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resumen: como es común en todo el país, salvo ligeras excepciones, hasta finalizar el segundo tercio del 
siglo XX, nuestra escultura sigue la trayectoria figurativa de tiempos pasados. hay maestros autóctonos, pero 
la mayoría son foráneos, con abundancia valencianos. la temática iconográfica es variada, aunque prevalece 
la religiosa en atención a reponer lo perdido en el trienio bélico de 1936-1939.

aBstract: as is common throughout the country, excep minor exceptions, until the of the second third 
of the twentieth century, our figurative sculpture follows the path of the past. there are native teachers, but 
most are foreigners, with plenty of valencia. the iconographic theme is varied, but the prevailing religious 
care to replace what was lost in the war of 1936-1939 triennium.

introducciÓn

Comenta a. m. campoy1 cómo la tradición escultórica andaluza en los siglos XiX y 
XX queda casi marginada de las corrientes  renovadoras, como anclada en la tradición 
naturalista impuesta con sobradísima honradez por nuestros artistas barrocos. este 
mismo pensamiento lo viene a corroborar a. de la Banda y vargas2. la objeción es 
válida si admitimos la asfixia que se impone a la innovación artística, hasta que, poco 
antes de agotarse la mitad del siglo, se hace realidad la tendencia poscubista de manos 
de la pintura de Zabaleta y otros que le siguen, como el linarense francisco Baños, y 
los escultores antonio gonzález orea y cayetano aníbal, por citar algunos ejemplos. 
el hecho es significativo puesto que indica la irrupción de las vanguardias, que nos to-
carán con claridad ya avanzados los año sesenta, principalmente de manos del escultor 
andujareño miguel fuentes del olmo3, formado en el academicismo de las escuelas de 
Bellas artes de sevilla y madrid, dentro de la renovación plástica que el arte religioso 
experimentó bajo propuesta del dominico Padre aguilar.

1  camPoY, a. m.; «el arte andaluz. siglos XiX y XX», en Historia de Andalucía, tomo viii, 1981. 
2  Banda Y vargas, antonio de la; «de la ilustración a nuestros días» en Historia del Arte en Anda-

lucía. tomo viii, p. 284.
3  domíngueZ cuBero, josé y toriBio garcía, manuel; «la escultura de miguel fuentes del 

olmo y el arte sacro actual», Boletín del Instituto de Estudios Gienneses (BIEG), 1983, nº 113, p. 95 y otras.
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 he aquí la razón cronológica que nos acota el cometido. efectivamente, hasta           
mediar el siglo XX –salvo ciertos destellos innovadores, aquí no llegados por concretas 
razones– la resistencia a lo novedoso que triunfaba en centroeuropa y américa con la 
contribución de los artistas del exilio español, es un hecho apoyado por la ideología 
dominante, el beneplácito académico y la crítica en general. caso elocuentísimo al 
respecto nos ofrece la ponderación al clasicismo que, en 1919, hace el erudito jaenés 
alfredo cazabán, a propósito de una escultura de san juan de dios, obra del laureado 
jacinto higueras que dice: «No es la escultura moderna la que suele producir obras de 
aquella técnica, de aquel valor espiritual...el artista que arranca del bloque las sensaciones de 
la vida, oriéntase hoy en la perfección clásica de Gracia, en la robusta majestad de Roma...»4; 
o la que a nivel nacional propone el libro de josé guillot carratala5, con prólogo de 
garcía sanchiz, ensalzando a una docena de escultores (Benlliure, clará, Pinazo, ca-
puz, luis Benedito, j. otero, julio antonio, federico marés, montagut, costa, Pérez 
comendador y carlos ferreira), a los que califica de «dilecta pléyade»6 de la escultura 
hispana del momento, todos fieles interpretes del reiterado clasicismo, aunque ahora 
enmascarado con matices diferentes, muchas veces recordando frutos románticos, rea-
listas, y aun periodos anteriores.  

hay que advertir que, pese al provincianismo reinante en las zonas alejadas de 
los grandes centros políticos e industriales, la marginación no fue nota que nos tocara. 
nuestros estetas, y cuantos nos visitan, se equiparan con las excelencias del país. Y, en 
este sentido, sí podemos clamar con orgullo que jaén contó con un notable plantel, 
algunos integrados en la indicada pléyade, como mariano Benlliure y josé capuz, y 
otros muy dignos de figurar en una segunda relación, ya apuntada por el mismo guillot 
en un intento de completar el elenco, entre los que ciertamente merecería figurar, al 
menos, nuestro comprovinciano jacinto higueras, seguido de tantos foráneos que nos 
enriquecieron con sus obras como antonio castillo lastrucci, lorenzo coullaut valera, 
ramón matheu montesinos, rafael rubio vernia, antonio martínez olalla, josé maría 
Bayarrí...   

algunas cuestiones sobre el tema conviene anotar. Por un lado, la predilección 
del soporte de madera sobre la nobleza de la piedra y del bronce; por otro, el desajuste 
proporcional entre la temática civil y religiosa, ésta muy por encima de aquélla, quizá 
en orden a complacer nuestra particular forma de sentir la devoción popular; sin duda, 
substrato de la adhesión hispánica a la escultura lignaria del gótico flamenco; y por 
último, la gran representatividad que desde el siglo XiX tuvo en jaén la estatuaria va-
lenciana. un hecho que ha querido justificarse por la continuada presencia de prelados 
levantinos en la sede episcopal7 y por la amplia representación de escultores de allá 
entre la nómina del profesorado de la escuela de artes y oficios8. 

4  caZaBÁn, a.; «s. juan de dios. escultura de j. higueras», D. Lope de Sosa, 1919, p. 71. 
5  guillot carratala, josé; Doce Escultores Españoles Contemporáneos, editorial mayte. madrid, 

1953.
6  Ibidem, p. 11
7  lÓPeZ PéreZ, manuel; «escultura valenciana en la semana santa de jaén» en Alto Guadalquivir, 

1980.
8  Palomero Paramo, j.; Imaginería procesional en Jaén. jaén, 1988, p. 41
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además, las necesidades sentidas tras la guerra civil (1936-1939) por reponer lo 
perdido abrieron un amplio capítulo a la escultura religiosa, donde halló cantera un 
gran contingente de escultores-imagineros o imagineros-escultores (pues no hay una-
nimidad en la separación de ambas disciplinas9) que nos dejó un abultado muestrario, 
muy valioso en bastantes ocasiones.

la Primera generaciÓn de escultores

durante un largo primer momento, nota a destacar es la dependencia del roman-
ticismo francés, que nos afluye por vía valenciana, sumamente avivada a partir de la 
genialidad de Benlliure, gran apóstol de la corriente gala rodiniana y modelo para la 
conducta plástica de la mayoría de nuestros artistas. después, la voluntad por despejar 
las insinuaciones volumétricas a favor de la suavidad lineal, plana y acabada, provo-
cará cierta reacción adversa. hay que observar que la contribución de los artífices al 
conjunto patrimonial no es homogénea. los hay que hacen del suelo giennense la sede 
de sus productos; de otros, sin embargo, apenas si contamos muestra, aunque con lo 
conservado nos parece suficiente para formar conciencia. 

 como quiera que en la nómina entran naturales y foráneos, estimamos conve-
niente iniciar los comentarios por los primeros y, de éstos, por cronología, fama y ex-
tensión, corresponde encabezar la serie al comprovinciano jacinto higueras fuentes.  

JACINTO HIGUERAS FUENTES es la estrella de la escultura giennense del siglo 
XX y una de las más refulgentes de andalucía y del país. un artista ciertamente de 
crédito, que gozó del mimo de las fuerzas locales. tanto fue esto, que se le considera-
ba algo particular, mimético con el sentir jaenero. se le dice «Nuestro escultor... porque 
nuestros son sus entusiasmos, sus alientos nobles por la gloria, sus triunfos y sus anhelos gene-
rosos»10. recientemente este chauvinismo ha dado paso al conocimiento desapasionado 
–per se– con que nos lo muestra rosario anguita en el libro que le dedica11.

jacinto higueras nació en santisteban del Puerto (jaén), en 1877 y, tras una bri-
llante carrera cargada de triunfos y reconocimientos, desarrollada desde madrid, mu-
rió en la capital de españa en 1954. su primera tendencia artística la siente hacia la 
pintura, y con 17 años, becado por la diputación de jaén, entra en el taller madrileño 
de federico madrazo. la muerte del pintor frustró sus anhelos y, mozo veinteañero, 
decide probar fortuna en lo escultórico; primero, por tres anualidades, en el taller de 
agustín Querol; y después, durante nueve, en el de mariano Benlliure. este hecho sig-
nificó indiscutiblemente su apego a la estética del sector levantino, el mismo que vemos 
subyacer en el fondo de su plástica.

   9  sobre esta dualidad conceptual puede consultarse a díaZ vaQuero, maría dolores; Imagineros An-
daluces Contemporáneos, córdoba, 1995, pp. 48-54. Para el escultor sevillano juan abascal fuentes (sevilla, 
1922), el concepto de imaginería queda implícito en el de la escultura, Op. cit. p. 158. 

10  caZaBÁn, a., Op. cit.  p. 70.
11  anguita herrador, r. Jacinto Higueras Fuentes: el artista y su obra. jaén, 1995.
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la crítica lo sostiene como indiscutible buen artista de su tiempo, que triunfa en 
certámenes. fue en 1920 Primera medalla de la exposición nacional de Bellas artes; 
desde 1944, académico de la real de san fernando; y profesor de la escuela de cerámi-
ca de madrid. su ideario artístico ha sido formulado12 como un compendio de factores, 
donde entra: precisión en el modelado, rotundidad volumétrica, definida visualización 
de formas, y cierto regusto por el misticismo. a todo esto habría que añadir otros su-
mandos, como teatralidad en su obra monumental, sabor melancólico de base tardo 
renacentista, a lo montañesino y, desde luego, como es propio del momento, algún 
apego modernista, sobre todo en sus comienzos, algo común en casi todos los de su 
generación.   

con destacada honradez trató el campo del monumento urbano. frustrados que-
daron dos proyectos presentados en madrid; primero, en 1915, para homenajear a 
cervantes13, y después, en 1924, a doña emilia Pardo Bazán14. sin embargo, tenemos 
la fortuna de contar con el realizado en la Plaza de las Batallas de jaén, glorificando dos 
célebres contiendas del suelo giennense: las batallas de navas de tolosa (1212), y la de 
Bailén (1808). en 1912 lo inauguró alfonso Xiii15.

con gran sentido heroico, y usando de concepciones historicistas, se constituye 
este monumento, sobre base trapezoidal, como colosal columna  flanqueada de sendos 
episodios bélicos, culminada con esbelta victoria alada de insinuantes y suaves formas 
modernistas. la alusión a la épica de Bailén, más en la línea decimonónica que el com-
pañero, le valió medalla de Plata en la exposición nacional de 1910. el de las navas 
sugiere a viribay16 recuerdos de julio antonio.

de realismo impresionista, concordante con su maestro valenciano, son sus pri-
meros retratos broncinos; casi todos de próceres jaeneros. entre estos se impone la alu-
sión al bello busto del poeta Bernardo lópez (1904) y otros tantos dedicados a Bernabé 
soriano17, Prado y Palacios18, martínez montañés, almendros aguilar19, alfredo caza-
bán20, niceto alcalá Zamora21, el general saro, el capitán cortés (1941) y unas célebres 
cabezas, como la de «terrateniente» y «manigero» (medalla de oro en la exposición 
de Panamá); sin embargo, «Bética», un cuidado desnudo femenino, no logró despertar 
interés en la exposición nacional de 192022. 

12  viriBaY aBad, m.; «jacinto higueras: la idealización de la escultura» en Jaén, pueblos y ciudades, 
tomo vi, p. 2.336. 

13  «un proyecto de monumento a cervantes». D. Lope de Sosa, 1915. p. 302. 
14  «Proyecto de monumento a doña emilia Pardo Bazán», idem, 1924.
15  encontramos información del tema en galera andreu, P. y lÓPeZ PéreZ, m.; Catálogo Monu-

mental de la Ciudad de Jaén y su Término. jaén, 1985, pp. 323-324.  
16  viriBaY aBad, m.; Op. cit.
17  «la estatua de Bernabé soriano», D. Lope de Sosa. 1913, p. 102.
18  «de arte escultórico». idem, 1915, p. 203.
19  «un monumento futuro». idem, 1915, p. 203.
20  «un trabajo de j. higueras». idem, 1916.
21  «una nueva obra de jacinto higueras». idem, a. 1917, p. 78.
22  jordÁn, dionisio; «apuntes de la exposición...». idem, 1920, p. 199.
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en cuanto a temática religiosa, des-
taca sobremanera el san juan de dios23 
(1920) que encargara d. mariano foron-
da para el hospital Provincial de jaén, 
donde era titular, pieza acertadísima, 
varias veces reproducida, inspirada en la 
muerte del santo. obra plena de natura-
lismo, con expresión interna de extático 
arrebato. Y, desde luego, sus crucificados, 
todos compartiendo un mismo patrón, 
muy original por propio, que usa de pre-
cisas líneas sobre idéntico plano, con gran 
tirantez de miembros, un sucinto marcaje 
anatómico cubierto con escueto y ajusta-
do perizoma, evocador de los usados en 
nuestra transición plateresca; y siempre 
con rostros dulces de facies clásicas. el 
más acertado, quizá por el grado mayes-
tático de su monumentalidad y carisma 
pietista, sin duda, es el «crucificado de 
la Buena muerte», de la catedral de jaén, 
obrado en 1927, a los que siguen el del 
«Perdón», de santisteban; en villacarrillo, dos,  el de la «vera cruz», patrón de la loca-
lidad, y el de la iglesia de santa isabel; el existente en la cripta del sagrario de la cate-
dral de jaén, mayestático también, en blanco, en lamentable estado de conservación; y 
otro, el de los «desamparados», en Pedro abad (córdoba), recientemente policromado 
por el cordobés miguel sánchez arjona24. 

contrasta esta obra con ciertas imágenes, generalmente de candelero, encargadas 
en posguerra para sustituir lo perdido. excepto unas cuantas tallas, como el san ginés 
de sabiote, el «nazareno» (1941) de Úbeda, y algunas vírgenes como la del carmen, 
perteneciente a los fondos de la diputación de jaén, hoy depositada en la residencia 
«josé lópez Barneo» de jaén, casi todas son piezas de solidez hierática, y con rictus 
seco, silente, nada presto a la comunicación, como incapaces para estimular la piedad 
popular. contemplan más el prisma escultórico que el imaginero. Paradigma de lo 
expuesto son las tallas de cuerpo entero de una inmaculada (130 cm) en guarromán, 
un niño jesús (50 cm) en la parroquia de la asunción, de villacarrillo, y la misterio-
samente desaparecida virgen del carmen, de arjona, majestuosa escultura sedente, 
realizada en 1945 por encargo de c. Barberán25, tomando inspiración en una pintura 
del giennense hidalgo de caviades26. 

23  echervi, «el nuevo triunfo de j. higueras». idem, 1920, p. 169.
24  Banda y vargas, O. c. p. 305.
25  gonZÁleZ chincolla, diego, Memorial sobre las iglesias e imágenes de la ciudad de Arjona, según 

experiencia propia y datos recopilados en diversos años. granada, 1987.  
26  «una nueva obra de higueras: nuestra señora del carmen para arjona, Paisaje, 1948, p. 373.

1912. j. higueras. monumento a las Batallas. jaén.
(foto: j. domínguez)



josé domíngueZ cuBero434

frente a esta temática, y enlazando con la monumental, tenemos una obra casi 
póstuma, el mismo año de su fallecimiento –quizá obrada con el apoyo del hijo higue-
ras cátedra, piensa viribay–. se trata del monumento a miguel de cervantes, sito en el 
lateral izquierdo de la lonja del santuario de la virgen de la cabeza, en reconocimiento 
a la crónica que hace a la romería de abril en su novela Los Trabajos de Persiles y Segis-
munda. se trata de un simple cuerpo paralelepípedo, granítico, rematado en frontón, 
con edículo de medio punto luciendo bajos relieves de virtuosa calidad, con tema ale-
górico en torno al  retrato del gran escritor.     

FERNANDO CRUZ MUÑOZ fue 
otro maestro de la tierra (mancha real, 
1890-madrid, 1954). se desconoce dón-
de y con quién se formó. cuando se nos 
manifiesta en 1927, ubicado en andújar, 
era hombre sólidamente instruido en el 
arte escultórico y en los principios de 
la arquitectura ecléctica de retablos. en 
esta ciudad arraigó por casamiento con 
joaquina solís jurado, con la que tuvo a 
sus hijos, seguidores con honradez de la 
profesión, hasta hacerse destacar a nivel 
nacional entre la elite del restauro. fer-
nando, el primogénito, consagrado a la 
escultura como después veremos, nació 
en sevilla en el tiempo que por allá an-
duvo la familia; los restantes en andújar, 
hasta tres más: antonio (1926), joaquín 
(1927) y raimundo (1931). 

de su obra nos interesa el monu-
mento conmemorativo del vii cente-
nario de la aparición de la virgen de la 
cabeza, levantado en andújar en 192727, 
que hoy podemos contemplar centrando 
una rotonda inmediata al vetusto puente 
sobre el guadalquivir. está realizado en 

piedra arenisca blanquecina, maleable y de fácil descomposición, formando un mono-
lito sobre cuerpo de cartelas con volutas laterales y espacios cuadrados remarcados de 
formas retablísticas, tan al gusto del autor. el central se dedica a la legendaria escena 
que alude a s. Pedro entregando la imagen de la virgen a san eufrasio, primer obispo 
de iliturgi; más arriba, relieves silueteados del santuario bajo la imagen de la virgen; y 
rematando, ángeles haciendo de escabel a la corona, objeto parlante del homenaje. este 

27  casuso Quesada, rafael; Arquitectura contrarreformista en Andújar (1920-1950). andújar, 1990, 
pp. 60-61. 

1927. f. cruz. monumento v. de la cabeza. andújar.
(foto: j. domínguez)
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tema mariano lo trata repetidas veces. son excelentes las terracotas que lo reproducen, 
muy particularmente la talla que le encarga la cofradía hispalense, y que labró tomando 
modelo en la de sierra morena, una gran fortuna por cuanto, perdida la original en la 
guerra civil, sirvió de inspiración a la nueva titular. 

MARIANO BENLLIURE GIL (valencia, 1862- madrid, 1947) acaso sea el escul-
tor de la españa de entre siglos. miembro de una familia de artistas, su infancia, de 
niño prodigio, fue mediatizada por la estética pictórica del padre, aunque se decantó 
por la escultura. Y con tanto ahínco y excelencia como lo manifiestan los galardones 
recibidos aquí y en el exterior. su larga trayectoria vital le permitió un cultivo plural 
que, partiendo de lo romántico, y con técnica de impresionismo preciosista, evoluciona  
suavizando superficies sobre cuerpos enjutos y esbeltos, que inducen a lo intimista. 

la casi exclusividad de higueras nos debió apear en algo su obra; sin embargo, 
el Benlliure de sus primeros tiempos, que aflora en sus éxitos de temas infantiles, tau-
rinos, y en los monumentos funerarios del lírico gayarre y el diestro joselito, pudiera 
estarnos presente, si se le admite  una terracota de la «asunción» que guarda el museo 
de la catedral28. Pero el grueso de su producción nos llega en los años cuarenta. así, 

28  caZaBÁn, a.; «en la catedral. grupo escultórico de la asunción de nuestra señora», en D. Lope 
de Sosa, 1918, pp. 199 y 200.

Benlliure. corazón de jesús. santuario de la virgen de 
la cabeza (foto: j. domínguez)

Benlliure. crucificado. santuario de la virgen de la cabeza
(foto: j. domínguez)
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para completar el mobiliario del santuario de la virgen de la cabeza (obra dilecta del 
régimen por cuanto supuso de gesto heroico en la guerra civil) se le encargaron dos 
esculturas: un «crucificado», a tamaño natural, y un «sagrado corazón de jesús», de 
mediana talla, similar al que luce en la catedral de cádiz; en Úbeda, suya es la imagen 
de «jesús caído» (1942); y en villanueva del arzobispo, se cuenta con el «crucificado 
de la vera cruz» (1942), encargado algo inferior al natural (130 x 146 x 44 cm) para 
usar la cruz de plata del desaparecido29. todas son obras sinceras, aunque a veces pare-
cen seriadas, ya desembarazadas del impresionismo inicial, por acercarse a un crudo y 
particular expresionismo dulce y silencioso, acaso marcado con dejes modernistas que 
nos recuedan a otras piezas de higueras.

JOSÉ CAPUZ MANANO (valencia, 
1884-madrid, 1964) es otra gloria levan-
tina, calificado como «el más importante 
escultor valenciano de la renovación figu-
rativa de la primera mitad del siglo XX»30. 
miembro de una familia de escultores 
de oriundez genovesa, su vida se orien-
tó en lo profesional dentro del ambien-
te familiar y se consolidó en las escuelas 
de Bellas artes de valencia y madrid, en 
los talleres granda, becado en roma, y 
visitando florencia, nápoles y París. no 
podemos olvidar que durante su estancia 
romana fue retratado por nuestro pintor 
josé nogué massó, pintura conservada 
en el museo Provincial de Bellas artes de 
jaén.

la obra de capuz, tanto en piedra 
como en madera, se adscribe a un rotun-
do clasicismo de sólidas formas. los in-
flujos románticos que pudo tomar de sus 

contactos con el francés Bartholomé31, no pasan de puras anécdotas. sus figuras son 
robustas, membrudas, pero de suave textura, con expresión interna fría y distante, algo 
que por aquí contemplamos en lo dejado en arjona, y en la capital.

en arjona, hacia 1927, se encargó de la escultura de la capilla y cripta que el  
Barón de velasco, d fernando ruano Prieto, construyó en la parroquia de san juan 
Bautista: un «san jerónimo» en pequeño formato, hoy perdido, y tres monumentales 

29  En las Tierras del Santo Rostro. Jesucristo a través del Arte en la Diócesis de Jaén. catálogo exposición, 
2000, p. 306.

30  heras esteBan, elena de las; La escultura Pública en Valencia. Estudio y Catálogo. universidad de 
valencia, 2003, p. 84.

31  guillot, Op. cit. p. 39.

j. capuz. arcángel. cripta del Barón velasco. 
arjona. (foto:a. garcía)
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figuras angelicales alegorías de virtudes32. 
los destrozos bélicos de 1936 profanaron 
el lugar y las maltrataron considerable-
mente. de todas formas, cuanto queda 
es suficiente para apreciar sus excelentes 
calidades. 

obra señera es el monumento al 
ingeniero flores llamas33 ubicado en la 
Plaza deán mazas de la capital. hoy, sub-
sanado el deterioro que padecía, se halla 
en el museo Provincial, y repuesto en el 
lugar por copia debida al granadino mi-
guel Barranco, de la facultad de Bellas 
artes «a. cano» y antes en la escuela de 
artes y oficios «j. nogué» de jaén. aisla-
do, rodeado de jardinería, sobre un simu-
lado manantial, luce un hermosísimo at-
lante desnudo, labrado en gneis, ejemplo 
virtuoso de alardes clásicos, muy tenso 
muscularmente, con el dinamismo preci-
so para soportar el equilibrio inestable de 
un enorme sillar, marcado en la delantera 
con el retrato en relieve del homenajea-
do.

 JOSÉ MARÍA BAYARRÍ, también valenciano y miembro de una interesante saga 
de artistas, casi coetáneo con el anterior (valencia 1886-1970), destaca como escultor 
y poeta34. en lo artístico se formó en la escuela de Bellas artes de s. carlos bajo el 
influjo directo de capuz, Ballester, Palacio i coret y, sobre todo, de alfredo Badenes. 
detentó cátedra de anatomía en la mencionada escuela, y enseñó estética e historia 
del arte. con una producción eminentemente religiosa, muy repartida dentro y fuera 
del país, su arte encaja en un historicismo declamatorio de naturaleza seiscentista. a 
la parcela giennense nos llega a través de la localidad de chiclana de segura, a la que 
visitó en 1948, ponderándola como belleza paisajística35. debió ser esta la ocasión para 
el encargo de una lápida-homenaje (que persiste) al médico, filántropo y poeta don 
juan antonio cobo mora (1845-1907), y el del cristo de la expiración36 que luce en 
la parroquia, muy influenciado del barroquismo, y con buen acierto en la expresión 
cadavérica del rostro.   

32  sobre la inauguración en 1930 de este lugar informó el sacerdote don juan montijano, dando cuenta 
de lo comentado. el informe se trascribe en el libro de gonZÁleZ chincolla, o. c. p. 127.

33  caZaBÁn, a.; «en jaén. en memoria de flores llamas» en D. Lope de Sosa, 1930, p. 250.
34  moreno moreno, j.; L’ actualitat del pensament de Joseph Mª Bayarri, www.cardonavives.com
35  «versos de josé maría Bayarrí. Ángela f. Párraga», Paisaje, nº 48, 1948, p. 1.367.
36  «mármol y bronce en chiclana», Paisaje, nº 48, 1948, pp. 1.484, 1.485.

j. capuz. monumento a j. flores llamas. jaén. réplica. 
(foto: j. domínguez)
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PÍO MOLLAR FRANCH (valencia, 1878-1953) es otro escultor valenciano, con 
influjos de formet, vergara, Bonet y muñoz, que expandió su credo artístico en diver-
sos monumentos, panteones y grupos escultóricos con una temática principalmente 
religiosa, dentro y fuera de españa. nuestra provincia contó con la obra de imaginaría 
de Pasión que dejó antes de 1936 en las ciudades de jaén37, torredonjimeno, linares38 
y Úbeda. en esta última realizó el grupo de «jesús en su entrada a jerusalén», la «santa 
cena», el «descendimiento» y ciertas figuras completando el paso de «ntra. sra. de las 
angustia». actualmente sólo poseemos el «san juan» del «santo entierro», trasladado 
a la parroquia de la magdalena de jaén, e integrado en la cofradía de la clemencia. una 
figura de rostro apolíneo, sumamente afectado de blanda y anodina expresión.

RAMÓN MATEU MONTESINOS (valencia, 1891-madrid, 1981) acaso sea el 
más importante escultor con que contó jaén entre 1933 y 1940, donde anduvo como 
profesor de modelado y director de la escuela de artes y oficios39. su acción en la jun-
ta de incautación y salvamento del tesoro artístico en tiempos de la guerra civil fue 
decisiva para la protección de la riqueza patrimonial  local. 

37  hacia 1923, mollar hace un nuevo paso de la escuadra de la sentencia, de la cofradía de la vera 
cruz, según francisco jiménez delgado. (libros de actas de la vera cruz de jaén y sus escuadras, en Alto 
Guadalquivir, 2009, pp. 48-50.

38  fernÁndeZ ruiZ, alfonso; La Pasión en Linares, 2005, p. 100.
39  una ficha del personaje se encuentra publicada en lÓPeZ PéreZ, m. y recio mora, r.: Escuela 

de Artes y Oficios de Jaén. Primer Centenario, 1907, p. 114.

Bayarri. expiración. chiclana de segura
(foto: j. domínguez)

san juan. Pío mollar. jaén.
(foto: j. domínguez)
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artista académicamente instruido en las escuelas de san carlos y san fernando, 
se perfecciona con el afán viajero por europa y américa, acreditándose con merecidas  
medadas y distinciones. fue tercera en la nacional de 1915; segunda, en la de 1926; y 
Primera, en 1941; además de Premio nacional de escultura, 1947. ante semejante cu-
rrículo, fácilmente se comprende que sea catalogado como uno de los más destacados 
miembros del grupo de escultores renovadores del clasicismo40. 

hombre prolífico, cultiva todos los 
géneros, desde el retrato, de lo que he-
mos de citar la serie de aborígenes ame-
ricanos modelados del  natural, hasta los 
monumentos de carácter urbano, como el 
levantado el año 1946 en valencia a josé 
aguirre matiol, pasando por los temas de 
carácter religioso, siempre muy afecto al 
clasicismo barroco41 y al aséptico raciona-
lismo clásico. 

tres soberbias obras recuerdan su 
paso por esta tierra: el «cristo del mar», y 
los «santos Bonoso y maximiano», patro-
nos de arjona. el «cristo del mar», que 
hoy conocemos como «jesús Preso» de 
la cofradía de la vera cruz, sita en san 
ildefonso de jaén, es una magistral es-
cultura en madera a tamaño natural, de 
gran elegancia, esbeltez y sobrio raciona-
lismo, que le valió al autor aquella segun-
da medalla en 1940. cubierto de túnica 
blanquecina que cae en amplios y lisos 
pliegues, nos ofrece un cuerpo en escorzo 
parabólico, con brazos lánguidos sobre 
el cuerpo y manos unidas, en actitud de 
silente caminar, en porte muy erguido, 
muy mayestático, de mirada ausente y cabellera hacia atrás, como absorto en la divini-
dad del milagro que manifiesta andando sobre las aguas.                      

«los santos Bonoso y maximiano» sin duda se integran en la escultura más for-
nida y aguerrida que el siglo XX dejara en andalucía. aquí es evidente el historicismo 
clasicista que busca entronque directo con las bizarras esculturas castrenses de roma, 
siguiendo siempre el afán heroico e idealizante con que se concibieron los retratos 
imperiales, lo cual no nos parece extraño si tenemos en cuenta que el flamante régi-
men franquista, antes de definirse por la estética neobarroca, sintió predilección por 

40  heras esteBan, e. de las; o. c. p. 80. 
41  Ibidem. 

mateu. cristo del mar. jaén.
(foto: j. domínguez)
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el clasicismo imperialista de los totalitarismos nazis o fascistas. Y es éste el que aquí 
asoma, aunque sea sin llegar a la aspereza expresiva del alemán arno Breker ni a la 
simplificación con que el extremeño juan de Ávalos (mérida1912-madrid, 2006) usa 
su colosalismo en el «valle de los caídos».

se trata de representar dos soldados romanos, hermanos, nacidos en la heroica 
iliturgi, que, el año 308, en urgavona (arjona), por su condición cristiana, fueron mar-
tirizados en la persecución de diocleciano. el culto surgido en 1628, en plena contra-
rreforma, encuentra base en el cronicón Omnimoda... del enigmático flavio dextro; y su 
iconografía, en las Actas martiriales aparecidas el 1639 en el monasterio de gerdo42. 

dos efigies en madera policromada de sólida complexión, que alcanzan los 180 
cm. de altura, felizmente resueltas en la gallardía de su equilibrada anatomía, y en la se-
renidad de sus bellas facciones silentes, en gran paralelo con el periodo clásico del arte 
griego. tienen hermosas cabezas de rizos encaracolados, laureadas como triunfadores 
olímpicos, con equilibradas anatomías fornidas, un tanto en disposición de escorzo 
praxiteliano, portando espadas en la diestra y palmas en la siniestra.

dentro de este sabor clasicista hemos de situar una bella cabeza de putti, que firma 
en jaén, actualmente en la colección de c. aceituno, hecha en cerámica vidriada, sugi-

42  domíngueZ cuBero, j.; «sobre la iconografía de los santos Bonoso y maximiano, patronos de 
arjona», en Homenaje a don Luis Coronas. jaén, 2001, pp. 119-130.

1940. r. mateu. Bonoso y maximiano. arjona.
(foto: a. garcía)

r. mateu. Putti.
(foto: j. domínguez)
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riendo modelos donatellianos o, mejor, barros vidriados según della robbia. excelente 
muestra donde se conjuga clasicismo y realismo de modernidad.  

FRANCISCO FONT, el escultor catalán universalizado, que vivió entre los siglos 
XiX y XX, y que tanto trabajó para la orden carmelita, nos dejó su arte en la provincia 
como autor, en arjona, de la desaparecida «virgen del carmen»43 (1898) de la iglesia 
de este nombre, patronato del conde de antillón, que fue el comitente. una imagen 
pedestre, muy correcta de formas, envuelta en el halo artístico de los prerrafaelistas.

LORENZO COULLAUT VALERA (marchena,1876-1932), miembro de una fa-
milia cántabra establecida en andalucía, a la que pertenecía también su protector, el 
famoso escritor egabrense juan valera, comienza en sevilla su aprendizaje con susillo, 
y después en madrid con Querol, aunque siempre sin perder el rodinianismo impuesto 
por Benlliure. su producción es, ante todo, de temática civil, aunque ocasionalmente 
atiende a lo religioso. cuentan con sobrada fama sus obra de carácter monumental. 
entre ellas cabe enumerar el «monumento a Bécquer» en el Parque de maría luisa, el 
«triunfo de la inmaculada», el de «colón», etc, todos en sevilla; otros se encuentran 
dispersos por poblaciones andaluzas, y hay que citar con énfasis, por su grandiosidad, 
el de «cervantes» en la Plaza de españa de madrid, que dejará inconcluso por falleci-
miento.

43  gonZÁleZ chincolla, o. c. p. 284.

l. coullaut-valera. mausoleo. linares. (concejalías del Pht del ayuntamiento de linares). 
(foto: j. domínguez)
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a jaén llegó como autor de la cripta 
del hospital de los marqueses de linares. 
un centro fundado en 1901 e inaugurado 
en 1917. un año después, hicieron en-
trada los restos mortales de los patronos 
para ser inhumados en su mausoleo, re-
cién acabado de construir.

la cripta, de planta cruciforme, en 
el subsuelo de la iglesia e iluminada por 
claraboya, ubica en el centro el sepulcro; 
al fondo, dos hermosas figuras de «san 
josé» y «san raimundo de fitero»; y, 
presidiendo el conjunto, sobre la mesa 
de altar, un «crucificado». el sepulcro, 
de los llamados de cama, hecho túmulo 
funerario, muy inspirado en los catafalcos 
renacentistas de fancelli, todo en mármol 
blanco y bronce, presenta en lo superior, 
y con gran precisión realista, las sober-
bias estatuas yacentes de los marqueses; 
«fe», «caridad» y heráldica patronal, se 
reparten las esquinas; en los laterales, se 
escenifican actos de caridad: concesión 

de becas y asistencia a desvalidos; y, en los extremos, relieves de los dos mencionados 
santo protectores, aquellos situados en el fondo, cual colosales imágenes policromadas 
que sorprenden por su dimanante realismo. sin duda, son piezas museísticas, precisas 
de una adecuada restauración. 

apartándose de esta técnica de perfecto acabado, encontramos el broncino «cru-
cificado» que preside el altar. figura pequeña, abocetada, muy impresionista, estirada 
sin romper el equilibrio anatómico, pisando pedículo y sobre ancha cruz plana con 
crucero nimbado al modo céltico-gaélico. 

ANTONIO MARTÍNEZ OLALLA (1907-1984), natural de granada, de amplísi-
ma obra civil y religiosa, del que se ha dicho que dejó impronta en todos los escultores 
granadinos que le siguen. nos interesa en cuanto autor de un crucificado que anduvo 
presidiendo la iglesia del hospital de los marqueses de linares, hoy depositado en la 
sede de la agrupación de cofradías de la misma ciudad. obra muy valiente, que intenta 
romper con lo establecido, dejando ciertos presupuestos poscubistas 

JOSÉ NAVAS-PAREJO PÉREZ (Álora, 1883-granada, 1953) nos llega en la dé-
cada de 1940, en plena etapa de reposición. su continuada presencia en granada le 
integró en la ciudad, donde poseyó un amplio taller interdisciplinal, apto para la reta-
blística, escultura y orfebrería, que se expande dentro y fuera de españa. 

l. coullaut. 1917. crucificado. linares.
(foto: j. domínguez)
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artista plenamente formado en los centros artísticos de granada, le cupo el honor 
de contar con la maestría del pintor e historiador don manuel gómez-moreno gon-
zález, y la de los escultores morales gonzález y mariño Peñalver. a los veintidós años 
es profesor de la escuela de artes y oficios, y comienzan los éxitos, reconocimientos, 
premios y menciones honoríficas. su obra «el dios Pan» le valió medalla de oro en la 
exposición celebrada en la ciudad en 1898. destacó como retratista. notables son los 
bustos que realizó en 1921 al duque de san Pedro de galatino, y el de alfonso Xiii, con 
destino al Palacio de oriente.

Pero su obra es ante todos religiosa. efectivamente, tomando base en los esteti-
cismos del barroco granadino, tan apegado a un clasicismo de ademanes serenos, a lo 
cano, mena o mora, sus imágenes, de presencia placentera, se prodigan y, desde luego, 
la vecina tierra giennense quedó bien surtida. de su primera época, de 1926, eran un 
trono de plata y unos angelitos tallados por encargo de la familia contreras para la 
«virgen de los dolores» de arjona, todo perdido44. en 1948, el ayuntamiento de jaén 
le encarga una lámpara de plata para la virgen de la capilla, plenamente inspirada en 
la que diseño a. cano para la catedral de granada. el grueso de su amplia producción 
corresponde a los primeros años de posguerra, ya detentando el cargo de jefe Provincial 
de la obra de artesanía de granada. el oriente andaluz le acaparó mucha producción, 
destacando la expoliada zona jaenera. es prolija por aquí su acción como muestrario, 

44  gonZÁleZ chincolla, o. c. pp. 131-132. 

martínez olaya. crucificado. linares.
(foto: j. domínguez)

1945. j. navas-Parejo. virgen del carmen. 
arjona. (foto: j. domínguez)
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cabe indicar la «virgen de los dolores» de arjona (1943), concordante con otras, como 
la de mengíbar (1940), localidad donde se le cuenta más obra, destacando la magda-
lena penitente (1940), que tantos ecos tiene de los mena. de todo, destaca por monu-
mentalidad, proporciones y exquisitez de policromado, la «virgen del carmen» de la 
iglesia del mismo nombre de arjona, que encargó en 1945 el conde de antillón y mar-
qués de albayda, para suplir la perdida, de font, obra inspirada en la que dejó mora en 
las carmelitas calzadas, de granada45; sin embargo, otra versión, ahora de pie, que se 
halla en san juan, de jaén, no guarda el mismo carisma. en 1944, la dirección general 
de regiones devastadas, a través del arquitecto conservador de la alhambra, francisco 
Prieto moreno, para la reconstrucción del santuario de la virgen de la cabeza, le hace 
encargo del retablo mayor, la imagen titular y sus andas procesionales46. martos es otra 
localidad que cuenta con dos buenas tallas, un «nazareno» (1941) y un «cautivo» 
(1945). en el pueblo de Begíjar, hemos de citar el «crucificado de la vera cruz», patrón 
de la localidad, talla que, igualmente, sustituyó al labrado en el siglo Xvi47. 

DOMINGO SÁNCHEZ MESA (chu-
rriana de la vega, 1903-1989) es otro gran 
escultor-imaginero formado en granada, 
que comparte con el anterior la produc-
ción de la ciudad en el segundo tercio del 
siglo. alumno del escultor eduardo espino-
sa cuadros, decide su emancipación en los 
años treinta.

igualmente adicto a la misma tradi-
ción barroca, organiza modelos correctos, 
dulces de expresión, capaces de satisfacer a 
una clientela interesada en la reproducción 
de obra sin aparcar el tradicional carisma 
religioso. en nuestra provincia contamos 
con lo dejado en jaén, arjonilla, villanueva 
del arzobispo, villargordo, mancha real,... 
Produjo muchas vírgenes, mayormente de 
candelero, y casi siempre reiterando mode-
lo. en jaén, cuentan las dolorosas de la «es-
trella» y de la vera cruz; en villargordo, la 
«soledad»; en arjonilla, las de las «Batallas» 
y el «rosario»; en mancha real, también la 

del «rosario», su patrona... sin embargo, de todo esto destacan dos piezas en la capital. 
una, el «crucificado de la vera cruz» (1947), digno en técnica, pero nulo en creati-

45  Ibidem, pp. 302-303.
46  torres laguna, c.; La Morenita y su Santuario. andújar, 1961, p. 288.
47  domíngueZ cuBero, josé; La escultura del Crucificado en el «Reino de Jaén» (s. XIII – s.XIX). jaén, 

2009, pp. 124-125. 

1947. d. sánchez mesa. crucificado de la vera cruz. 
jaén. (foto: j. domínguez)
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vidad, como fidelísima réplica del granadino de las «misericordias» de josé de mora. 
la otra la tenemos en el majestuoso y monumental «san roque» de la localidad de 
arjonilla, muy deudor del realizado por j. risueño.   

JUAN LUIS VASSALLO PARODI (cádiz, 1908 – madrid, 1986), miembro de 
una familia de artistas gaditanos de procedencia italiana, ocupó destacado lugar en la  
escultura española del segundo tercio del siglo, figurando «entre el elenco de escultores 
relevantes del siglo»48. su formación comienza en los centros donde el padre ejercía do-
cencia: córdoba, Baeza y madrid. conoció los consejos de capuz, aniceto marinas, y 
Benlliure. sería en 1931 cuando decide ingresar en la escuela superior de san fernan-
do, figurando después entre la plantilla del profesorado de arte y oficios de Ávila, jerez 
y madrid, como catedrático de modelado y composición en la superior de sevilla, y de 
modelado en la de madrid. su labor se reconoció al nombrársele académico numerario 
en cádiz, madrid y sevilla; recibiendo entre sus galardones la tercera medalla en la 
exposición nacional de B. artes de 1934; la Primera en el mismo certamen de 1935, 
y el Primer Premio en el concurso nacional de escultura 1936. su labor fructificó en 
un puñado de buenos artistas de entre los que conviene nombrar a antonio alba, juan 
abascal fuentes, eladio gil, manuel de la fuente, juan lafita y jorge de oteyza. 

de estos, fue juan aBascal fuentes49 (sevilla, 1922-2003), abogado, escul-
tor, imaginero y profesor, el que llegó a jaén, dejándonos una obra de corporidad 
barroquista, como el «Yacente» de la cofradía del calvario; «s. juan» (1965), de la 
cofradía de la soledad; la «oración en el huerto» de la cofradía de la vera cruz; y el 
grupo del «Beso de judas», en el templo de cristo rey (1967), quizá el mejor conjunto 
de la imaginería de posguerra en jaén.

la obra de vassallo, evolucionando de la figuración impresionista al simplismo 
poscubista, pasando por un particular naturalismo, y usando de variedad de soportes 
–barro, yeso, mármol, piedra y madera–, atiende tanto a lo religioso como a lo profano, 
ya sea en estatuaria o relieve, con incursiones en la medallística y en el retrato.

Bien diligente anduvo jaén en recibir su acción, que no es muy abundante, pero sí 
significativa de sus etapas. en 1927, se les encargan quince relieves de los misterios del 
monumental rosario que jalona la calzada del santuario de la patrona de andújar50. en 
el acto de clausura del año jubilar, en 12 de agosto de 1928, fue inaugurado. tan sólo 
diecinueve años tenía el autor; aún era discípulo en Baeza, bajo la dirección de Pueyo y 
garcía de lara, cuando atendió al encargo. gracias a las fotografía que ilustran la revis-

48 abunda la bibliografía sobre este escultor; entre lo más básico tenemos: merino calvo, j. an-
tonio; Tradición y contemporaneidad: el escultor Juan Luis Vassallo Parodi. cádiz, 1987.- Banda Y vargas, 
antonio de la; «elogios del escultor gaditano juan luis vassallo Parodi». Anales de la Real Academia de Bellas 
Artes de Cádiz, nº 2, 1984; idem, «Panorama de la escultura sevillana del siglo XX». Homenaje al profesor Dr. 
D. José Hernández Díaz. universidad de sevilla, sevilla, 1982.

49  díaZ vaQuero, maría dolores; Imagineros Andaluces Contemporáneos. córdoba, 1995, pp. 157-
159. 

50  alcalÁ venceslada, antonio, «el rosario monumental» D. Lope de Sosa, pp. 259-266
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ta D. Lope de Sosa, una del misterio de la 
«encarnación» y otra de la «visitación», 
más el de la «coronación de maría» que 
perdura, podemos acercarnos a su conoci-
miento y formar un criterio positivo ante 
la excelencia con que se modelan bajos 
relieves, de alta morbidez en esbeltísimas 
figuras organizadas simétricamente, re-
cordando un eclecticismo entre el moder-
nismo, Prerrafaelismo e impresionismo. 
fue una obra de juventud, certificada por 
la foto del joven maestro aparecida en la 
mencionada revista, augurándole un fu-
turo «espléndido y luminoso, el amanecer de 
días de gloria»51.  

en la reposición de lo perdido, par-
ticipó con menos avidez que otros. sólo 
Úbeda y Baeza cuentan con su acción. en 
la primera, dejó en 1942 el «crucificado 
de la expiración», quizá encargo de su 
cofradía a propósito de la estancia del ar-
tista en la ciudad para restaurar la «trans-
figuración» de Berruguete en la iglesia del 
salvador. se trata de una talla, que para 

nada tiene en cuenta la perdida en 1936, bastante corpulenta, de perfiles redondeados, 
como si ensayara un romanismo particular, que se cimbrea levemente, sin exceso de 
marcaje anatómico, clavado en orden triangular a un madero arbóreo, y con rostro im-
plorante pero sin asomos de acrimonía. distinta es la versión que aparece en el grupo 
del «calvario» de la iglesia de santa cruz, de Baeza; tres crucificados de enjutos cuer-
pos, muy lisos, organizados con sequedad geométrica, un tanto poscubista, por otro 
lado, tan propio de la década de los años 60, en que fue tallado.   

JOSÉ MARTÍNEZ PUERTA (almería, 1890), profesor y tratadista, en la década 
1923-1933, enseñó modelado en la  escuela de artes y oficios de jaén, donde dejó el 
tratado que lleva por título Carácter de las Enseñanzas de Artes y Oficios. era ya hombre 
experimentado en la docencia practicada en la normal de su ciudad natal, y en la es-
cuela de artes y oficios de melilla. de jaén pasó a granada, impartiendo enseñanza en 
varios centros, y realizando obra principalmente de imaginería pasionista para reponer 
lo desaparecido.   

en jaén realizó la talla del «san juan» (1928) de la cofradía de la expiración, pieza 
policromada, de resuelta solidez en su innovación postural, y un «calvario» en metal 
repujado que luce en la capilla que la familia flores-lemus posee en el cementerio 

51  «... Y dice don lope», D. Lope de Sosa, 1928, pp. 267-268. 

1927. J. Martínez Puerta. Calvario. Capilla Flores-Lemus. (Foto: J. Domínguez)

vasallo. crucificado del calvario. Baeza.
(foto: j. domínguez)
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de s. eufrasio. un espacio de planta cua-
drada diseñado en 1927 por el arquitecto 
Berges martínez, del que fue colaborador. 
ambas esculturas son piezas hijas del 
tiempo modernista que corría; sobre todo 
el «calvario», cuyas figuras, de extrema 
esbeltez, decantan cierto laconismo no 
desvinculado de historicismo neobizan-
tino52.  

ANTONIO CATILLO LASTRUCCI 
(sevilla, 1882-1967) es otro artista que se 
nos manifiesta prolíferamente en la repo-
sición de posguerra. iniciado con susillo 
fernández, se consolidó en el oficio en la 
escuela de artes aplicadas y oficios ar-
tísticos de su ciudad natal. hombre con 
aspiración, poseyó beca de la diputación 
Provincial y logró premios; la «gran gue-
rra» de 1914 le frustró el anhelado viaje a 
roma, pero consiguió ver el arte guardado 
en madrid y París, lo que le hace poseer 
una espléndida  formación, que le lleva a 
considerársele uno los más grandes ima-
gineros del siglo XX, galardonado con la Orden de Alfonso X el Sabio y con la Medalla al 
Mérito del Trabajo. su impronta quedó marcada en un sustancioso discipulado, integra-
do por sus hijos manuel y antonio, josé Pérez delgado, josé ovando marino, y otros 
maestros  que nos dejaron obra, como antonio eslava ruBio, autor de la virgen de 
la esperanza (1952) de la iglesia de cristo rey de la capital, y rafael BarBero medi-
na, descendiente de una zaga granadina, que termina afincándose en sevilla, autor del 
hermoso «nazareno» (1937) y «dolorosa» (1937) de campillo de arenas53, dos exce-
lentes piezas de candelero, marcadas con naturalismo clasicista de serenidad y dulzura.

aunque lastrucci usa de versatilidad temática, lo religioso prevalece sobre lo civil, 
y esto siempre con fuerte extracción historicista de raigambre sevillana, infiltrada del 
arte de montañés, o de sus seguidores. su obra la conoce toda españa, particularmente 
la región andaluza y, desde luego, su mayor parcela de acción corresponde a la anda-
lucía occidental y málaga. 

52  caZaBÁn, alfredo; «la capilla-Panteón de la familia flores-lemus», D. Lope de Sosa, 1928, pp. 
209-212. el autor hace un pormenorizado estudios de las esculturas, a las que atribuye novedades dentro 
de la tradición.

53  fernÁndeZ hervÁs, enrique; «imágenes procesionales de semana santa de campillo de are-
nas», Alto Guadalquivir, 1991, pp. 60-61.

1927. j. martínez Puerta. calvario. capilla flores-lemus.
(foto: j. domínguez)
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al parecer, a nuestra provincia 
llegaron sobre la media docena de 
obras: un «sagrado corazón de jesús» 
para arjona; «cristo en su triunfal 
entrada a jerusalén» para torredonji-
meno; «ntra. señora del rosario» en 
andújar; y en cazorla un «Yacente» y 
una «dolorosa».

efectivamente, hacía 1946, para 
presidir el gran retablo que se montó 
en la capilla mayor de la parroquia de 
san martín de arjona, dos años antes 
levantada de cimientos por la direc-
ción general de regiones devastadas, 
bajo un buen diseño neobarroquista 
del arquitecto don ramón Pajares, se 
encargó a lastrucci, por parte de la fa-
milia talero, un monumental «sagra-
do corazón de jesús», de sólida apos-
tura en su esbeltez, muy frontal, de 
porte mayestático y ademán sereno en 
un rostro silente que parece evocar el 
retrato de jesús que propone lentulo. 
se cubre con oscura túnica estofada, 

caída en liso con suave y rítmico plegado, lo que enfatiza la apuntada esbeltez hasta 
llevarnos  a recordar el clasicismo del famoso auriga de delfos.

la «entrada de jesús en jerusalén» llegó en 1957 a torredonjimeno, mostrán-
donos un cristo que, pese a la diferencia cronológica con el arjonero, para nada ha 
cambiado el cariz, índice de una estandarización del modelo. algo que ocurre también 
con sus vírgenes. «la dolorosa» de cazorla y la «virgen del rosario» de andújar, que 
llegara procedente del área sevillana por donación de la familia cáceres, son obras de 
candelero, de agraciado rostro en emoción interna, comparable a la «virgen del dulce 
nombre» de la parroquia sevillana de san lorenzo, donde parece arrancar la serie.  

 

SEBASTIÁN SANTOS ROJAS, (higuera de la sierra, 1895-sevilla, 1997), aunque 
nacido onubense, por formación y desarrollo vital se puede considerar sevillano, hasta 
el extremo de poderlo estimar como el que mejor supo plasmar en el siglo XX la reli-
giosidad sevillana, para lo que no estaría de más decir que usó descarado mimetismo 
del barroquismo hispalense. su formación corrió en la  escuela de Bellas artes de santa 
isabel de hungría, con los profesores díaz-Pintado y sánchez cid54. atendió a la obra ci-
vil, suyos son los monumentos a «cervantes» y a la famosa cigarrera «carmen», pero su 

54  santos calero, sebastián, Sebastián Santos Rojas. Escultor-Imaginero. sevilla, 2005. 

1946. c. lastrucci. corazón de jesús. arjona.
(foto: a. garcía)
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fuerte está en lo religioso, sintiendo destacado interés por el tema de vírgenes, con tanto 
énfasis que no estaría mal parangonarle con los clásicos Bolduque y vázquez, el viejo. 
no desmerece la nómina de sus cristos, destacando el «señor de la cena», de sevilla 
(1955), y, desde luego, el «Yacente» de la localidad de jódar (jaén), que nos interesa.  

es este «Yacente» una escultura en ma-
dera policromada, a tamaño natural, que en-
cuentra referencia directa con los cristos de 
juan de mesa, para lo que se apunta como 
modelo –en gesticulación y paño de pure-
za– el de «ntra. sra. de las angustias», de 
córdoba55. datos estos que, lógicamente, le 
restan originalidad, aunque haya que reco-
nocer el perfecto acabado que se ajusta a un 
excelente trazado caligráfico pleno de morbi-
deces y detalles preciosistas.        

antonio illanes rodrígueZ (1901-
1976) es otro importante escultor laureado 
del occidente andaluz que conviene referir. 
Polifacético en su temática, hizo incursiones 

55  alcalÁ moreno, ildefonso, «jódar y sus imagineros. sebastián santos rojas», Alto Guadalquivir, 
1997. idem «jesús Yacente, una lección de anatomía, joya de la imaginería», en Jódar. La iglesia de la Asunción: 
Arte e Historia, Úbeda, 2006. 

1964. s. santos. Yacente. jódar.
(foto: j. navarrete)

illanes. gran Poder. andújar.
(foto: j. v. córcoles)
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en el campo de lo moderno y es autor del «nazareno del gran Poder» de andújar 
(1954), concebido dentro del tradicionalismo barroco sevillano, tratado con la mayor 
honradez y profesionalidad artística. 

la segunda generaciÓn de escultores

sin otro criterio que la diferenciación cronológica de unos maestros que han na-
cido ya entrado el novecientos, y sobre todo, en algunos, los más jóvenes, el atisbo 
de ligeros acercamientos a las novedades vanguardistas, podemos ofrecer una nómina 
integrada, entre otros, por jacinto higueras cátedra, amadeo ruiz olmo, federico 
coullaut-valera mendigutia, josé rubio vernia, francisco Palma Burgos, víctor de los 
ríos, fernando cruz solís, cayetano aníbal gonzález, constantino unghetti Álamo, 
y antonio gonzález orea. hay que observar que, en su gran mayoría, también contri-
buyeron a la reposición del patrimonio perdido, aunque también a otro de nueva crea-
ción, lo que resulta en bastantes casos destacada obra a la que estaría bien dedicarle un 
serio y detallado estudio, con capacidad para romper con la crítica que en ciertos casos 
le considera fieles seguidores de la estética barroca.

 

JACINTO HIGUERAS CÁTEDRA (santisteban del Puerto, 1914-madrid, 2009) 
hijo de jacinto higueras fuentes, formado básicamente con el padre, desarrolla una 

amplia acción dentro y fuera del país. 
académico en la de san fernando, 
con estudios universitarios de huma-
nidades y experiencia en el mundo del 
teatro (formó parte  del grupo «la Ba-
rraca» con f. garcía lorca), encontró 
su espacio expresivo en lo escultórico, 
con un polifacetismo donde entra el 
retrato, el monumento urbano y lo re-
ligioso, siempre usando de principios 
que se desvinculan de lo tradicional 
–a veces con incursiones a la abstrac-
ción– para atender a volúmenes lisos 
y aristosos, poco contrastados, de ad-
hesión cubista, lo que trasciende a sus 
piezas de temática religiosa, que poli-
croma con tendencia a la planitud.       

aunque vinculado a los círculos 
madrileños y en relación profesional 
con los arquitectos fisac y torroja, 
entre jaén y el artista nunca faltó un 
contacto manifestado tanto en la pren-

higueras cátedra. san roque. jaén.
(foto: j. domínguez)
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sa56 como en las exposiciones57 que se le organizan. sin embargo, su obra no se nos 
manifiesta con la esplendidez que lo hace la del padre. sólo se posee el monumento a 
su progenitor –una simple cabeza de interés– en la plaza de san agustín, el «caballo 
con jinete» (2001) de la universidad de jaén y las imágenes titulares de la parroquia de 
ntra. señora de Belén y san roque, más el grupo de «jesús en su entrada a jerusalén», 
encargado por la cofradía titular y hoy reemplazado por otro de naturalismo sevillano 
y guardado en el convento de dominicas. 

FERNANDO CRUZ SOLÍS (sevilla, 1923-manzanares el real, 1903), aunque na-
cido sevillano, andújar, la patria chica 
de su madre y hermanos, siempre lo 
tuvo por preclaro hijo. aún alumno 
de la escuela de s. fernando, de «es-
cultor andujareño» le califica la prensa 
en 1948, congratulándose por la con-
secución de beca en roma58. artista de 
reconocidísimo prestigio, varias veces 
galardonado en exposiciones naciona- 
les y extranjeras (Bienal de cuba y ve-
necia), se distinguió también en el cam-
po de la enseñanza como catedrático 
de las escuelas superiores de BB. aa. de 
madrid, valencia y Barcelona, e integra-
do en órganos decisorios de los centros 
universitarios, museísticos y de restau-
ración. 

sin embargo, pese al sincero re-
conocimiento, por aquí apenas cuenta 
su creatividad. sólo a Úbeda, ciudad 
avezada en renovación plástica, le lle-
gó una producción, aunque ya fuera de 
los límites cronológicos que nos hemos 
marcado, cuando el maestro contaba 
con la colaboración del también escul-
tor andujareño r. conesa. se trata de la 

sólida y elegante escultura de fémina alegórica mostrada en el «monumento a la cons-
titución» (1982), que fuera modelado en el taller del citado colaborador.

56  gonZÁleZ lÓPeZ, j.; «en el estudio de jacinto higueras cátedra. una luz en la sombra», Paisaje, 
nº, 1950, pp. 1.038-1.041.

57  1996, Exposición Individual, en el museo Provincial de jaén, 1995, participó en la Exposición Colectiva 
de Artista Giennenses, en el centro cultural del antiguo hospital de san juan de dios, donde se hallaron 
expuesta piezas del padre.   

58  calZado gÓmeZ, francisco, «fernando cruz solís, marcha pensionado a italia, como escultor 
medallista» en Paisaje, 1948, pp. 1.460-1.463.

1982. f. cruz solís y r. conesa. monumento a la 
constitución. Úbeda. 

(foto: j. domínguez)
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artista de versatilidad, su obra se plasma en madera, bronce o piedra, siempre sin 
salirse de la plástica figurativa, a la que supo insuflar las novedades experimentadas, 
sobre todo en italia, muy particularmente en lo dejado por  marino marini y manzú, 
tan reconocible en la imaginería religiosa que con abundancia quedó en castilla –«sta. 
teresa», en el convento teresiano de Ávila, y, entre otros, un «cristo Yacente», en gua-
dalajara–, destacando sobremanera las grandes empresas que supusieron las puertas 
broncinas de la basílica del valle de los caídos y los cuatro grupos figurativos que ro-
dean el «monumento al sagrado corazón de jesús», del cerro de los Ángeles.

RAFAEL RUBIO VERNIA (valencia 1923-madrid, 1986) fue un indiscutible va-
lor de la escultura valenciana, formado en la escuela superior de BB. aa. de san carlos, 

que nos llegó en 1951, ya con  expe-
riencia docente en la disciplina de mo-
delado que impartirá en la escuela de 
jaén, donde además ejerció la direc-
ción, hasta su traslado, doce años des-
pués, a la escuela nº 1 de madrid59. 

Prolífera fue aquí su labor, ha-
ciendo esculturas de densa corpo-
reidad, de sólidas cabezas orondas 
y marcadas facciones silenciosas al 
modo de los clásicos griegos. atendió 
a encargos religiosos. Para la cofradía 
del resucitado talló en 1952 la ima-
gen titular, posteriormente cambiada 
en su originalidad por c. unghetti en 
orden a aligerar su corpulencia. era 
una solemne pieza de corte romanista, 
de marcado tórax, fuerte mentón y un 
amplio telaje en sudario y perizoma de 
plegado zigzagueante. de este mismo 
empaque, nos resta en martos el reta-
llado que le hizo en 1551 al grupo de 
la «oración en el huerto» obrado cin-
co años antes  por la valenciana jose-
fina cuesta para la cofradía de la vera 
cruz de jaén.

la misma implicación clásica y robustez de formas nos muestra el monumento a 
don marcelino ramón y cajal, en los jardines del hospital «Princesa de españa», don-
de se efigia una alegoría de la medicina, como pétrea  madona sedente, de pulida lisura 
y con decidido dibujo de formas sólidas y austeras, con los brazos en alto portando 

59  lÓPeZ PéreZ, manuel y recio mora, rafael, «escuela...» o. c. p. 118.

rubio vernia. alegoría. 
(foto: j. domínguez)
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ramo de olivo y caduceo, enmarcando a la vez una medalla con la cabeza del científico 
en buen relieve. excelente pieza donde las haya, de plena de solemnidad, que implica 
una poética arrancada de la antigüedad  mediterránea. 

de esta misma estirpe, aunque menos enfatizado en el volumen es el relieve de 
la sagrada familia de la fachada del edificio cajasur en la Plaza de la constitución, de 
jaén. un manifiesto de evidente justeza dibujística y de precisión en el manejo de los 
plegados en zigzag.  

FEDERICO COULLAUT-VALERA MENDIGUTIA (madrid, 1912-la granja de 
s. ildefonso, 1989), hijo del gran escultor lorenzo coullaut-valera, lógicamente en-
contró  formación en el taller paterno, del que se ha de responsabilizar a los veinte años 
por fallecimiento del padre. a él le cupo la obligación, pues, de concluir los grandes 
monumentos madrileños a cervantes y a los hermanos Álvarez Quintero60 dejados 
inconclusos. el acierto realizador, y el reconocimiento que le supuso la asistencia a 
exposiciones nacionales, le daría pie para seguir en el hacer urbano y religioso dentro 
y fuera del país. francamente, fue prolifero, sobre todo en el campo de la escultura pa-
sionista, donde se le pueden contabilizar sobre el centenar de obras, fruto de un amplio 

60  rodrígueZ checa, mercedes; Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX. editorial 
forum artis, madrid, 1994.

sagrada familia. rubio vernia. cajasur. Plaza de la constitución. 
(foto: j. domínguez)
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taller que obedece dictados de estética que, 
partiendo del clasicismo de corte modernis-
ta, donde se situaba el padre, tiende al crudo 
realismo en el retrato, mientras en lo monu-
mental se inclina por buscar los equilibrios 
con el entorno ambiental.  

a nosotros nos interesa su obra en 
cuanto es responsable de imágenes de la se-
mana santa ubetense y andujareña. Para la 
primera, hizo (tras concurso en el que litiga-
ron vassallo, j. higueras y Palma Burgos) la 
«oración en el huerto» (1946), y «virgen de 
la esperanza» (1955). en andújar se posee 
la talla de «jesús de la caída» de la cofradía 
de la esperanza, de lo mejor del género en la 
provincia, con  particular expresión de dolor 
contenido. en jaén tiene firmada una «santa 

rita» en el extinguido convento de santa Úrsula, monumental pero algo insulsa, segu-
ramente producto de taller. 

AMADEO RUIZ OLMOS (valencia, 1914) nacido en valencia, se considera cor-
dobés por lo fuerte que arraigó en la 
ciudad de los califas, donde comenzó 
una formación completada en valen-
cia y en sevilla, para volver a córdoba, 
y comenzar una renovación plástica 
que roza la abstracción y el cubismo61. 
aquí, pues, plantó taller nutriendo las 
necesidades ciudadanas, destacando la 
serie de monumentos callejeros dedi-
cados a honrar la memoria de famosos 
hombres, y al protector espiritual de 
la ciudad, el arcángel san rafael, en 
el soberbio triunfo del puente de este 
nombre, obra que, a nuestro parecer, 
junto al sepulcro del torero manolete, 
constituyen lo más acertado de su pro-
ducción.

en el tema religioso no se arriesga 
en novedades, inclinándose por una  
tradición de dulzona expresión. en 

61  Banda Y vargas, a de la, o. c. p. 414.

f. coullaut-valera. caída. andújar. 
(foto: j. v. córcoles)

1957. a. ruiz olmos. inmaculada. jaén 
(foto: j. domínguez)
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jaén capital, suyo es el monumento a la inmaculada (1957)62 en la Plaza de san ilde-
fonso. sobre pedestal se yergue la virgen en mármol blanco, con gran economía de 
recursos, rostro silente y recatado, envuelta en telajes al modo de fuerte caparazón, 
suave de textura, y carente de rugosidad, algo propio de una estética que se hace deu-
dora del cubismo.  

Por el resto de nuestra geografía se multiplican sus obras, básicamente pasionistas. 
sin interés, algo anodino, es el «señor de la Paciencia» (1941) de la parroquia de santa 
maría, de andújar, en nada comparable con el «nazareno de la vera cruz» de Baeza 
(1945), que le valió un Primer Premio de escultura, el «cristo a la columna» de la mis-
ma localidad o los «ecce-homos» de  Úbeda y torredonjimeno. todo en ambientación 
serena, de perfiles suaves.

VÍCTOR DE LOS RÍOS CAMPOS (santoña, 1909-santander, 1996) hizo su 
aprendizaje en madrid, protegido por el dramaturgo jacinto Benavente y su tío, el 
pintor víctor martínez, alternando lo 
académico con la práctica  en los talle-
res de enrique sierra, martínez otero 
y francisco martorell63

conocedor de la escultura del 
«siglo de oro», admira a juni y a gre-
gorio fernández, de donde pudiera 
arrancar la esencialidad de lo vigoroso 
de unas anatomías tensas, correctas, 
que no pierden la expresión, ni el to-
que particular de un valor per se, que 
le lleva a resistir la crítica del arte con-
temporáneo, en este sentido habría 
que buscarle cierta vinculación con la 
escultura del totalitarismo alemán.

la relación con lo giennense pasa 
principalmente por linares, torrepe-
rogil y jaén, generalmente de tema re-
ligioso, aunque tampoco elude lo civil. 
como soporte emplea madera, excep-
cionalmente el bronce («monumento 
al minero» en linares) y la piedra (san 
agustín y san francisco en la ermita 
de linarejos, y san francisco, igualmente en linares). del cómputo destacan, la «santa 
cena» de la cofradía linarense de este nombre, el «descendimiento de la cofradía de 
la Buena muerte», de jaén (1959) y los «Yacentes» en linares y torreperogil. 

62  galera andreu y lÓPeZ PéreZ; o. c. p. 325.
63  sobre la biografía de este escultor, cifra. linares argÜelles, m., Pindado uslé, j. y aedo 

PéreZ, c.; Gran enciclopedia de Cantabria, editorial cantabria, 1985.

víctor de los ríos. minero. linares. 
(foto: j. domínguez)
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DAMIÁN RODRÍGUEZ CALLEJÓN 
(jaén, 1913-1982), un giennense que de-
sarrolla su profesión en su ciudad natal, 
enseñando modelado en la escuela de ar-
tes y oficios, y realizando una interesante 
labor escultural en diversidad de soportes: 
madera, barro, y piedra, (preferentemen-
te la de jabalcuz, tan dura como bella en 
sus frías tonalidades). galardonado con el 
Premio de escultura «jacinto higueras», 
poseyó una versatilidad que va desde las 
figuras reducidas, ricas en expresionismo 
–rayano con lo esperpéntico y, en ocasio-
nes, con lo popular–, pasa por el desnudo, 
muy ejemplarizado en el que conserva el 
museo «jacinto higueras» y se destaca en 
sus retratos de busto, a los que infunde im-
pronta impresionista de sobrada prestan-
cia64, de los que pudieran ser paradigma 
los de don josé morales y el de su amigo, 
el pintor francisco cerezo, conservado en 
el museo de villargordo. 

FRANCISCO PALMA BURGOS (málaga, 1918 - Úbeda, 1985), polifacético ar-
tista  malagueño, formado primero en el taller del padre, f. Palma garcía (discípulo 
de josé Pérez del cid) y después en la escuela de arte y oficios de su ciudad, cono-
ció también con aprovechamiento la obra de Benlliure65. su producción, dispersa por 
málaga, jaén, murcia y canarias, está falta de un profundo estudio que clarifique su 
personalidad y lo sitúe en el estadio que por derecho le corresponde.

junto a su hermano JOSÉ MARÍA PALMA BURGOS (escultor de fino tino y ajus-
tado retratista, casado con la arjonera carmen ramos lanagrán, autor del «nazare-
no», de arjona, y de algunos bustos, como el realizado en andújar a d. lino Portela), 
atiende, desde el taller de Úbeda, tan extensa demanda que, junto a víctor de los ríos, 
forman los centros más activos de arte sacro en la provincia. de tal manera es esto, que 
sólo admite parangón con la emprendida entre los siglos Xvi y Xvii por sebastián de 
solís en estas mismas tierras. 

jaén, Úbeda, Baeza, la carolina, andújar, arjona, torredonjimeno, jamilena, to-
rreperogil, Bailén, linares, etc. entran en la órbita. siempre con una estética de gesto 
implicado en un crudo naturalismo que no pierde la maniera, puesto en cuerpos de 

64  PéreZ ortega, manuel urbano; «el arte de jaén durante el siglo XX», en Jaén, edit. andalucía, 
1989, tomo i, pp. 327-328. 

65  sobre la vida y obra de este maestro, cfra. toral vallejo, felipe; Vida y obra de Palma Burgos, 
el olivo, 2004

rodríguez callejón. museo f. cerezo. 
villargordo. (foto: m. Ángel navarro)
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densa volumetría de vibrante romanismo barroquizante; sobre todo, en la imaginería 
de pasión, tan prolífera en su hacer que le lleva a reiterarse. dignos, los ejemplares de 
cristos a la columna, como el «Perdón», de jaén (1955), y la «humildad» (1956), de 
torredonjimeno, tan paralelos en sus titánicas masas corpóreas escorzadas; los «Yacen-

f. Palma Burgos. crucificado del amor. 
torredonjimeno. (foto: j. domínguez)

j. mª Palma. Busto de l. Portela. andújar. 
(foto: j. domínguez)

f. Palma Burgos. Yacente. andújar. (foto: j. domínguez)
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tes» de Úbeda y andújar, piezas similares en composición, muy alineadas con el roma-
nismo de juni, de bellas cabezas varoniles marcadas en la terribilidad de lo hipocrático; 
los crucifijos, cargados de innovación iconográfica, tan estirados y flexionados, como 
el de «la noche oscura», de Úbeda, o del «amor y silencio» (1956) en san Pedro, de 
torredonjimeno; además, ciertos pasos, como el ubetense del «entierro de cristo», o 
la «Piedad», de la carolina. cultivó también la pintura, sobre todo la decorativa apli-
cada a retablos y murales; de este tipo hay que citar los que lucen en el oratorio de san 
juan de la cruz en Úbeda, junto al mausoleo del santo con su estatua yacente por él 
obrada. también destacó como pintor de retratos al óleo, de lo que puede ser muestra 
el realizado, hacia 1953, al arcipreste d. juan a. león garcía, conservado en la sacristía 
de s. juan, de arjona.   

CAYETANO ANÍBAL GONZÁLEZ ROMERO es sevillano, nacido en 1929, de fa-
milia vinculada a la orfebrería y arquitectura. siguiendo la tendencia de familia, comen-
zó su formación en la disciplina arquitectónica, virando después a la escultura, cuyo 
aprendizaje realiza en la escuela superior de Bellas artes «santa isabel de hungría», 
donde conectó con la indiscutible maestría de cano correa. 

en la década de los sesenta se traslada a granada y desarrolla una acción de expe-
rimentación que incluye forja, cerámica y grabado, más ciertas incursiones en el campo 
de la arqueología. sin duda, hay que considerarlo el más significativo escultor que 

cayetano aníbal. safa. Úbeda. (foto: j. domínguez)
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posee la ciudad en los últimos tiempos del 
pasado siglo, por la aportación de una obra 
evolucionada al informalismo vanguardista. 
hombre de espíritu inquieto, se integró en 
los grupos Dasein y Arte Sur y sus experien-
cias se han exhibido dentro y fuera de es-
paña, con notable reconocimiento expresado 
en trofeos nacionales y extranjeros, como las 
medallas del círculo de artes Plásticas de Pa-
rís y de la Bienal de ancora. 

en sus comienzos hizo para la safa de 
Úbeda dos grandes esculturas de la virgen y 
josé –no jesús, como se ha pensado66– para 
rematar los extremos de un monumental ta-
piz de figuras relevadas, presidido por cristo 
(Palma Burgos), de manera que se conforma 
una sagrada familia, titular del lugar. de la 
etapa más reciente, (usando de libertad en la forma), hay que considerar la expresiva 
cabeza del rey alhamar (2000), que luce tras el ábside de la iglesia de santa maría del 
alcázar, de arjona, cuna del monarca creador de la dinastía nazarita.

CONSTANTINO UNGHETTI ÁLAMO (castellar, jaén, 1923) sin concluir estu-
dios  en la escuela de Bellas artes de madrid, pasó a la escuela de artes y oficios de 
jaén y después a la de  me-
lilla, donde perfiló forma-
ción. fue profesor en jaén, 
y aquí, durante largo tiem-
po, se ocupó en los museos 
de artes y costumbres, y 
Provincial de Bellas artes. 
aunque no le falta obra 
monumental, ejemplariza-
da en el monumento a los 
donantes de sangre, el de 
d. Quijote, en los jardines 
de los desaparecidos Pra-
dos, ambos en jaén, con-
tando también el de los 
aceituneros, en martos, 
siempre usando planos fi-
jos, sobrio e insulso sim-

66  PasQuau guerrero, Biografía de Úbeda. Úbeda, 1990, pp. 60-61.

cayetano aníbal. alhamar. arjona. 
(foto: j. domínguez)

1959. c. unghetti. Yacente. san ildefonso. jaén. 
(foto: j. domínguez)
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bolismo67, su actividad primordial reside en la restauración, y en el labrado de cierta 
imaginería religiosa, de la que sobresale con mucho el jaenero «Yacente» (1959), de san 
ildefonso. figura solemne, a tamaño natural, evocadora del crudo naturalismo barroco 
del castellano gregorio fernández68, donde sin duda toma modelo e inspiración.    

ANTONIO GONZÁLEZ OREA (andújar, 1925-2004) supone ya una evidente 
desviación del figurativismo tradicional y un tímido acercamiento a las novedades rei-
nantes que sintonizan con la estética de Zabaleta y con la de su gran amigo, compañero 
de estudios y colaborador, el pintor linarense francisco Baños, con el que forma un 
maritaje artístico que les lleva a unir faenas y, por lo tanto, a participar del favor de la 
autoridad del momento, que el de linares supo aprovechar, de lo que se percata muy 
bien miguel viribay69. 

hombre muy espiritual, sensitivo, lírico y religioso, se sentía cultivado por la lec-
tura y la meditación, alimentando un rico mundo interior, donde bullía el ardor místico 
impulsado por literatura del género, sobre todo carmelitana. Y esto, entonando con una 
muy discreta y fina compostura que le otorgaba un saber estar y encajar en cualquier 
medio cultural, por encima de pluralidades de pensamiento. silencioso pero no tacitur-
no, su conversar discurría chispeante y recurrente. conviene este retrato psicológico, 
porque nos aclara el fondo de su concepción estética70. en este sentido, la formación 
adquirida en la real escuela de san fernando y la disciplina dejada por soberanos 
maestros como j. capuz, adsuara, laviasa, Portal, moisés de huerta, josé ortells y e. 
Pérez comendador, le hicieron base a una poética que, en lo formalista, no se desvía 
de los propuestos pictóricos de vázquez díaz, ni incluso del mismo Zabaleta –a quién 
llegó a conocer en el santuario de tíscar, mientras realizaba con su compañero Baños 
el retablo del lugar–, y en la expresión, muy acorde con una mirada que trasciende lo 
sensitivo y reverbera un idealismo pasional, casi extático, tan entonado con trasfondos 
clasicistas de corte helenístico. incluso se puede decir que no se desplazó del manieris-
mo usado por nuestros clásicos; de ahí que se le haya buscado inflexión con el mismo 
greco, que no en vano su ciudad le ofrecía propuesta en el cuadro que posee del céle-
bre pintor; y es que, en ambos, en líneas temporales distintas, la realidad sólo les sirve 
para aflorar interioridades.  

Y todo esto permitiendo su ideal estético de visionar volúmenes limpios de lo  
anecdótico. le interesa la estilización poscubista atemperada71, sin agresividad aristosa, 
sólo insinuaciones en la masa, distante, pues, de archipenko o Brequer, según viribay. 

Y en este sentido guarda concomitancia con un relieve, de autor más reciente, que 
cabe recoger, cual último fleco del estilo por aquí. se trata de un bello desnudo mascu-

67  PéreZ ortega; o. c. p. 330.
68  díaZ vaQueriZo, o. c. pp. 224-226.
69  viriBaY, m., «la escultura y pintura en andújar (siglo XX)», Historia de Adújar, 2009, t. ii, pp. 

212-213.
70  Ibidem pp. 102-103.- gÓmeZ martíneZ, enrique, Biografía de Antonio González Orea, escultor. 

andújar, 2003. 
71  PéreZ ortega, manuel u. y otros, Antonio González Orea. diputación de jaén, jaén 1996.
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lino, de trazo muy dibujístico, puesto en la sobrepuerta de la casa nº 4 de la calle al-
fredo Kraus, obra de juventud del escultor JOSE LUIS DE DIOS DEL MORAL, (jaén, 
1952), profesor de la escuela de artes y oficios de jaén, y formado académicamente en 
esta misma escuela y en la superior de «santa isabel de hungría», de sevilla.

de orea se ha dicho que es el más caracterizado escultor giennense de la segun-
da mitad del siglo XX72; desde luego, 
su prolífica obra lo acredita. de sus 
monumentos, los más espectaculares 
fueron realizados en colaboración con 
el arquitecto Pedro millán. uno, en la 
inmediatez del santuario de la virgen 
de la cabeza, conmemorando el beli-
cismo del lugar en 1937, cercano a los 
22 metros de altura, figurando colo-
sal imagen de maría que ampara a un 
grupo de ángel y héroe en ascensión 
triunfalista. todo sobre base simulan-
do gran quilla con escaleras laterales. 
Pese a la desproporción longilínea de 
la protagonista, el conjunto cumple fe-
lizmente su misión. el otro, emplaza-
do en la inmediatez de la carolina, se 
dedicó en 1973 a honrar la gesta de la 
Batalla de navas de tolosa. en piedra, 
hormigón y acero, también con plan-
ta en quilla, dos grandes hastíales, al 

72  viriBaY aBad, miguel; «orea y la ‘gesta’ del santuario», en JAÉN, Pueblos y Ciudades. diario JAÉN, 
1997, t. i, p. 304.

de dios del moral. desnudo de varón. 1972. jaén. 
(foto: j. domínguez)

g. orea. dánae. 
(foto: j. v. córcoles)
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modo de desfiladero, hacen fondo a una galería con los personajes responsables de tan 
memorable épica.

sin embargo, nuestro artista siente predilección por los formatos minúsculos, 
siempre realizados con extremada delicia. en su campo de acción se alterna lo profano 
y religioso. de lo primero, bástenos indicar los múltiples retratos, la serie de relieves de 
mitología clásica, donde podría encajar el desnudo de una estilizada bañista propiedad 
del sr. torres Puentes, y la serie de torsos en bronce, uno de sus mejores logros en brío 
y expresividad. Pero será lo religioso lo que constituye el grueso de su producción, 
consecuencia lógica de los innumerables encargo recibidos por parte del obispado y 
de ciertas órdenes religiosas, de las que destacan la de la santísima trinidad y jesuitas, 
motor principal de la universalidad que alcanzó su obra.

gonzález orea. mural, caja rural. jaén. 
(foto: j. domínguez)

haciendo aún más completa la exposición de autores y obras, siempre con per-
manencia en lo tradicional, conviene citar a ciertas figuras que, principalmente, se en-
cargaron de rellenar con honradez ese comentado vacío de posguerra. en primer lugar, 
los valencianos, tan contribuyentes al patrimonio escultórico desde tiempos anteriores. 
no es extraño que los talleres trabajaran con ritmo de industrialización, asistidos por 
gran número de oficiales que se repartían las faenas. los había especializados en la 
talla de pies y manos, llegando a venderse los productos a través de marchantes. com-
probado está como, en la segunda mitad de los años cuarenta, el tratante josé merlo 
traficó en la provincia de jaén con obras de rafael Peris, efraín gómez, josé estopiñá 
o josé garcés. del taller de francisco de Pablo llegó en 1930 a jaén un «san juan» a la 
cofradía de la Buena muerte, aunque ahora se integre en la de la vera cruz. también 
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el taller de j. garcés nutrió las necesidades de localidades devastadas. arjona fue una 
de estas. usando de un correcto realismo con destellos neobarrocos, en los primeros 
años de la década de 1940, dejó en la ciudad un excelente muestrario («s. josé», «s. 
Pedro», «s. martín», «s. nicolás», «ntra. sra. de gracia» y «cristo de la expiración»). 
también andújar parece recibir sus obras, el «cristo de la expiración» de s. Bartolomé 
está impactado de su estética, e igualmente valenciana es la impronta del «nazare-
no» conocido por el «señor de los señores». en linares persiste obra del neobarroco 
gabino amaya. también en la referida andújar, del extremeño juan Blanco llegó un 
«señor de la columna», solemne de corpulencia y acertada expresividad interiorizante. 
hicieron presencia igualmente dentro del grupo de granadinos, josé gabriel martín 
simón, daniel gutiérrez alcalá y espinosa alfambra. sus obras subsisten en alcalá la 
real y torredonjimeno. Y otros tantos de sevilla, entre los que destacan los célebres 
juan martínez cerrillo, muñoz arcos, Bravo nogales y josé rivera garcía, autor de la 
talla de la «virgen del alcázar» (1942), de arjona, copia de «ntra. sra. de la sede» de 
la catedral hispalense.

en fin, terminando este recorrido por el devenir escultórico del siglo, y a modo de 
corolario, importa insistir en el recalcitrante interés por permanecer ajenos a lo nove-
doso, incluso sobre la apuesta de abstracción que propone, desde la facultad de Bellas 
artes de madrid, el andujareño rodolfo conesa Bermejo, pensionado que fuera en la 
academia española en roma, hasta la osada irrupción que se experimenta al borde del 
segundo tercio del siglo, en que acaban aquellas floraciones esporádica. Primeramente 
será la figuración informal, abstracta y conceptual que nos muestra el ya mencionado 
fuentes del olmo, actualmente con cátedra en la facultad de Bellas artes de sevilla. 
un ejemplo que nos permite acotar nuestro cometido, dando paso a un futuro de van-
guardismo aún dubitante y poco generalizado.

1970. mural. sindicatos, jaén. (foto: j. domínguez)
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