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DE ESTAMPAS Y VINOS. LA COLECCIÓN DE GRABADO  
DEL MUSEO DE LA CULTURA DEL VINO-DINASTÍA VIVANCO 
DE BRIONES, LA RIOJA

MARÍA JESÚS ESCUÍN GUINEA**

RESUMEN

Los fondos del Museo de la Cultura del Vino-Dinastía Vivanco compen-
dian un patrimonio rico y diverso sobre la cultura del vino. La colección de 
grabados engloba estampas del siglo XV al arte actual, con el vínculo de estar 
relacionadas de algún modo con el mundo del vino. La mitología dionisíaca, 
la vid y el vino en el mundo judeocristiano, las escenas de género, bodegones, 
paisajes o la visión más conceptual del vino en el arte contemporáneo están 
bien representados. Conviven obras de creación de grandes maestros como 
Mantegna, Durero, Ribera, Goya o Picasso con estampas de reproducción, 
instrumento de difusión del Patrimonio de distintas épocas.

Palabras clave: Museo de la Cultura del Vino, Dinastía Vivanco, Colección 
de grabados, estampas, aguafuertes, vino, Mantegna, Ribera, España, La Rioja.

The collections of the Museum of Wine Culture-Dinastía Vivanco summarize 
a rich and diverse heritage of the culture of wine. They include prints of 
engravings from the Fifteenth Century to contemporary art, with the link to be 
related in some way with the world of wine. Dionysian mythology, the vine and 
wine in the Judeo-Christian world, genre scenes, still life scenes, landscapes 
and a more conceptual vision of the wine in contemporary art are well 
represented. Works of great masters and printmakers such as Mantegna, Dürer, 
Ribera, Goya and Picasso coexist with reproduction prints, used to spread 
artistic creations of different times. 

Key words: Museum of Wine Culture, Dinastia Vivanco, Collection of 
etchings, engravings, wine, Mantegna, Ribera, Spain, La Rioja.
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* Historiadora del Arte. Técnico de museos y exposiciones. Investigadora Agregada 
del IER. Conservadora y responsable científica del Museo de la Cultura del Vino Dinastía 
Vivanco entre los años 2000 y el 2009. mjescuin@gmail.com.

** Agradecemos a los responsables del Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vi-
vanco las facilidades ofrecidas para la realización de este trabajo, y a los departamentos 
de catalogación, Adrián Pérez, Centro de Documentación del Vino, Nuria del Río y 
Fondo fotográfico, María del Río. 



MARÍA JESÚS ESCUÍN GUINEA

162
Núm. 161 (2011), pp. 161-186

ISSN 0210-8550 Berceo

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende establecer una primera visión sobre la 
colección de estampas del Museo de la Cultura del Vino-Dinastía Vivanco 
de Briones, en La Rioja, una entidad de carácter privado surgida del interés 
de una familia bodeguera, la familia Vivanco, por reunir, estudiar y difundir 
todo tipo de patrimonio cultural relacionado con el mundo del vino. Las 
colecciones que integran el museo, engloban desde los materiales etnográ-
ficos a la arqueología o el arte contemporáneo, comenzaron a reunirse en 
los primeros años 70. Con la apertura del Museo en el año 2004, pasaron a 
exhibirse públicamente. 

Dentro de los fondos artísticos de Dinastía Vivanco va adquiriendo en-
tidad propia la colección de estampas y artes gráficas, integrada por unas 
quinientas obras. Abarca desde ejemplos tempranos de esta técnica, del 
siglo XV, a obra actual. La instauración en el año 2008 de un premio de 
grabado promovido por Bodegas Dinastía Vivanco, en colaboración con 
la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, no ha venido sino a reforzar la 
importancia de esta rama del arte dentro del museo. 

Un rasgo definitorio de la colección de estampas es su heterogenei-
dad, tanto en los temas representados como en la calidad de los trabajos. 
La Bacanal con tino de Andrea Mantegna, una estampa que justifica en sí 
misma el interés de la colección, convive con otras mucho más populares o 
comerciales pero de indudable valor documental en un centro que compila 
la información más diversa sobre la cultura del vino en el mundo. 

La envergadura de la colección y sus necesidades de conservación, lleva 
a que, salvo algunas significativas excepciones, el grueso de las estampas 
permanezca en las reservas del Museo, de ahí el interés de la publicación 
de trabajos que contribuyan a su mayor conocimiento y divulgación.

1.  SOBRE LA COLECCIÓN DE GRABADOS Y SU PROCESO DE  
CREACIÓN

La colección de grabados de Dinastía Vivanco posiblemente no es la 
más conocida de entre las diversas colecciones que integran los fondos de 
esta institución. 

En los inicios de la actividad coleccionista de la familia, las estampas se 
recogían sobre todo por su valor documental o estético, en muchos casos 
como un hallazgo colateral mientras se rastreaban todo tipo de publicacio-
nes sobre el mundo del vino que, con el tiempo, se fueron integrando en 
el Centro de Documentación del Vino de la Fundación. Poco a poco fue 
surgiendo un interés creciente por la obra gráfica.

En los años en que se concibió el proyecto museográfico, esta colec-
ción era aún un embrión de lo que es hoy en día, si bien se reconocía su 
valor, por lo que se reservaron espacios en las salas de exposición per-
manente para su exhibición en las debidas condiciones ambientales, con 
especial cuidado en la iluminación. 
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Salvo algunas estampas que brillaban con luz propia en el museo en 
ciernes1, el grueso de la colección de grabado esperó en la reserva para 
su catalogación, pues todos los recursos se centraban en ese momento en 
el montaje del Museo y en la documentación de las obras susceptibles de 
integrarse en la exposición. 

Esto no supuso que se frenara la incorporación de fondos a la co-
lección de grabados; bien al contrario, tomaron un papel creciente en 
la política de adquisiciones. Los motivos hay que buscarlos en el interés 
iconográfico de las estampas que se iban localizando, el aprecio de su 
valor histórico y contextualizador y, algo no baladí, la posibilidad de acer-
carse a los artistas clásicos con unos costes asumibles para una institución 
privada, embarcada en un proyecto muy ambicioso. Contar con asesores 
de gran valía y con un profundo conocimiento de la estampa, como el 
profesor Vicenç Furió Gali de la Universidad de Barcelona, ha sido también 
determinante en el proceso.

Los fondos germinales estaban integrados mayoritariamente por estam-
pas clásicas en un sentido amplio del término; el arte contemporáneo, ape-
nas tenía cabida. Algunas singularidades, como las obras de Picasso, fueron 
fundamentales para atisbar las posibilidades que para la colección tenía la 
obra gráfica contemporánea.

Concluido el proceso de montaje y la puesta en marcha del centro, se 
volvieron los ojos a esta colección en una doble vertiente: la catalogación 
y la adquisición.

La catalogación de los fondos se abordó con el personal del museo y 
con la colaboración de técnicos externos. Tras hacer una selección de las 
obras de mayor interés, se catalogaron doscientas estampas entre finales de 
2006 y comienzos de 2007. M.ª Cruz Navarro Bretón y M.ª Jesús Martínez 
Ocio fueron las profesionales responsables. Gracias a su trabajo se pudo 
aquilatar mucho mejor el valor de la colección y reforzar el interés en su 
desarrollo.

Estos trabajos de documentación, coadyuvaron a la gestación de una 
exposición que supuso un hito para la colección que nos ocupa. En el 
verano de 2007 se inauguró la muestra Mitología clásica y vino. Grabados 
báquicos del Museo de la Cultura del Vino-Dinastía Vivanco2. Esta inicia-
tiva, fruto de la colaboración con la Fundación Caja Rioja, llevó al Centro 

1. De la importancia que se daba a algunos grabados da fe su inclusión en la pri-
mera guía que se ha editado del museo: VV.AA., Guía del Museo de la Cultura del Vino 
Dinastía Vivanco. Briones: Fundación Dinastía Vivanco, 2004, pp. 54-55.

2. Mitología clásica y vino. Grabados báquicos del Museo de la Cultura del Vino-
Dinastía Vivanco. Producción del Museo de la Cultura del Vino y Caja Rioja, con el 
personal del museo y el asesoramiento de M.ª Cruz Navarro Bretón y M.ª Jesús Martínez 
Ocio. Comisariado, M.ª Jesús Escuín Guinea. Se exhibió del 29 de agosto al 4 de octubre 
en Logroño, en el Centro Cultural Caja Rioja La Merced. Itineró a Alfaro (La Rioja), al 
Centro de Cultura, donde se exhibió del 14 de marzo al 20 de abril. 
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Cultural Caja Rioja La Merced de Logroño estampas que mostraban distintos 
aspectos del ciclo báquico, desde la vida del dios a las celebraciones en 
su honor, así como a otros mitos o personajes clásicos relacionados con el 
vino (Erígone, Hebe, etc.). Eran obras realizadas entre el siglo XV y el XX. 
Tanto su discurso como la museografía tenían una intención divulgadora. 
Sirvió para dar a conocer fondos del Museo de Briones fuera de su sede, 
dar vida a las reservas y consolidar una colección que, si bien está per-
fectamente integrada con el resto de colecciones del museo, tiene entidad 
propia. 

Como se esbozaba en la introducción, la colección que nos ocupa es 
muy heterogénea. En los grabados clásicos dominan los contenidos mito-
lógicos, esencialmente los relacionados con Dioniso-Baco. Hay también 
espacio para la iconografía cristiana del Antiguo y Nuevo Testamento, para 
las escenas de género, costumbristas y, casi de modo testimonial, para las 
obras científicas. 

Las obras gráficas contemporáneas que van conformando la colección 
son creaciones de autor, que arrancan de las vanguardias –con las obras de 
Picasso y Miró– y llegan hasta nuestros días. Un aporte importante de grá-
fica contemporánea actual, esencialmente española, proviene de las obras 
galardonadas en el premio de internacional de grabado que organiza y 
promueve anualmente la bodega, en colaboración con la Escuela Superior 
de Diseño de La Rioja. 

En cuanto al concepto de invención de las obras, en una muestra tan 
amplia conviven las obras de creación con las que reproducen obras de la 
Antigüedad, de grandes maestros o de artistas contemporáneos al grabador. 
Dentro de las obras contemporáneas dominan las creaciones de autor. 

2.  ESTAMPAS DE LOS SIGLOS DE ORO DE LA CREACIÓN GRÁFICA

En este apartado se va a hacer referencia a las más destacadas estam-
pas antiguas de la colección fechables entre finales del siglo XV y finales 
del XVII. En ellas predominan los asuntos mitológicos, relacionados con 
Dioniso-Baco y los temas religiosos. 

De Italia proviene la obra más temprana y, posiblemente, la más sin-
gular de la colección. Se trata de la Bacanal con un tonel de vino (nº inv. 
3324) de Andrea Mantegna (Isla de Carturo, 1431-Mantua, 1506). Es un 
grabado innovador, realizado en tempranas fechas con la técnica del buril y 
la punta seca, cuando eran pocos los artistas que la dominaban. Mantegna, 
uno de los grandes maestros del Quattrocento italiano, muestra un interés 
casi arqueológico por el mundo antiguo. Bebe en estas fuentes para realizar 
la estampa de Briones y su pareja, la Bacanal con Sileno. Con formato de 
friso, ambas parecen haberse inspirado en los sarcófagos romanos de la 
colección Della Valle y los de Santa María la Mayor de Roma. En la Bacanal 
con un tonel de vino se identifica un joven que es trasunto de un Apolo 
clásico; otro joven, desmayado por los excesos etílicos y dispuesto como en 
una piedad, ha llevado a que algunos expertos vean la intención del artista 
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en mostrar el vínculo entre los mitos báquicos y los misterios cristianos. Es 
una obra fechada hacia 1470.

Otra de las obras maestras de la colección, es una imagen de devo-
ción: La Virgen como Reina de los ángeles (nº inv. 3551), también conocida 
como La Virgen rodeada de Ángeles. Obra de madurez de Alberto Durero 
(Nuremberg, 1471-1528), es una xilografía que está firmada y fechada en 
la matriz, abajo a la izquierda, con el anagrama del maestro y el año, 1518. 
Bartsch3 la recoge con el número 101 y no pertenece a ninguna serie. Es 
una buena impresión del siglo XVI con negros intensos. 

Muestra el gozo de ángeles y querubines ante la figura de María, a la 
que obsequian con música y presentes en el momento de su coronación. 
Una de las ofrendas es un racimo para el Niño, implícita reflexión sobre la 
Pasión que añade un punto de dolor contenido en la representación. 

Del mismo autor es una estampa de la Cena de Emaús (nº inv. 3846), 
episodio que capta el momento en que unos discípulos reconocen a Jesús 
resucitado. Será cuando distribuya el pan en la mesa que comparten en 
la posada y en la que también hay un vaso de vino, una velada alusión 

3. KURTH, W. (ed.) The complete woodcuts of Albrecht Dürer. New York: Dover 
Publications, Inc., 1963, pp. 36, 44, lám. 307.

Fig. 1. Bacanal con un tonel de vino (nº inv. 3324). Buril. Ca. 1470. Andrea Mantegna (Isla 
de Cartulo, 1431-Mantua, 1506). Fondo fotográfico del Centro de Documentación del Vino 
Dinastía Vivanco.
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eucarística. Durero graba varias veces esta escena. En esta ocasión, la xi-
lografía es una estampa incluida en la Pasión pequeña de 1510, la número 
33, número 48 en el catálogo de Bartsch4, de la que se hicieron numerosas 

4. Op. cit. pp. 30, 44, lám. 254.

Fig. 2. La Virgen como Reina de los ángeles (nº inv. 3551), Xilografía. 1518. Alberto Durero 
(1471-1528). Fondo fotográfico del Centro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco.
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impresiones. El monograma de Durero aparece muy visible en la parte in-
ferior izquierda, en la base de un banco. 

Coetáneo de Durero, con quien llegó a coincidir en Amberes en 1521, 
es Lucas de Leyden (Leyden 1489/94-1533), gran artista-grabador pertene-
ciente a la primera generación de artistas flamencos del Renacimiento, ca-
paz de desarrollar todo el proceso creativo de la estampa, de la concepción 
a la impresión. Suya es una estampa singular muy vinculada al tema del 
vino, si bien destaca su perfil más negativo, la embriaguez. Se trata de Lot 
y sus hijas (nº inv. 3410), que recoge un episodio del Génesis (19: 30-36), 

en el que se cuenta cómo tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot 
huye con sus familia. Sus hijas ven en el incesto la única posibilidad para 
perpetuar la estirpe del padre y se sirven del vino para su propósito. 

A la hora de abordar temas religiosos, Lucas de Leyden, como otros ar-
tistas próximos a la Reforma, prefiere inspirarse en el Antiguo Testamento, 
de donde extrae argumentos profanos como el de esta estampa. Asunto, 
por otro lado, recurrente a lo largo de la historia del arte pues permite el 
tratamiento del desnudo. En la misma colección puede verse este asunto 
tratado por Hendrick Golzius en una estampa grabada por Saenredam en 
1597 (nº inv. 3627), en el aguafuerte de Johann Georg Müller que, avanzado 

Fig. 3. Lot y sus hijas (nº inv. 3410). Buril. Ca. 1530. Lucas de Leyden (1489/94-1533). Fondo 
fotográfico del Centro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco.



MARÍA JESÚS ESCUÍN GUINEA

168
Núm. 161 (2011), pp. 161-186

ISSN 0210-8550 Berceo

el siglo XVIII, reproduce una obra del siglo XVII precedente de Gerrit van 
Honsthorst (nº inv. 3390) o en el aguafuerte que J. Coelemans realiza en 
1702 a partir de un diseño de Rubens. 

La estampa de Leyden destaca por el majestuoso tratamiento de las 
figuras, desnudos de corporeidad escultórica que dominan el espacio, dis-
puestas de manera simétrica en torno al eje creado por las jarras y la copa, 
en este caso instrumento del mal. Aún así, en el fondo queda espacio para 
recoger algunos detalles que enriquecen y justifican la historia: Sodoma y 
Gomorra en llamas y la mujer de Lot convertida en estatua de sal. Obra 
tardía, ya de 1530 según se recoge en la plancha donde también se puede 
ver el monograma del autor, una L, empleado a partir del segundo estado 
del grabado. Deja sentirse el influjo de los modelos italianos de Marcanto-
nio Raimondi5, que se han ido imponiendo sobre los de Durero y del arte 
septentrional en general, presentes en sus obras previas. 

Alemán aunque asentado posterior-
mente en Holanda, es el grabador Hen-
drick Goltzius (Mullbracht, Alemania, 
1550-Harlem, 1617). Uno de los más influ-
yentes maestros manieristas, trata en sus 
obras temas religiosos y mitológicos. Entre 
estos últimos se encuentran algunas refe-
rencias báquicas. Un asunto muy repetido 
en sus composiciones hace referencia a 
una máxima popular recogida por Teren-
cio en su obra El Eunuco, estrenada en 
el 161 a. C.: ‘Sine Cerere et Libero friget 
Venus’ (Sin Ceres, ni Libero (Baco), Venus 
pasa frío) en referencia alegórica a la re-
lación entre los placeres de la mesa y del 
amor. Se conoció en todo Occidente y en 
época de Goltzius comenzó a emplearse 
como alegoría de la fertilidad y la prospe-
ridad. Grandes maestros del Barroco como 
Pedro Pablo Rubens se hacen también eco 
de ella. 

En Briones se ha conseguido reunir la 
trilogía que, bajo el título de I culti resi a Cerere, Venere e Bacco, recoge 
tres estampas, una por cada divinidad: Baco (nº inv. 2649), Ceres (nº inv. 
3662) y Venus (nº inv. 3773). Fueron abiertas por Jan Saenredam (Zaan-
dam, 1565-Assendelft, 1607) en 1596 según el dibujo de Hendrick Goltzius 
pues, sobre todo al final de su vida, son otros los que graban sus diseños. 
Cada lámina tiene como pie un poema alusivo escrito en latín de Cornelius 

5. En la misma época, Lucas de Leyden ejecutó otras dos estampas con grandes afi-
nidades compositivas y de ejecución: Adán y Eva y Marte, Venus y Cupido que pueden 
verse en la Biblioteca Nacional y en la colección de Edmund Rothschild. 

Fig. 4. Baco (nº inv. 2649). Buril. 
1596. Jan Saenredam (1565-1607). 
Fondo fotográfico del Centro de 
Documentación del Vino Dinastía 
Vivanco.
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Schonaeus (1540-1611), humanista de Harlem, conocido como el Terencio 
cristiano. Sus composiciones enriquecen muchas estampas manieristas y 
refuerzan el carácter culto de estas obras. 

En la estampa de Baco, éste se hace presente a los mortales como un 
bello efebo que se apresta a mostrarles el cultivo de la vid y el modo de 
elaborar el vino. La imagen recuerda al Baco del Bargello de Miguel Ángel, 
labrado hacia 1498. Al fondo de la escena se adivinan momentos de la 
vendimia y de la vinificación. En el cielo, el propio dios trae en su carro las 
parras que ha de plantar.

También grabada por Jan Saenredam es una estampa del mismo asunto 
(nº inv. 3977), con los tres dioses abrazados, según el dibujo de Abraham 
Bloemaert (1564-1651) y que en ocasiones aparece bajo el título de La 
alianza entre Venus, Ceres, Baco y el amor. 

Finalmente, en fechas algo posteriores, hacia 1635, Theodor Galle 
(1571-1633) grabó la estampa Absque Cerere et Baco Friget Venus (nº inv. 
3370), según dibujo de J. Müller (1571-1628). En este caso, la imagen es 
más narrativa: Ceres y Baco se alejan de una Venus que, abandonada a su 
suerte, busca el calor de una hoguera. 

Otro de los grandes grabadores flamencos del manierismo es Jan Sade-
ler (1550-1600) que también ha tratado asuntos relacionados con el vino. 
Dos estampas alegóricas hablan de la relación del vino con los placeres de 
la música y el amor. La primera, Baco con Cupido y la musa de la Música 
(nº inv. 3536) sigue un dibujo del Joos van Winghe (1541-1603) y está 
dedicada al emperador Carlos de Austria. La segunda, Banquete nocturno  
(nº inv. 3535), tiene matices más moralizantes. En un salón presidido por 
una estatua de Venus se celebra una fiesta con músicos y actores de la co-
media del arte. Al pie de la imagen, un proverbio del Eclesiastés alerta a los 
hombres sobre los peligros del vino y las mujeres.

Durante el Barroco, el grabado sigue estando muy presente en el 
arte sobre todo como elemento de difusión de obras contemporáneas. 
Rubens es un ejemplo de artista que da a conocer sus obras a través de 
este sistema de reproducción. Tiene una relación estrecha con los graba-
dores que reproducen sus temas y controla la difusión de las estampas. 
No en vano, es una estimable fuente ingresos. Uno de estos grabadores 
es Schelte Adams Bolswert (Bolsward, 1586-Amberes 1659). Su estampa 
La embriaguez de Sileno (nº inv. 3338) no reproduce en esta ocasión un 
óleo del maestro, sino de su entonces ayudante de taller: Antonio van 
Dyck. Tras la muerte de Rubens en 1640, el control sobre la reproducción 
de sus obras fue desapareciendo pero no el interés por estas estampas 
en toda Europa. Hacia 1650, Johannes Popels graba a buril su Triunfo de 
Baco (nº inv. 3319). Más tardía es la estampa de la Marcha de Sileno (nº 
inv. 2648) grabada al buril por Nicolás Delaunay (1739-1792) y dedicada 
al señor de Lindembourg a fin de que conservara una imagen de un óleo 
incorporado en esos momentos a una colección parisina –actualmente en 
la National Gallery. 
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Fig. 5. Absque Cerere et Baco Friget Venus (nº inv. 3370). Buril. Ca. 1635. Theodor Galle 
(1571-1633). Fondo fotográfico del Centro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco.
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Aunque por lo anteriormente expuesto pueda pensarse que durante el 
Barroco los grandes maestros se alejan del grabado de creación, tres ejem-
plos de la colección de Briones indican lo contrario. Son obras bastante 
próximas en el tiempo pero muy diferentes en su concepto y resolución.

Si se habla de grabado en España, la primera gran figura, considerada 
además como uno de los mejores grabadores europeos, es José de Ribera 
(Játiva, 1591-Nápoles, 1652). Desarrolla toda su carrera en Nápoles y pro-
bablemente aprende la técnica del aguafuerte en Roma, tras un posible 
acercamiento al grabado en Valencia con Ribalta. No llegan a veinte las 
planchas documentadas de su mano, pero sirvieron para que su obra fue-
ra conocida en toda Europa6. De todos sus aguafuertes, el Sileno borracho 
(nº inv. 2647) es el más reconocido. Ribera, reproduce un cuadro propio 
adaptado a una técnica completamente diferente: el claroscuro del óleo 
se torna luz. La pintura, de 1626, es encargo de un comerciante flamen-
co asentado en Nápoles, Gaspar Roomer. En la imagen, el sátiro maestro 
y compañero de Baco aparece derrotado, vencido por sus excesos pero 
incapaz de resistirse a ellos. En la plancha está inscrita su autoría en latín 
con el siguiente texto: ‘José de Ribera Español Valenciano/Setabense (de 
Játiva) lo hizo en Partenope (Nápoles)/1628’. La estampa de Briones es una 
impresión de 1649 –tercer estado– realizada por Giovanni Iacomo Rosi. Esa 
tirada estaba dedicada a D. Giuseppe Balsano, Barón de Cattasi, miembro 

6. GALLEGO, A., Historia del grabado en España, Madrid: Ediciones Cátedra, 1979, 
pp. 199-201.

Fig. 6. La embriaguez de Sileno (nº 
inv. 3338). Aguafuerte. Schelte A. 
Bolswert (1586-1659). Fondo foto-
gráfico del Centro de Documenta-
ción del Vino Dinastía Vivanco.

Fig. 7. Marcha de Sileno (nº inv. 2648). Bu-
ril. Ca. 1792. Nicolás Delaunay (1739-1792).  
Fondo fotográfico del Centro de Documenta-
ción del Vino Dinastía Vivanco.
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del Senado de la ciudad de 
Mesina, y publicada por D. 
Giovanni Orlandi Romano.

Algo posterior es un 
aguafuerte de Pietro Testa 
(Lucca, 1611-Roma, 1650). 
En esta ocasión el artis-
ta hace una serie titulada 
Alegoría de las estaciones. 
Algo frecuente desde la 
Antigüedad clásica es que 
se asocie una divinidad a 
cada estación y, en el caso 
del otoño, Dioniso-Baco es 
quien la personifica. Para 
esta Alegoría del otoño (nº 
inv. 3451), el autor elige la 
vuelta de Baco de la India. 
En la tierra se desarrolla la 
celebración por el retorno del dios. Entre los participantes aparecen una 
pantera y un elefante, animales propios del territorio conquistado. Del cielo 
se suman diferentes constelaciones y la estrella de la familia Buonvisi, de la 
que era miembro el cardenal Girolamo, mecenas del autor. 

Fig. 8. Sileno ebrio (nº inv. 2647). Aguafuerte. 1628. 
José de Ribera (1591-1652). Fondo fotográfico del Cen-
tro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco.

Fig. 9. Alegoría del otoño (nº inv 3451) Aguafuerte. Ca. 1642-44. Pietro Testa (1611-1650). 
Fondo fotográfico del Centro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco.
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El último grabado a reseñar en este apartado, es una estampa de Rem-
brandt van Rijn (Leyden, 1606-Amsterdam, 1669): Cristo en Emaús (nº inv. 
3580). Se trata de un aguafuerte con buril y punta seca que aparece fechado 
y firmado en la plancha en 1654, si bien la impresión parece del siglo XVIII. 
Aún así trasmite todo el espíritu que impregna las obras de tema bíblico en 
la madurez del autor. Muestra un espacio ajeno a toda teatralidad, donde 
reina la calma y la emoción ante la revelación del Cristo resucitado. Y en 
la mesa, la copa que recuerda la Cena del Señor. Esta sobriedad se ha re-
lacionado con el acercamiento que tuvo Rembrandt a la secta menonita en 
su madurez.

Fig. 10. Cristo en Emaús (nº inv. 3580). Aguafuerte, buril y punta seca. 1658. Rembrandt 
van Rijn (1606-1669). Fondo fotográfico del Centro de Documentación del Vino Dinastía 
Vivanco.

3.  LA ESTAMPA COMO DIFUSORA DE LA ANTIGÜEDAD GRECO-
LATINA 

Desde casi los orígenes del grabado, se vio su valor como instrumen-
to para la difusión del patrimonio pretérito. En la colección se pueden 
encontrar algunos ejemplos tempranos de ello pero es sobre todo con la 
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Ilustración y durante el siglo XIX, cuando proliferan este tipo de obras, bien 
como estampas sueltas, porfolios o en publicaciones seriadas de varios to-
mos. En ocasiones, estas últimas se han ido desperdigando y han llegado 
hasta nuestros días en forma de láminas sueltas, difíciles de asociar a la obra 
madre. Son repertorios que dan a conocer colecciones de antigüedades y 
alimentan el afán coleccionista de otros eruditos. Estas estampas, tal como 
recoge la profesora Carmen Sánchez Fernández7 en este mismo monográfi-
co, son también una vía para generar un gusto por la antigüedad que tendrá 
su reflejo en el arte, la decoración o la moda. 

Durante el Renacimiento y el primer Barroco son los hallazgos romanos 
los inspiradores de estos grabados. A partir del siglo XVIII el espectro de in-
terés se amplía al entorno de Nápoles, donde las excavaciones de Pompeya 
y Herculano así como de otros yacimientos grecolatinos, sacan a la luz una 
cantidad ingente de obras que ilustran sobre un pasado casi legendario. No 
es difícil encontrar entre los repertorios de estampas, referencias a la esta-
tuaria báquica, a las fiestas y rituales en honor de Baco que decoran vasos 
cerámicos o pequeños elementos de ajuar doméstico. 

Uno de los primeros grandes repertorios de estampas que permiten 
conocer las esculturas recuperadas en la Roma barroca es la Galería Gius-
tiniana del marchese Vincenzo Giustiniani escaparate de la colección ar-
queológica de esta familia de coleccionistas y mecenas –fueron protectores 
de Caravaggio–, que estuvo instalada en su palacio frontero a San Luis de 
los Franceses hasta su dispersión en el siglo XIX. Entre 1630 y 1636 se pu-
blican varios volúmenes de estampas al buril, obra de distintos grabadores 
como Cornelis Bloemaert o Michel Natalis. En la estampa con una Estatua 
de Baco con niño (nº inv. 3489) de Bloemaert, se ha integrado el escudo 
familiar en el tronco que sirve de soporte al joven. 

Otro gran repertorio, no dedicado a una sola colección, es el de François 
Perrier (1590-1650). En 1638 edita Icones et segmenta nobilium signorum et 
statuarum quae Romae extant delineata atque in aere incisa, obra dedica-
da a Rogerio Duplessis, marqués de Montfort que recoge cien estatuas de 
la Antigüedad y una moderna, el Moisés de Miguel Ángel. De esta edición 
es la estatua de un joven Baco con sistro (nº inv. 3369). 

En el mismo ámbito romano y ya en el siglo XVIII hay un grabador 
destacado, Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). Veneciano, arquitecto 
de formación, apenas si se dedica a esta profesión. Su dominio del dibujo 
y su amor por el pasado esplendor latino le llevaron a Roma. Allí aprende 
la técnica del aguafuerte y se dedica a documentar y reproducir vistas de la 
ciudad, sus edificios y templos, los restos arqueológicos… con extraordi-
naria fidelidad. Estas estampas sirven para difundir el arte clásico por toda 
Europa, pues son parte indispensable del equipaje de vuelta de los jóvenes 
del Gran Tour. Para el Museo de la Cultura del Vino son de especial interés 

7. Sánchez Fernández, Carmen. “Original, copia y falso en la cerámica griega”, 
Berceo 161 (2011), pp. 89-105.
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Fig. 11. A spaccato per traverso della gran Urna (nº inv. 3450). Aguafuerte. 1756-1784. 
Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). Fondo fotográfico del Centro de Documentación del 
Vino Dinastía Vivanco.
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sus grabados sobre el Mausoleo de Santa Constanza, una obra paleocristia-
na donde se constata la asimilación iconográfica de elementos dionisiacos 
por el cristianismo. De La Antichitá Romane, publicada a partir de 1756, de 
su segundo tomo, es la lámina A spaccato per traverso della gran Urna…  
(nº inv. 3450) que recoge un lateral del sarcófago de pórfido de santa Cons-
tanza en el que aparecen tres putti pisando la uva del lagar. 

Francesco Piranesi (1756/58-1810) continúa la labor del padre. De en-
tre sus grabados, destaca el que reproduce la escultura de Sileno con Baco 
niño, custodiada en Villa Borghese en la época y ahora en los museos va-
ticanos. Una estatua que sirvió de inspiración a muchos artistas y artífices 
y cuyo influjo se rastrea incluso en elementos decorativos del siglo XIX 
(relojes, porcelanas, bronces). Este grabado (nº inv. 3448), forma parte de 
la serie Collection des plus belles statues de Rome, d’une nouvelle façon de 
gravure avec une seule ligne.

Con piezas de la Antigüedad procedentes de diversas colecciones: Be-
ger, Maffei, Foucault y L’Abbe Fauvel, se editó en 1719, L’Antiquitée expli-
quée et representée en figures, par Dom. Bernard de Montfaucon, religieux 
bénedictin de la congregation de S. Maur. Obra de Bernard de Montfaucon. 
Cuenta con quince volúmenes y no es difícil encontrar entre los objetos 
representados algunos relacionados con la cultura del vino. En esta ocasión 
los artistas no están identificados. Las planchas fueron abiertas por los gra-
badores que trabajaban en la casa de Pierre Giffart en París. Son varias las 
láminas de esta obra que se conservan en Briones. 

El impacto de los hallazgos arqueológicos en el sur de Italia, más arri-
ba mencionado, tiene su reflejo en la aparición de numerosos repertorios 
de imágenes para su divulgación y podría aventurarse que, en algunos 
casos, para su revalorización. Tienen gran trascendencia los que dan a 
conocer las colecciones de William Hamilton (1731-1803), diplomático, 
arqueólogo, estudioso de diferentes temas y gran amante de los vasos 
antiguos que vive en Nápoles, como enviado de la corte británica, entre 
1764 y 18008. Amantes en una bacanal (nº inv. 3733), un buril colorea-
do con gouache y acuarela, es la lámina número 46 de la obra de J. H. 
W. Tischbein y William Hamilton, Sir William Hamilton’s collection of 
engravings from antique vases, editada entre 1791 y 1795. Reproduce la 
decoración pintada de un vaso griego.

Algo posterior es la obra Collection of the most remarkable Monuments 
of the National Museum, compilado por Raffaele de Gargiulo, del que se 
hacen varias ediciones desde 1825. De las láminas de esta publicación con 
que cuenta la colección de Briones, cabe destacar Baco, Como y bacantes 
(nº inv. 3367), por la rareza de las representaciones de Como, dios de los 
banquetes, la alegría y las danzas nocturnas. Reproduce la pintura de una 
crátera tipo Campana hallada en Santa Agata dei Goti.

8. Sobre William Hamilton y Raffaele de Gargiulo, mencionado más abajo, puede encon-
trarse más información en el artículo de Carmen Sánchez Fernández de este monográfico.
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Fig. 12. Amantes en una bacanal (nº inv. 3733). Buril iluminado. 1791-1795. J.H.W. Tis-
chbein y William Hamilton. Fondo fotográfico del Centro de Documentación del Vino Dinastía 
Vivanco.

Fig 13. Baco, Como y bacantes (nº inv. 3367). Buril. Ca. 1868. Raffaele Gargiulo. Fondo 
fotográfico del Centro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco.
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4. DE LA VISIÓN ÁCIDA DEL VINO

Dentro de la colección de Briones, hay un grupo numeroso de estam-
pas que lanzan una humorística y en muchos casos crítica mirada sobre 
el mundo del vino. Uno de los primeros ejemplos hay data del siglo 
XVIII, periodo caracterizado a por el desarrollo del grabado satírico y de 
crítica social que tiene su mayor valedor en William Hogarth (Londres, 
1697-1764). Artista polifacético, deja traslucir en su obra satírica la hue-
lla de la pintura de género holandesa, de artistas como van Ostade, Jan 
Steen o Brouwer, acentuando su visión ácida de los temas y su carácter 
ejemplarizante. Son muchos los temas objeto de su dardo y el consumo 
excesivo de alcohol no falta entre ellos. En este contexto se sitúa, uno de 
sus grabados más populares A Midnight Modern Conversation, de 1733, 
en el que el autor hace una burla humorística de los clubs de Londres 
donde los hombres de cierto estatus social beben –vino, en este caso– con 
generosidad. Más dura es su crítica hacia los consumidores de ginebra en 
Gin Lane de 1747, donde muestra la depravación a la que puede llegar el 
ser humano por su dependencia. Contrasta esta visión con los aspectos 
benéficos de una bebida británica, la cerveza, recogidos en la estampa 
Beer Street que hace pareja a la anterior. 

El Museo cuenta con una de las primeras ediciones de A Midnight 
Modern Conversation (nº inv. 3698), grabado realizado al aguafuerte y 

Fig. 14. A Midnight Modern Conversation (nº inv. 3698). Aguafuerte y buril. 1733. William Ho-
garth 1697-1764). Fondo fotográfico del Centro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco.
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al buril. Los protagonistas de la escena, reconocibles para sus contemporá-
neos, representan a diferentes estratos de la sociedad: un clérigo, un doc-
tor, un abogado, un orador, un encuadernador y un tabaquero se identifi-
can entre ellos. Todos felizmente reunidos en el St. John’s Coffee-House de 
Temple Bar, entre botellas de cebolla, las más características de la época, 
que aparecen arrumbadas con prodigalidad. 

En la estela de Hogarth, se encuentra el grabador y caricaturista inglés 
James Gillray (Chelsea 1757-1815), más interesado en la sátira política y 
de costumbres. En su Uncorking old Sherry (nº inv. 3750), un aguafuerte y 
aguatinta coloreado a mano editado en 1805, muestra al líder de los toris, 
William Pitt el Joven, descorchando una serie de botellas que representan 
a personajes públicos ingleses.

Dando un salto de casi doscientos años, es interesante ver como el 
espíritu ácido de Hogarth es retomado por la pintora lusa Paula Rego9. En 
1999 y a invitación de la National Gallery de Londres, pinta una serie de 
paneles que relatan una visión actualizada del Matrimonio a la moda de 
Hogarth. En el año 2007, este mismo espíritu se traslada a un trabajo gráfi-
co. Ilustra un libro de artista, el cuento de Joâo Melo, O vinho, con una serie 
de litografías que también se editan como estampas sueltas. Dos de ellas, 
con una demoledora presencia del vino, pueden contemplarse en Briones, 
Playtime (nº inv. 3599) y Two loves (nº inv. 3600), donde una madre no 
renuncia a sus dos pasiones: su bebé y la botella. 

En el mundo francés es popular otro tipo de sátira más amable, como 
la de las caricaturas de Louis Leopold Boilly (1761-1845). En La felicidad 
perfecta (nº inv. 3481) puede verse a dos borrachos, hombre y mujer madu-
ros, apurando sus botellas. Esta litografía coloreada, realizada por Delpech 
a partir de los dibujos de Boilly, es la número 18 del repertorio Recueil de 
grimaces, editado entre 1823 y 1828. 

5.  LA ESTAMPA A PARTIR DEL XIX, DIVERGENCIAS

El grabado que replica una obra artística con el fin de conservarla y 
hacerla llegar a múltiples receptores es algo que surge con las primeras 
estampas. El cambio que se produce a lo largo del siglo XIX se debe a 
que las mejoras técnicas aplicadas a la reproducción gráfica (aparición del 
papel continuo, prensas de vapor, desarrollo de la litografía, xilografía a 
contrahílo, grabado al acero, etc.), unidas a la paulatina incorporación de 
la fotografía, va a generar un progresivo y definitivo distanciamiento entre 
el grabador artista y el grabador artesano, entre el trabajo del taller y la 
imprenta. Esta situación tiene su reflejo a escala reducida en la colección 
que nos ocupa.

En esta época conviven los grabados calcográficos, las mezzotintas o 
las primeras litografías, con estampas grabadas al acero de aspecto casi 

9. Hogarth. Barcelona, Fundación La Caixa, 2007, pp. 50 y 51.
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fotográfico o ilustraciones y estampas populares realizadas en unas revita-
lizadas xilografías. 

De mediados del siglo XIX es Ino y Baco (nº inv. 3340), un grabado al 
acero de F.R. Roffe, activo en el último tercio del XIX, que reproduce una 
obra del escultor británico John Henry Foley. 

Fig 15. Ino y Baco (nº inv. 3340). Grabado al acero. Posterior a 1840. F.R. Roffe. Fondo foto-
gráfico del Centro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco.

Otra versión del mismo tema: Ino, esposa de Atamante, rey de Orcóme-
no, se hace cargo de Baco niño (nº inv. 3364), puede verse en una litografía 
con toques de lápiz de color grabada por J. A. Vinter en la segunda mitad 
del XIX. Fue realizada a partir de una fotografía. 

Desde el siglo XVIII empiezan a aparecer en Europa proyectos edito-
riales para reproducir las grandes colecciones reales y los fondos de los 
incipientes museos nacionales. Si dudar de su finalidad didáctica, son una 
interesante fuente de ingresos.

En España, Salvador Carmona capitanea una iniciativa en este sentido 
que se verá frustrada al poco tiempo de iniciarse. Ya en el siglo XIX, su 
testigo será tomado el Real Establecimiento Litográfico de Madrid, que bajo 
la dirección de José de Madrazo tiene la exclusividad para reproducir obras 
maestras de los Reales Sitios. Se graban 196 estampas a partir de 1824, cada 
una con la ficha técnica de la obra reproducida. Varias de las obras repro-
ducidas tenían que ver con el vino: Fiesta de lugar en Flandes de Teniers, 
El bebedor rústico de van Ostade, El triunfo de Baco de Cornelis de Vos, Los 
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Borrachos de Velázquez, Ariadna y Baco de 
Tintoretto o la Bacanal de los Andrios de Ti-
ziano, entre otras, pueden verse en Briones.

En la vertiente más popular del grabado 
están las xilografías a contrahilo. Esta técnica 
de corte da mayor durabilidad a las matri-
ces. Con ella se realizan las ilustraciones en 
la prensa, en las novelas por entregas, pero 
también muchas estampas devocionales. Sir-
va como ejemplo de estas últimas la Virgen 
de las Viñas (nº inv. 3621). Existen multitud 
de variantes de esta madona que curiosamen-
te no reproduce una imagen de culto, sino 
un cuadro de Pierre Mignard (1612-1695), de 
hacia 1640, que actualmente puede verse en 
el Museo del Louvre. La estampa se editó en 
Francia, por Chez Maesany que contaba con 
establecimientos en París, Marsella y Lyon. El 
título de la lámina está escrito en francés, es-
pañol e italiano pues se trataba de un trabajo 
destinado a la exportación.

Epinal, también en Francia, es centro 
difusión de xilografías devocionales. De allí procede la estampa de San 
Vicente, patrón de los viticultores (nº inv. 2817) y otra, coetánea de hacia 
1860, dedicada a El gran San Lunes, día de descanso para los malos traba-
jadores que habían dilapidado su paga semanal en vino y fiesta o bien, día 
de asueto para los que trabajaban en domingo. 

6.  EL GRABADO DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEO

En los últimos años, la política de adquisiciones de la institución ha 
dirigido sus esfuerzos a mejorar la colección de estampa contemporánea. 
La presencia de contenidos relacionados con el vino en la obra de artistas-
grabadores contemporáneos no es extraña, si bien van cambiando los con-
tenidos y la forma de expresarlos. Las visiones e interpretaciones del mito 
Baco van en regresión, aunque tienen un valedor excepcional en Picasso. 
Predomina más el espíritu del vino en las representaciones de naturalezas 
muertas, de paisaje o de la cotidianeidad costumbrista. Pero algo propio del 
siglo XX y del arte actual es la incorporación de la abstracción. El volumen 
de la colección contemporánea y sus especiales connotaciones merece un 
estudio aparte, no obstante puede hacerse un acercamiento a la misma 
como conclusión de todo lo anterior. 

Ya se esbozaba en el epígrafe previo que, cuando la fotografía se im-
pone como el sistema más adecuado para replicar imágenes, buena parte 
de los grabados dejan de tener sentido; sólo el grabado de creación tendrá 
cabida en esta nueva realidad. Por otro lado, el desarrollo de técnicas como 

Fig 16. San Vicente, patrón de 
los viticultores (nº inv. 2817). 
Xilografía. Hacia 1860. Epinal. 
Fondo fotográfico del Centro de 
Documentación del Vino Dinas-
tía Vivanco.
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la litografía, la serigrafía o el linograbado, de características más pictóricas 
o técnicamente menos complejas, facilita el acercamiento del artista a este 
arte sin precisar de intermediarios. 

Aunque suene un poco extraño, el origen del grabado contemporáneo 
hay que buscarlo tiempo atrás, a finales del siglo XVIII y asociado a la fi-
gura de Goya con quien el grabado se convierte en un arma de creación. 
Hasta en sus primeros grabados, que reproducen temas velazqueños, como 
el de Los Borrachos (nº inv. 3459), desvela un estilo personal. Sin embargo, 
son sus series de estampas las que dan el pistoletazo de salida al grabado 
contemporáneo español. De la serie de los Caprichos, que enlaza en cierta 
medida con la tradición satírica europea, a los Disparates, abre un camino 
cada vez más personal marcado por el contexto histórico. Su influjo se deja 
sentir bien entrado el siglo XX y puede rastrearse en artistas tan dispares 
como Picasso o Ricardo Baroja. 

El siglo XX se abre con el mayor artista grabador contemporáneo, Pablo 
Picasso (1881-1973), que durante su vida realizó más de 2.000 grabados. 
Experimenta con todas las técnicas gráficas, busca los resquicios para ajus-
tarlas mejor a su frenética creatividad y da carta de naturaleza a alguna aún 
balbuciente, como el linograbado. La colección Vivanco cuenta con varios 
ejemplos del trabajo como grabador del maestro malagueño. En su época 
cubista, hacia 1922, realiza un grabado pochoir, La bouteille de vin (nº inv. 
2444), con la mayor imbricación posible con el tema del vino: sobre la mesa 
hay un racimo de uvas, una botella de vino y su vaso. Pero indudablemen-
te, con su amor a la mitología clásica y su vitalismo mediterráneo, Bacos, 
silenos, bacantes y faunos campan por sus obras. La más fiel al mito, pues 
incorpora todos los elementos definitorios: Baco, Sileno, bacantes, sátiros, 
máscaras teatrales, música…, es su litografía Homenaje a Baco (nº inv. 
2636), fechada en 1960. Estas dos obras se exhiben habitualmente en las 
salas del Museo. Varias bacanales aguardan en la reserva del Museo (núme-
ros 3068, 3039, 3694) así como su Fauno (nº inv. 3631).

Del amor de Joan Miró (1893-1983) por el grabado ha dejado él mismo 
referencias:

El grabado es para mí un medio de expresión mayor. Ha sido un medio 
de liberación, de expansión, de descubrimiento. A pesar de que, al principio, 
estuve preso de sus limitaciones, de su “cocina”, de unas herramientas y unas 
recetas demasiado dependientes de la tradición, había que resistir, desbordar-
las, y entonces un inmenso campo de posibilidades se ofrecía a la mirada y la 
mano… El despotismo de la herramienta fue vencido progresivamente. Puedo 
utilizar un punzón o un buril, pero también el dedo, la mano, un clavo o un 
sacacorchos viejo. Me he podido liberar asimismo del papel utilizado normal-
mente y tirar las pruebas sobre los papeles más insospechados (Declaraciones de 
Joan Miró a su amigo y biógrafo Jacques Dupin)10.

10. Texto incluido por Jacques Dupin en el prólogo de su obra Miró Grabador, 
editado por Polígrafa en 1987.
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Es a partir de los años 50 cuando Miró vuelca su creatividad en las 
matrices de grabado. La primera estampa de Miró que se incorpora al mu-
seo es Le troubadour (nº inv. 3119), un aguafuerte y aguatinta de 1974. 
El protagonista de la escena es un personaje hecho con la silueta de un 
sacacorchos. Forma parte de una serie denominada Saltimbanquis. Pos-
teriormente se incorporan dos obras, fechables en los 60 muy vinculadas 
al mundo del vino: Los vendimiadores (nº inv. 3579) y El vendimiador (nº 
inv. 3976), obras que hablan de una forma conceptual en la que no está 
ajeno el influjo del arte japonés se hace un acercamiento a la naturaleza y 
el trabajo en la tierra. 

A modo de testimonio del interés de la colección contemporánea se 
trae a colación algunos ejemplos dispares en el tiempo y el concepto. 

Marc Chagall (Vitsyebk, Bielorrusia, 1887-Saint Paul de Vence, 1985) 
también se interesa por el grabado. En 1922 el mecenas Ambroise Vollard 
le propone la ilustración de una de las más importantes novelas en lengua 
rusa, Las almas muertas de Gogol. Acepta el reto y prepara 96 grabados 
para ello. Las planchas, firmadas por el autor, se imprimen en 1927 pero 
el libro no ve la luz hasta 1948. Una de las ilustraciones se conserva en 
Briones, Pliouchkine offre à boire (nº inv. 3483), realizada al aguafuerte y 
aguatinta, muestra a Pliouchkine, el avaro de la historia, escanciando en 
un vaso.

Fig. 17. Pliouchkine offre à boire (nº inv. 3483). Aguafuerte y aguatinta. Marc Chagall (1887-
1985). Fondo fotográfico del Centro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco.
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Dentro de las colecciones del Museo, hay un elemento utilitario al que 
se ha prestado especial atención: la botella. Su papel en la conservación, 
afinamiento y distribución del vino es innegable, por ello pueden verse 
ejemplos de botellas romanas, o una selección de modelos que muestran 
la evolución de la botella comercial desde las primeras shaft and globe, 
sopladas al aire, a las botellas fabricadas a molde. No es extraño que este 
objeto aparezca también en la colección de gráfica. Descubrir que Manolo 
Valdés (Valencia, 1942), había hecho de la botella un leitmotiv en varias de 
sus estampas, supuso la incorporación de este artista del Equipo Crónica a 
la colección. 

A mediados de los 80, Valdés realiza varias obras de recreación cubista 
donde la botella es la imagen principal. El autor combina el aguafuerte, con 
la aguatinta y el collage. Es frecuente que integre etiquetas de vinos espa-
ñoles y franceses. Tal vez la más conocida de ellas sea El cubismo como 
pretexto. Homenaje a Juan Gris. Es un tipo de obra recurrente que retoma, 
quien sabe si al descubrir un nuevo vino, de manera periódica. En Briones 
pueden encontrarse varios ejemplos en los que aparece la botella desnuda 
u oculta por alguna etiqueta. Hay ejemplos de bodegas riojanas como, Bo-
tella, carta y pipa (nº inv. 3590), en la que se integra una etiqueta de Viña 
Tondonia, Botella (nº inv. 3854), con una etiqueta de Viña Zaco de Bodegas 
Bilbaínas o una Botella con copa (nº inv. 3673) que integra una etiqueta de 
Paternina. Hay también ejemplos franceses. 

Una figura coetánea a Manolo Valdés y próxima a él por la cercanía 
al arte pop que ambos tienen o han tenido, es Eduardo Arroyo (Madrid, 
1937). Briones cuenta con varias litografías: Sin título (nº inv. 3602) de 
1992, donde cuatro copas ocupan los ángulos de la estampa recordando 
la disposición de elementos en una baraja; del mismo año es Sin título (nº 
inv. 3624), donde también toma como referencia los naipes, disponiendo a 
dos personajes en diagonal, unidos por una botella. En su conocido Fiesta 
(nº inv. 3611) de 1989, recoge con sarcasmo diferentes tópicos españoles, 
arropados por el uso del rojo y gualda, como la botella de Tío Pepe, que 
también se asoma en su Viva (s/n) de 1989, acompañando a uno de lo 
deshollinadores que tan populares se hicieron en la Exposición Interna-
cional de Sevilla. Colores que reaparecen en su Vin-Saint (nº inv. 3693). 
En otra línea está su litografía de 1993, Truman Capote en el bar del Hotel 
Algonquin en New York. Pertenece a la Suite Senefelder and Co., surgida 
como homenaje al inventor de la litografía en el doscientos aniversario de 
su creación. Trabaja con piedras litográficas antiguas que modifica y apro-
vecha conservando los elementos publicitarios preexistentes.

Alejado de los parámetros culturales occidentales es uno de los gra-
bados más bellos de la colección. Se trata de Uvas en la oscuridad, una 
mezzotinta realizada con tintas de color por Yozo Hamaguchi (Wakaya-
ma, 1909-Tokyo, 2000) en 1961. Hamaguchi es un artista grabador japo-
nés que desarrolla su carrera entre Francia y Estados Unidos. Se especiali-
za en la mezzotinta, una técnica de gran dificultad y bellísimos resultados 
de luz y textura, que había sido desplazada a finales del siglo XIX por el 
fotograbado.
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Estas breves notas buscan aumentar el interés por conocer cómo han 
reflejado el universo vitivinícola muchos otros artistas representados en el 
esta colección, como Tapiès, Barceló, Hernández Pijoan, Clavé, Saura o 
Menchu Gal entre otros. 

Fig. 18. Racimo (nº inv. 3582). Mezzotinta. 1961. Yozo Hamaguchi (1909-2000). Fondo 
fotográfico del Centro de Documentación del Vino Dinastía Vivanco.
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