey celebrase otra 
antei'iormente, y  olvidándose que él fué el primer ini
ciador de estos certámenes, ni siquiera se le invitó a 
su inauguración. Revis'J'.a d e  B e l l a s  A r t e s ,  desprecian
do estas acciones poco nobles, cumple su deber infor
mando a sus lectores de la importancia del dibujo, tan 
despreciado por el público que se llama culto, pues a 
pesar de ser la presente Exposición de una gran im 
portancia, es muy limitado el número de sus visitantes, 
así se demuestra la ignorancia latente en la sociedad 
actual.

Hasta hace pocos años era tal la decadente afición a 
coleccionar dibujos, que nadie se preocupaba de ellos.

T.  C O Y A .  R E T R A T O  D S  D O Ñ A  G U M  l í K S I N D A  G O I C O E C H E A ,  .MQJ CR 

D E  J A V I E R  G O Y A .  ( C O L E C C I O N  D E  E. C A R D E R E R a ) .

;*Ü

F .  G O Y A .  R E T R A T O  Uli  J A V I E R  G O Y A ,  H I J O  D E L  A U T O R .  ( C O 

L E C C I Ó N  D E L  M A R Q U É S  D E  C A S A - T O R R E S ) .
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esto explica la aparición de una gran cantidad de dibu
jos, arrumbados y  olvidados en la Real Academ ia de 
San Fernando, encontrados por uno de sus conserjes, 
el cual comunicó su hallazgo a dicha Corporación. 
ClVecióse a costear los gastos de su instalación el señor 
Conde de Romanones, rasgo de aplauso, pero ésta se 
lia realizado en tan pésimas condiciones, tanto de 
luces, como de instalación, resultando pobi'c, mezquina 
Y ridicula la Exposición de una cantidad de iiotables 
obi’as, entre las que se encuentran muchas de autores 
célebi-es como Miguel Angel, 1'ic ano, Velázquez, etcé
tera. 'l'engo entendido que d  Sr. Conde de Romanones 
no limitó presupuesto, ¿por qué entonces se hizo esa 
instalación tan pobre.? i..a Biblioteca Nacional también 
posee una importantísima colección de dihiijos valiosí
simos, que se guai'dan en cai'petas, ocultos para la 
vista del público, ignoi-ándosc su existencia, y  única
mente determinadas personas pueden e.xamiuarlos soli
citando un permiso; todos ellos deberían encontrarse 
expuestos convenientemente en vitrinas, o en marcos, 
en salas dedicadas a este ñn. El Museo del l ’rado debe 
líe poseer otros muchos iiiiis de los que se exponen en 
las salas de Goya. Yo  i'ecuei'du haber visto hace años 
un magnífico dibujo de Velázquez. ¿Dónde se encuen- 

• trascste dlbuj-i, que ha desapai'eci lo de la vista del 
público? Poi' hoy hago ac]uí puntos suspensivos.

Este gran abandono ha sido la causa para que en 
España no se estimen los dibujos de nuestros m aes
tros, como acontece en otros países, en donde tanto 
sus Museos como los coleccionistas se los disputan 
constantemente, haciendo que de día en día aumente 
su valor. V o y  a citar algunos precios pagados en las 
ventas públicas celebradas en IFirís durante estos últi
mos años por algunos dibujos de autores extranjeros.

V I C T O R  M A N Z A N O .  R E T R A T O  D E  S U  M A D R E ,  F I R M A D O  E N  1860.
( c o l e c c i ó n  c . m a n z a n o ) .

AMdNIO CAKXUERO. Ki-.TBAlO DE MAF.Ia H ISA DK llOKIiÜN. 
(coi E' CIÓN UK DON FÉLIX Ir IX).

1918. E. Degas (dibujo), «Las desgracias de la villa 
de ürleans», 32.000 francos, j 'o tra  porción de dibujos 
de este mismo autor, cuyos precios oscilan entre 4 y
30.000 francos.

1919. Huber-Robert (dibujo), «Mujer en las ruinas 
de un edificio», 12.000 francos. Watteau, «Un sátiro»,
35.000 francos. Boucher, «Joven acostada», 22.000 
francos. Ingres, «Retrato de Madame H audebourg Les- 
cot», 31.000 francos. Renoir, «Joven mujer», 16.000 
francos.

1921. Venta de la colección del Príncipe A . Orloff, 
unos cuarenta dibujos de Tiepolo, cuyos precios osci
laron entre 10 y  40.000 francos, cada uno.

1922. Watteau, una hoja conteniendo dibujadas 
cuatro cabezas y  dos figuras, vendida en 95.000 
francos.

Q ué precios harian pagar los franceses los dibujos 
de Goya, si este genio hubiese sido de su país, y  lo 
mismo otra porción de nuestros artistas que pueden 
competir con otros extranjeros de su época, y  algunos 
hasta sobrepujarlos. La culpa de esta desvaloración es 
exclusivamente nuestra, que no estimamos lo mucho 
bueno que poseemos, por eso estas Exposiciones de
bían celebrarse con más frecuencia 3' prestarlas más 
atención por parte del público, y a  que del Gobierno 
nada hay que esperar. Si citase ios precios en que han 
sido vendidos muchos' de los dibujos que figuran en 
la presente Exposición, causaría sonrojo y  vergüenza, 
desacreditándonos ante el mundo del Arte, por eso no 
los cito.

Los dibujos tienen tanta o más importancia que un 
cuadro, ellos demuestran claramente el genio del artis
ta, nadie puede pretender ser un gran pintor o escul
tor, si no sabe dibujar. Por eso, actualmente los artistas
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F .  n  ) Y A .  A S C E N S I Ó N  D E  U N  « M O N G - ' L I T I Í R » .  f c O L E C C l Ó N  D E L  
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ignorantes se escudan con el color, la sensación p oé
tica (como dicen algunos), cuando intentan darnos un 
camelo artístico, disfrazando con nombres raros sus 
obras, creación de cerebros degenerados o anormales; 
es tanto lo que sobre esto podría hablar, que por no 
iatigarte sobre tema tan desagradable, hago punto, pa
san do  a ocuparme de la Exposición que celebran los 
A m igo s  del Arte.

_ Esta notable Exposición se encuentra instalada en 
cinco salas y  un vestíbulo, m u y  bien decoradas, con 
muebles de la época, alfombras y  tapicerías cedidas 
por la Real Casa y  algunos particulares, y  la mayoría 
de los dibujos m u y  bien encuadrados en m arcos anti
guos, pudiendo desde luego competir con las mejores 
celebradas en el extranjero. En el P rim er salón (amari
llo), se encuentran la casi totalidad de obras de artis
tas _ extranjeros que trabajaron en España. V a n  Loo 
(Luis Miguel) preside el salón con un solo dibujo, n ú 
mero 244, «Estudio para el cuadro existente en el Pra
do, Retratos de la familia de Felipe V». M engs (Anto
nio Rafael) tiene veintiuna obras, sobresaliendo las 
números 349, 350, 353 y  359. Tiepolo (Juan Bautista) 
quince dibujos, todos ellos notables, pero los más im- 
portantes son los núm eros 522, 523, 528 v  529. T ie 
polo (Domingo) siete dibujos y  ocho pasteles «Costum 
bres populares», cedidos por S. M. el Rey. Moles (Pe
dido Pascual) un dibujo, número 372, «El dulce sueño», 
obra que recuerda m ucho a Greuze. Traverse (Carlos 
r ia n c is c o )  tiene doce dibujos, sobresaliendo los núme- 
I'OS 537 y 538.

En esta sala dió el Sr. D. Félix  Boix la primera de 
sus conferencias sobre esta Exposición, el domingo 18 
de los corrientes, disertando exclusivam ente sobre la

historia de las obras de los autores expuestas en esta 
primera Sala, sorprendiendo agradablemente al num e
roso y  selecto público que le escuchaba, no solamente 
por sus grandes conocimienlos teóricos e históricos 
que posee sobre esta materia (tan poco estudiada en 
general, como y a  he dicho anteriormente), sino tam
bién  ̂por la gran facilidad y  sencillez con que se e x 
presó durante más de una hora que duró su discurso, 
sin la menor inteiTupción, con frases claras, terminan
tes, concretando fechas, citas de otros críticos, de Arte, 
antiguos, demostrando un profundo estudio, con una 
ouitoria sencilla, sin alardes retóricos, sin pronunciar 
ninguna de esas palabras o fi ases huecas que usan los 
que alardean de grandes oradores para embobar a los 
incautos, siendo el Sr. Boix m uy aplaudido y  felici
tado.

Pasem os ahora a la Segunda sala. En ésta se encuen
tran las obras de Baj^eu (Francisco) veinticinco dibu
jos, algunos m uy interesantes. Carmona (Manuel Sal
vador) 63 dibujos, sobresaliendo los números 461, 
468 (que se reproduce), 473, 474, 476, 477, 478 y  488. 
Carnicero (Antonio) veintiséis obras, m uchas intere
santes. Reproducimos la número 103, tiene una gran 
influencia francesa. Cruz (Manuel de la) doce láminas 
coloreadas de la colección de trajes de España. Paret 
y  Alcázar (Luis) 61 dibujos, y  otros m uchos más de 
distintos autores españoles.

Saleta-vestíbulo.— En ésta se exponen varios dibujos 
de vistas de España, por Aguirre (Domingo de). Inge
niero militar, cuatro vistas de Madrid, aguada; Cam a
rón y  Mella (José), Proyecto para una pintura mural, 
aguada; González ATlázquez (Isidro), Dos vistas de P a
seo del Prado, acuarela; López A guad o  (Antonio), di
bujo a tinta china, «La Puerta de Atocha»»; Rodríguez

>7 «

M A N Ü E L  S A L V A D O R  C A R M O N A .  A U T O R R E T R A T O .  ( C O L E C C I Ó N  

E .  c a r d e r e n a ) .

Ayuntamiento de Madrid



REVISTA DE BELLAS ARTES
i . 9_

?!

t

1̂-

(Ventura), arquitecto, cinco dibujos proyectos de d is
tintos edificios de Madrid.

Prim era sala  (dererecha de vestíbulo).— En esta sala 
se encuentran instaladas 74 obras, dibujos y a g u a s -  
fuertes, del gran maestro D. Francisco G o ya  y  Lucien
tes; no creo necesario insistir sobre la importancia de 
todas ellas, únicamente debo de señalar las cataloga
das con ios números 173 y  173 bis, 174 y  175; el n ú 
mero 186 contiene cuatro dibujos, retratos de la fami
lia de G oya  (reproducimos dos de estos retratos), así 
como también se reproducen los números 205 y  208. 
En esta misma sala h ay  expuestas otras obras impor
tantes de Bayeu, Maella, Gálvez y  otros pintores espa
ñoles, cuya  relación sería larga de detallar. En el paso 
entre esta sala y  la próxima h ay  colocados algunos di
bujos (motivos decorativos) ejecutados por Ribelles 
(José), demostrando ser un especialista en este género.

Segunda sala .— En esta sala, continuación de la de 
Goya, se exponen los dibujos de Alenza (Leonardo), 
79 obras agi u- 
padas e n  45  
cuadros, todas 
ellas m uy in
teresantes, no 
solamente, por 
su técnica, si
no también por 
serla  casi tota
lidad de ellas 
a p u n t e s  de l  
natural de cos
tumbres m a - 
drileñ as. Car
nicero (Anto
nio), tiene 26 
d ib u jo s , tam
bién fué pintor 
de costumbres 
p o p u l a r e s y  
gran retratista, 
h i z o  muchos 
dibujos p a r a  
grabar, repro
ducimos el nú
mero 103; C a 
marón y  Boro- 
nat (.losé), de

de Goya, tiene, sin embargo, su personalidad definida, 
clara, que le hace inconfundible, y  también con este 
gran artista se sigue cometiendo en España la injusti
cia de no pagarse como se merecen sus obras notables; 
si fuese francés, inglés o de otro país, m uchas de sus 
producciones valdrían sumas crecidísimas, pues supe
ra a otros artistas que se cotizan a precios elevados; 
señalaremos las catalogadas con ios números 281, 282, 
284, 292, 298 y  302; es muy notable el retrato de este 
pintor hecho por Roche, dibujo coloreado de una gran 
elegancia artística. Pérez ATllamil (Jenaro), pintor pai
sajista m u y notable, si bien la mayoría de sus obras 
son monumentos arquitectónicos, idealizados por una 
fantasía m uy grata; recordando a ciertos artistas ingle
ses y  franceses de su época, se exponen de este autor 
27 dibujos, casi todos acuarelas; señalaremos los n ú 
meros 405, 406, 407. 4 1 1, 419, 422 y  423. Gutiérrez de 
la V ega  (José), de este gran pintor, todavía poco po
pularizado, solamente hay siete dibujos, que no dan

idea de la im-

F .  G O Y A .  « I . A  P I R Á M I D E » .  (C O I  E C C I Ó N  D E L  M A R Q U E S  D E  C A S A - T O R R E s ) .

este autor sólo hay  14 dibujos, sobre saliendo el nú
mero 83 y  los del cuadro número 569, para las ilus
traciones del G il B las  y  del Quijote; López (Vicente), 
hay de este maestro 27 dibujos, una gran parte de 
ellos notables, y  especialmente el señalado con el n ú 
mero 264, expositor Su Majestad el Rey, representa 
«La Institución de la Orden de Carlos III», dibujo m u y  
terminado y  que le sirvió para pintar la bóveda del Pa
lacio Real de Madrid (salón de Carlos III); este m agní
fico dibujo se encuentra por cierto m u y  mal encuadra
do, en marco pobre y  pequeño, no pudiendo verse 
como merece tan importante obra. En esta misma sala 
h ay  otros m uchos dibujos de sus hijos Bernardo y  
Luis López Piquer, así como de otros pintores de aque
lla época y  escuela.'

Pasem os ahora a la última sala, en la que se en
cuentran los dibujos y  acuarelas de los pintores ro
mánticos: Lucas (Eugenio) 31 obras tiene en la E x p o 
sición, todas notables, ejecutadas con una libertad, 
gracia y  tan gran talento, que únicamente podría ha
ber luchado con él Goya, si le hubiese conocido; este 
gran pintor, a pesar de haber seguido tan cerca al arte

portanciadesu 
arte; es lástima 
que no se en
cuentre repre
sentado en es
ta  Exposición 
c o m o  merece 
tan g r a n  ar
tista. Lameyer 
( F r a n c i s c o ) ,  
pintor dibujan
te y  grabador; 
h ay  de este ar
tista 14 dibu
j o s ,  escenas 
p o p u l a r e s y  
m orunas, t o 
das ellas inte
resantes y  de 
una gran per
sonalidad. Ma- 
drazo (Federi
co), notable re
tratista, sus di
bu j os compi- 
t e n  c o n  l o s  
de los princi

pales pintores contemporáneos; se exhiben 47 dibujos, 
la mayoría retratos, propiedad de la Biblioteca Nacio
nal, Museo de Arte Moderno y  Marqués de Casa T o 
rres. Manzano (Víctor), tiene cinco dibujos este artista; 
para que pueda juzgarse este autor reproducimos el 
número 342. A dem ás se encuentran representados en 
esta importante Exposición una gran cantidad de ar
tistas, que sobresalieron en aquella época, y  que se de
tallan en el Catálogo.

Es pi'eciso que las personas que se llaman amantes 
del arte presten atención a estas exposiciones, procu
ren adquirir ios dibujos que encuentren notables y  
también pagarlos como se merecen, en bien de ellas 
mismas y  gloria del artista, única manera de hacer 
Patria.

J. D o m í n g u e z  C a r r a s c a l .

(Fotos A nser y  .Wenet).
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Taris.— Qalerias T>. HJÚeill

« U A I N ' . ;  P U m . l C b » ,  C U A D R O  A L  Ó L E O ,  O R I G I N A L  D E L  P I N T O R  

« A C I U A L I S T A »  E D M O N D  K A Y S E R

E dm on d 3(ayser.

A u n q u e  no completamente desconocida la pintura 
de Edmond K ayser, no había sido nun ca divulgada. 
Sus familiares amigos ei'an los únicos que podían 
contemplar sus ensayos.

Su última Exposición ha revelado que Rayser es 
uno de los mejores pintores contempóraneos.

Su original de la «Bains Publics» emociona. En su 
conjunto una armonía arcáica la preside; un gesto d e 
licado e íntimo la perfuma y  su  estudio acertado de 
luces hace.reflexionar.

Adem ás supone una hermosa «Femme nue accon- 
dée» espiritual, unos paisajes acertadísimos, al mismo 
tiempo que unas hermosas acuarelas.

Edmond Kayser, indudablemente, conoce a la per
fección su oficio.

J. P e r a .

¿Arte y artistas
3ia y  que volver a l sufragio en la elección d el ju rad o  

en las Exposiciones.

Fúé la distribución de las recompensas en la actual 
Exposición Nacional de Bellas Ai tes el segundo ensayo 
intentado para resolver la cuestión batallona de la c o n s - ' 
titución del Jurado.

El primero, que lo fué en 1920 por el procedimiento 
del sorteo, no satisfizo al ministerio del ramo por cuan
to éste, después de consultar a los Centros artísticos y  
Corporaciones docentes, declaro que las defi.cencias, al 
llevar a la práctica las funciones del Jurado por sorteo, 

le obligaban a reformar los artículos del Reglamento 
de las Exposiciones, relativos a la constitución de los 
jueces, invitando a los Centros artísticos y  Corporacio
nes de la especialidad a nombrar sus representantes 
para, en unión de los directores de M useos y  E scue

las afines, formar una especie de Tribunal mixto de 
elementos designados p o r  elección y  Real orden.

Y tal ha sido el resultado de esta segunda prueba 
que habrá que volver  por fuerza al de la elección del 

Jurado por sufragio de los expositores para que las 
- víctimas elijan a su gusto a los verdugos y  para que 

ni unos ni otros tengan que reprochai'se lo más mínimo 
■ en maniobras de enjuiciamientos artísticos que por ser 

de elementos tan heterogéneos por su procedencia, no 
pueden, en modo alguno, producir un resultado impar
cial y  equitativo.

Un gran triunfo fué para la causa del Arte el estado 
de cosas conseguido en la Exposición de 1920 con la 
elección del Jurado por los artistas comprendidos en 
el censo de los medallados. Esta democrática conquis
ta debió mantenerse a todo ti ance por las fuerzas artís
ticas de distintas tendencias, porque eran la garantía 
de que las ingerencias extrañas e inliuencias políticas 
habían de Iracasar ante la verdadera rep-resentación de 
los interesados en mantener la puréza de los principios 
puestos en juego  para la brillantes de los certámenes 
artísticos, porque en nada era atentario a la tutela 
oficial del Estado y  poi'que no daba lugar a manifes
taciones que, como las que se han producido, van en 
descrédito de los que ocupan cargos oficiales.

Convendría, pues, que la familia artística no se 
dejara arrebatar la conquista obtenida sobre los espí
ritus estrechos de una política conservadora, tan en 
pugna con la independencia que debe presidir en la 
república del Arte, y  que los artistas se vayan prepa
rando a luchar de nuevo para rescatar el terreno per
dido en su daño, para la futura Exposición Nacional 
de Bellas Artes.

J. B l a n c o  C o r i s .

I
I

»
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¿Actualidad artística en España
Exposición Evaristo R)aUe

Desde hace unos diez ocho años sigo con interés la 
labor ai lislica del pintor Evaristo Valle. Durante esos 
años he podido observar la trayectoria de su carrera 
artística, comparando sus primeras obras con las que 
expuso  después en el Salón de la Carreiri de San Ge- 
ruiiimo, 53, y  estas riltimas con las que ahora expone 
en el Salón de Exposiciones del Museo Moderno (Pa
lacio de Bibliotecas y Museos, Recoletos, 20). Son 
estas obras, las de ahora, como un resultado analítico 
que su gran temperamento ha sabido sumar con cuanto 
antes produjo con más o menos seguridad de oficio y  
más o menos depuración en su sensibilidad.

A l principio se manifestó con esa característica tan 
española de hacer pintui'a sin análisis espiritual, sin 
poner en la ejecución no una pretención de pintor por 
la pintura misma, por el resultado técnico más o m e
nos bien resuelto a la manera de lo que aquí se venía 
haciendo desde las enseñanzas de los Adadrazo y  don 
Carlos Ruiz de Ribera; ese pobre concepto en el cual 
Se han malgastado tantas y  tantas grandes energías de 
tantos y  buenos pintores que hoy quisieran renovarse 
y  que y a  están agotados de una manera lamentable.

Concepto de neoclasicismo que en vez de habernos 
conducido por un teiTeno de naturalismo franco y  v i
goroso como lo dejara indicado extraordinariamente 
Velázquez, sus admiradores de la A cad em ia  lo incli
naron hacia un estado deplorable de imitación superfi
cial del natural; criterio tan pequeño que trajo como 
consecuencia tantos y  tantos cuadros malos, llamados 
de historia, y  de los que sólo se salvan algunos.

Evaristo Valle supo dejar el referido naturalismo a la

E L  P I N T O R  E V A R I S T O  V A L L E

español,!, y  sobre lo que bien podemos llamar su p r i
mera época, nos mostró en la Exposición que celebró 
hace tres años una nueva modalidad de su talento; su 
arte anterior, limpio del prejuicio de la pintura p or la 
preteticióu de saber ejecutar con la habilidad de técnico. 
Pero no resuelto dei todo como ahora; había, sí, una 
nota general de concepto en marcha, de una indicación 
en todos sus cuadros que nos hacía ver con claridad el 
notable camino empezado, y  desde luego el gran avan 
ce que daba a sus nuevas producciones había 3^, por 
decirio así, el principio del buen fruto recogido en su 
estancia en París.

D espués de esa Exposición, Evaristo Valle volvió a 
desaparecer de Madrid, de este nuestro mezquino am 
biente en el que generalmente triunfaa. lo-s caciques y  
los pedantes unidos a los indocumentados y  vivos al 
paño, y  en un pueblecito de las Asturias ha pasado 
todo ese tiempo transcurrido desde su última E xposi
ción, trabajando, produciendo toda esa hermosa labor 
que h oy  expone en el Salón referido.

U na labor de tres años en constante meditación y  
comunicación con la vida de sus amigos los aldeanos 
y  las costumbres de los suyos. Y  por eso ha podido 
traernos esas admirables interpretaciones de su tierra, 
tan justas de psicología, de color y  de ambiente.

Sin que nada tenga que ver, como imitación ni si
quiera de parecido, las obras de Valle nos traen el 
grato recuerdo de las buenas tendencias de arte mo
derno que hace años tuvimos el gusto de conocer en 
distintos puntos del Extranjero; y  las recordamos por 
lo que tienen de buen gusto decorativo 3' de sinceridad 
espiritual; las obras que recordamos, como las de E v a 
risto Valle, dejan un grato recuerdo estético que,no nos 
ha dejado la ma3.£or parte de tantas y  tantas Exposicio
nes como hemos visto en estos últimos diez años. Y  
es que, hoy no es k  superioridad técnica la que nos 
hace sentir una emoción artística, sino una superiori
dad espiritual es lo que puede llegar a nuestro corazón, 
y a  fatigado de conocer miles y  miles de cuadros en 
un sentido de adocenamiento y  de parecerse unos a 
otros; bien está que como reactivo necesitemos ahora 
una sencillez máxima en la técnica expresada con la 
m ayor cantidad de espiritualidad, y  no un arte de pre
tensiones técnicas sin sensibilidad.

Los grandes artistas que formaron aquel célebre y  
noble grupo de «los impresionistas» dieron al arte 
moderno, entre otras grandes condiciones, la de indi
carle un nuevo camino de modernidad y  quizá de ma
yo r  interés que el de los mismos impresionistas a los 
admirables pintores Karl Gaspar, AValther Puttner, Ri
chard Bloos, y  sobre todo el gran Paul Cézame, gran
des artistas, repito, que sobre el impresionismo supie
ron indicar con un valor positivo de arte un camino 
nuevo de sencilla técnica, pero de concepto construc
tivo hacia un clasicismo moderno. Y  no es que yo  quie
ra decir con esto que Valle esté dentro de este criterio 
artístico; ya  sé que él está aún con sus sanas e intere
santes influencias (de educación artística) írancesas a n 
teriores al arte a que me refiero; pero lejos de perjudi
carle puede favorecerle para volver a analizar nueva
mente su estilo y  su técnica y  con ello dar a su arte 
una m ayor fuerza expresiva.

En resumen: la Exposición de Evaristo Valle tiene 
un gran interés de sabor local por el sentimiento de
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SUS paisajes tan típicos y  admirablemente expresados; 
por sus finas tonalidades ejecuiadas con soltura y  am
biente, tonalidades en las cuales se observ'a, no sólo 
su definida personalidad, sino también lo mucho que 
ha depurado su educación artística, y  un sabor pinto
resco, humoristico, que da a su obra un interés y  una 
amenidad poco fi’ecuente en nuesti'os artistas.

F rancisco P ompey .

Süviso al público.
Nos complace poner en conocimiento del público 

(aunque lo sentimos poi' los coleccionistas) que los nú- 
mei'os correspondientes a noviembre, diciembre y  enero

de esta revista se han agotado. U na vez más hace
mos p-esente nuesti'a gratitud al público por tan buena 
acogida para ésta nuestra publicación.

En memoria del Sr. beruete.
Sentimos no poder publicar un artículo que sobre la 

memoria del Sr. Beruete se nos había prometido, pero 
que no habiéndolo i'ecibido a tiempo nos vemos en la 
necesidad de dejarlo para el próximo número.

JEa dirección del 3/íuseo del 'EBrado.
Al poner este númei'o en máquina se nos com u

nica que ha sido nombrado para la Dirección del M u 
seo del Prado el pintor D. Fernando Alvarez de Soto- 
rnayor, y  para la Subdirección del mismo, el señor 
Sánchez Cantón.

REVÍSTA DE BELLAS ARTES

V I D A  O F I C I A L
Escuela de Artes y  Oficios.—  En estos dias están expuestos los trabajos que. 

los alumnos de la Escuela han ejecutado durante el curso de 1921 al 1922. Esta simpática 
y  m uy interesante exposición de la Escuela de Artes y  Oficios nos da la medida del pro
greso pedagógico de estos Centros de enseñanza, en los cuales se prepara a los que han 
de cultivar nuestra vida de acción espiiitual y  material el día de mañana.

Se han presentado en esta exposición traljajos de hierros artísticos, del yeso, apuntes
del natural, proyectos de perspectiva, en color y  a línea; bordados, estudios en color para
carteles, dibujo lineal, dibujo geométrico y  composiciones en talla y  en otros aspectos.

Se han distinguido con relevantes condiciones y  dignos de elogio un gran número de jóvenes, que indican 
lo notablemente de la enseñanza en las distintas Secciones que hay  en Madrid; entre ellos recordamos a los 
siguientes alumnos; C. Talavera, A. Vallejo, Francisco Ortuño, Esteban Lastras, P. López Martín, M. González, 
Miguel Margalet, Dionisio Callejo, J. Dorado, A. Badía, E. Cuesta, M. Ramos, A. Martínez, Paula Millán A ló s e 
te, Julia Hernández, Purificación Solana, J. Vidal, Fairstino Alvarez, Antonio Pascual, A. Vallejo, Dámasa Bor- 
doy, J. Nicolau, Sabino Zubillaga, Gregorio Muñoz, Carlos Rivero, José Montilla, José M. Barbero, Antonio Sán 
chez, Linaje, V. A lonso  Pérez, Carlos Díaz, y  algunos más que sentimos no recordar.

P or estos trabajos notables y  de todas nuestras simpatías, felicitamos a los alumnos y  a los Profesores que 
tan admirablemente están llevando adelante las enseñanzas de las Artes v de los oficios.

- í.

Una plaza de modelado y vaciado.— En uno de los grandes salones de la Escuela de Artes y  Oficios 
de Madrid, han estado expuestos los trabajos de oposición para la plaza vacante de Modelado y  Vaciado; los 
aspirantes señores don José Capuz, don José Ortell y  don Julio Vicent. Tres artistas ya  conocidos por sus 
triunfos en E xposiciones Nacionales y  otros concursos, garantías de notabilidad que han de ser excelentes 
elementos de enseñanza en la Escuela de Artes y  Oficios de esta corte. Así,  pues, la enseñanza está de enhora
buena; estos artistas, siguiendo el camino trazado por los Profesores de esta benemérita entidad oficial, pres
tarán, con su valioso concurso, una gran ayu d a  a los y a  renombrados artistas que pertenecen a este Centro 
docente.

Nada podemos decir del resultado de estas oposiciones, pues esta nota se publica días antes de conocerse 
el fallo del Jurado; pero es de presumir, que lo mismo Capuz que Ortell, harán unos trabajos de verdadera im 
portancia artística.

I fábrica de Orfebrería de ¿Rrte
Construcción y arreglo de toda clase de objetos 

de plata y metal, plateado y dorado _

E XPO SICIÓ N  Y  V F N T A :

SERRANO. INFANTAS, 27

@ F Á B R I C A ;

ALMANSA, NÚM

. i

>
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Slctualidad artística en el Extranjero
X as Exposiciones en ¿París

Qalerías ¿Blot.
E m ilio  X ejeune.

Los paisajes de Emilio Lejeune acusan una.  sólida 
construcción al mismo tiempo que una perspicaz inte
ligencia.

Gusta de las tonalidades agradables, reparte los v a 
lores con gusto e.xquisito y  da muestras de una tierna 
sensibilidad en armonía con el sentimiento que posee 
del Arte.

E xposition  des üllustrateurs 
de la Sederatión des S l i  tistes.

Si no fueran las hermosas acuarelas de Boschez, las 
alegres ilustraciones de T ouch et  y  las caricaturas de 
Bib, podríamos considei'ar esta Exposición como con
tinuación de las num erosas que en estos tiempos in
vaden París sin oti'o resultado que acreditar el arte.

Pero los antes citados ai evitar este concepto, hacen 
que sea bastante concurrida. '

Son de notar asimismo las ilustraciones de Charles 
Guei i n para «Les Fétes Galantes»; de Naudin para 
«La Guerre Madame», y  las de Scheffer, destinados a 
un cuento de Kipling. '

Qalerías ¿Bernheim ¿Jeune. 
E xposición ¿Marguerite Cri- 
say y  SRoland Chavenou.

La obra de Marguerite Ci'isay está animada de un 
gusto de simplicidad, que raramente encontramos en 
los pintores femeninos.

Su arte despojado de fáciles adornos, se traduce en 
un ritmo hábil lleno de alegría.

Qalerías ¿Manuel S'réres.
Exposición ¿Roulkoff.

Los rincones de Túnez, 1 enos de luz y  de poesía, 
son a menudo escogidos por los paisajistas, que b u s
can en los elementos naturales la inspiración más que 
la copia.

Así, en los paisajes de este pintor se nota que la 
sensibilidad dictó los elementos, que imita la naturale
za en lugar de copiarla y  que no sacrifica sus afortu- 
nadaj  dotes de coloiásta a una concepción exacta de la 
realidad.

E xposición ¿ILntonio Sarreiras.
La ciencia profunda, el dominio plástico, sus tenden

cias francesas juntas, a las disposiciones violentas de 
colorista hace que Farreiras nos i'ecuerde a Courbet.

De todas las obras e.xpuestas, la tela «Couquéte de 
l ’amazone pour les Espagnols» es la más afortunada.

Sus desnudos, sabiamente combinados, son de una 
delicadeza exti'ema, y  sus bosques compactos de verdes 
magníficos dan un conjunto de exquisita vi-ualidad.

lh)land Cliavenox busca en el dominio plástico la 
manera de expiesar con más vigor sus tendencias na
turales y  lo alcanza gracias a sus conocimientos de las 
le\’es y  misterios de la composición.

Qaletias 3)evambez.
Exposición ¿Rita ¿Kary.

La preciosidad un poco literaria que ha inspirado 
sus acuarelas demuestra una sensibilidad refinada, 
así como una delicada inquietud.

«L’Innocence qui caresse son oiseau» y  «l’Ephélje 
au Coup de dentell» són dos trabajos donde ias m odu
laciones plásticas poseen un ritmo ágil 3̂  raro.— J. P.

Pa r ís - j i i  nio,

J¿a ¿Real ¿Rcademia de jCondres se desenm ohece.
Los ciíticos de arte biitáuico reconocen, después de 

haber examinado los últimos envíos hechos por sus 
pintores a la Real Academia, que hoy día los artistas 
no inventan nada. Su facultad imaginativa se encuen
tra muerta: hoy no ejecutan ninguna obra sobre asun
tos históricos, que requieren un gran estudio; por otra 
parte, la Real Academ ia admfie obi'as de tendencias ar
tísticas que hace diez años hubiese rechazado o hecho 
destruir. En resumen: han sido admitidas obras de una 
gran audacia artística.

E l arte ruso en ¿Berlín
Los artistas rusos que se encuentran en Berlín han 

creado en esta ciudad dos revistas de arte moderno. La 
primera se titula Ru'.sssche Kuust. y  la otra es reapari
ción de la antigua J a r  F h z a  ( E l  Pájaro ile Fuego), se 
llama aliora R ussis M oiiaischrift F ü r  U nd Literátur, 
con texto en alemán y  ruso. Cada número cuesta 30 
marcos.

£ a  colección Caruso.
Caruso había reunido en su .aalería una importante 

colección de objetos artísticos antiguos, sobresaliendo 
la colección de esmaltes de Limoges; Mr. Consonazie 
ha lieclio el inventario de esta gran colección, que 
probablemente se venderá en púbHca subasta.

Colores al óleo “ R E M B R A N D T
L o s c o lo r e s  d e  l o s  a n tig u o s  m a e s tr o s

I  TALEWS &, ZOON, S. A, - apeldoorn (holanda)

(P Agente exclusivo para España; E. Pulgílengolas 
AUSIAS MARCH,  50. - - BARGEL0NA
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A N U N C I O S  B R E V E S
¿Antigüedades.

D o m í n g u e z  (José).— Plaza de las Cortes, 8, primero.
G a r c í a  (Julio).— Galle del Prado, 6. 
iVVontal (Pedro).— Calle del Prado, 23.
M o r e n o  (Gustavo).— .Santa Catalina, 6.
P a s c u a l  (Fabriciano).— Plaza de Santo Domingo, 20. Taller de 

restauraciones de porcelanas y  objetos antiguos. Calle de 
Fomento, 16.

R o d r í g u e z  y  J i m é n e z . — Huertas, 12.
R o d r í g u e z  R o j a s  (F é l ix ) .— Calle del Prado, 29.
R u iz  (Luis).— Carrera de San Jerónimo, 42.
S a l c e d o  (Alberto).— Carrera de San Jerónimo, 36.
S i r a b e g n e  (Félix).— Calle del Prado, 3, Madrid. Calle de Mo. 

ret, 33, Sevilla. ■ ,

A rticu las para pintores.
A n d r é s  (Eduardo).— «Arte Moderno». Carmen, 13.
A l g u a c i l  (Inocencio). —  Decoraciones, marcos y molduras. 

'Hoitaleza. 102.
S u c e s o r e s  d e  P e r e a i i t ó n  . — Marcos, molduras y  cristales. 

Infantas, i.
Cerámica.

C e r á m i c a  « A rs » .— Decoración. Zorrilla, 2.
M o r e n o  (Carlos). — Cerámica. Hierros artísticos. Arenal, lo.

Compra-venta.
J u a n i t o . — Compra Alhajas y  Antigüedades. Pez, 15. 
C r i s t ó b a l . — Alh.ajas, mantones de Manila. Ocasiones. Fuen- 

carral, 29.

Enea ademadores.
A r i a s  (Victorio).— Encuadernaciones de lujo y restauraciones 

de libros y  cueros antiguos. Maj'or, 82.

¿Koteles.
M a i s o n  D o r é e . — Habitaciones higiénicas, cuarto de baño, 
ascensor. A lca lá ,  6, pral. Teléfono M. 36-94» Madrid.

jjo y tjerias.
C. A n s o r e n a  (Hijos de).— Joyería de gran lujo y  arte. P ro 

veedor de la Real Casa. Carrera de San Jerónimo, 2, y  Espoz 

y  Mina, i .
R u i z  (Alberto).— Joyería y  platería. Pulseras de pedida. O b 

jetos para regalos. Carretas, 7.
S a l c e d o ,  - N o v e d a d e s  en joyas  propias para bodas y  regalos. 

Casa de confianza. Montera, 11 .

Xibrerias.
C a r o  R a g g i o  (Rafael).— Toda clase de libros de A rte ,  L itera

tura, Ciencia, etc. Plaza de Canalejas, 6.
G a r c i a  R i c o  y  C.^— Libros de ocasión antiguos y modernos.

Compra y venta. Desengaño, 29, teléfono 37-20 M.
R u b i ñ o s  (Antonio).— Libros de Arte, Literatura, Ciencia, et

cétera. Preciados, 23, teléfono 54-19 M.
R a m í r e z  (Angel).— Librería. Preciados, 15.
R e n a c i m i e n t o . — Editoriales Renacimiento. Gil, Blas y  Eva. 

Los m ejores  autores españoles. Preciados, 46. Tel. 40-58 M.

M áquinas de escribir.
C a s a  A m e r i c a n a . —-Carretas, 5. Máquinas «Ideal» y  «Erika»‘ 

papel carbón y  cintas «Word», lo mejor que e.xiste.

M ateria l fotográfico.
E l i a s  S a n g i l .  — Trabajos de laboratorio. Cádiz, 7, teléfo

no 34-28 M.

M uebles y  objetos artísticos.
« L a r e s » .— Objetos de A rte.  Decoración. Arenal,  21.
« M a g e r it» .  Decoración. Muebles y objetos artísticos. Ferraz, S.
R .  M a r q u i n a  Constructor de muebles y marcos dorados. 

Floridablanca, 3.
S u á r e z  (José).— Muebles. Decoración. A rte  moderno y  anti

guo. Marqués de Cubas, i i.
S a s t r e  (Julián).— Especialidad en muebles de cuero y emba

lajes. Moratín, 23.

Objetos de escritorio.
F e r n á n d e z  (Norberto).— Tarjetas, libros, postales. Moratín, 

número 26.

¿Restauradores de antigüedades.
D e l g a d o .  (Ramón).— Restauración de muebles antiguos y mo

dernos. Talla y dorado. Tra vesía de Fúcar, 12.
O ñ o r o  (E).— Restauraciones de toda clase de objeios. D ora

dor. Especialidad en muebles de laca. Santa Catalina, i.

Xintores y  restauradores de cuadros.
A g u a d o  (Rafael).— Cava Baja, 22.
A l a m i n o s  (José).— Ventura Rodríguez, 7.
A n t e l o  (Angel).— Engatillado de tablas. Tarragona, 30.
A r r o y o  (Rafael).— Huertas, 11. (Estudio.)
A v r i a l  (Federico).— Luna, 6.
C a n o  (J.).— Engatillado y  forración de cuadros. Restauracio

nes artísticas. Gobernador, 1.
C h a c ó n  (José)— Olózaga, 12.
D o m í n g u e z  (Fernando).— Zorrilla, 17 y 19, bajo.
I n i e s t a  (Pedro).— Hortaleza, 27.

P R O V I N C I A S
¿Antigüedades.

E s c r i b a n o  (Gil).— Compra y venta de antigüedades y mue
bles. Fernán García, i (frente al Azoguejo). Segovia.

C á r d e n a s  (Teodoro).— Comisionista de antigüedades. Calle 
Empedrada, 14 y 16. Jerez de la Frontera (Cádiz).

R o a s  C a s t r o  (Joaquín). Comisionista. D e  Gabriel, 8. Badajoz.
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Compro, vendo y cam bio cuadros, m iniaturas, joy as, m antones,  

• en cajes , ab anicos antiguos y to d a  clase  de antigüedades.

AL T O D O  DE O C A S I Ó N

F u e n c a r r a l , I V I a d r i d T e l é f o n o  3 3 ->0 - 3

®Q>.

i I FOTOGRAFIA DE ARTE
¿f. Cabrejo. _  ¿antigüedades. M O R E N O

F otografías  de lo s  M u seos  Nacionales  
y  Extranjeros. —C olecc iones  particu
la r e s .—V istas  de m on u m en tos  y  edifi
cios de España.—S e hacen toda clase  
; : ; de trabajos fo tográficos  ; ;

Plaza de las Cortes, núm. 8
M A  D R 1 D

S.A N 2

COMPRO VejHDO cam bio 

AIHtlQUCDADeS

: IBlaza de lc.s Cortes, 7. Veléfono 48-12 iM..—3\4adrid =

sill te

S a n t a  C a t a l i n a ,  2 y  4 . - M a d r i d

RICARDO GUTIERREZ

COMPRA Y VENDE Joyas, Objetos de Plata, Relojes, Porcela- |
o

ñas, Encajes, Mantones de Manila minia- |  

I  turas. Pianos, Pianolas, Maquinas^e^ escribir y toda clase de Antigüedades. ^

I Clavel, 8, lel. 19^30 M. - Madrid.  - Prado, 5, tel. 19 -31M. |

*%#+(%+&%*&%)$%**&%*&%%)(%#%)'%$)'%%)%*�+&$*)&&(&%&&%)&&$)&%*)%&&%*&$*&%*$%
&*&%&%)%)&**#*&%%*&*&(%)&$%)(%&&&*&%)#%)%%)%**&%$&%*)&%*&%)&')%%)%$%&%)&%(%)
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¡ C O M P R A  ■ V E N T A  ■ C A M B I O )
Cuadros antiguos y nnodernos. Objetos de arte. 

Mobiliarios completos.

I Q U E S A D A . -S i l v a ,  24  y 3 0 . -M a d r i d .
OOOOOOOOOOOOOOOOOeer'AAo OOOOOOOO OOOOOOO O OOOOOOOO OOOO 3 e. o oo oo oo e  o o o o o o o o

“El Libro Barato”
Libros de todas clases, Revistas 

en colección y números sueltos,

55í3S 23S2g5wa*

Láminas, etc.

La Gran Bretaña
MUEBLES DE LUJO Y ECONÓMICOS 

P l a z a  d e l  P r í n c i p e  A l fo n s o ,  I .  F u e n c a r r a l ,  2 0 2 .

S3n Bernardo,31
M A D R I D

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o lOOOOOOOC OOOOOOOOOOOOOOOO .1>V04> o o o a o o o u o

F A C I L I D A D E S  EN EL P A G O

Especialidad en escudos, coronas 
y enlaces para lacre y esmalte en 

sortijas de oro.

©

Sellos de cauchú, chapas 
de metal y de esm alte.

PLAZA DE S A N T A  A N A ,  5 Precios e c o n ó m i c o s
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