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L a  C a s a  B o t i n e s  c u m p l i ó  e n 
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d e  H i s t o r i a  y  p r e s e n c i a  

e n  l a  c i u d a d  d e  L e ó n .

/

L a  e s c u l t u r a  d e  S a n  J o r g e , 

d e  c a s i  t r e s  m e t r o s  d e 

a l t u r a ,  r e c i b e  a  l o s  q u e  

a l  e d i f i c i o  p e n e t r a n , 
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e n c o n t r a b a  e n  s u  i n t e r i o r ; 

h o y ,  v i s i t a n t e s  á v i d o s 

p o r  d e s c u b r i r  e l  u n i v e r s o 

s i m b ó l i c o  d e  G a u d í .
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La Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS) promueve, desde 2017, 

un proyecto museístico de alcance internacional en el edificio Casa Botines de 

León. Desde su apertura al público el Museo Gaudí Casa Botines ha trabajado 

para acercar a todos los visitantes la figura de Gaudí y la historia del emblemático 

edificio. En las tres plantas que alojan la exposición permanente se reúne 

documentación clave como los Planos Originales firmados por Antonio Gaudí. 

Además de una amplia colección pictórica y escultórica de los siglos XIX y 

XX, que ofrece una cuidada selección de obras de autores de reconocimiento 

internacional entre los que destacan Ramón Casas, Sorolla, Madrazo, Solana, 

Delhy Tejero, Saura, Zobel, Tapiès, Chillida, entre otros muchos. La exposición se 

completa con unas cuidadas reconstrucciones históricas que nos transportan a 

aquellos primeros días de la Casa, facilitando un ejercicio de ilusión que imbuye 

al visitante en algo más que un mero recorrido por un edificio.

El Museo Gaudí Casa Botines no se limita a ser un centro expositivo. Como agente 

social, cultural y educativo promueve varias iniciativas entre las que se encuentra 

la publicación de la revista DRAGÓN. Esta revista nace con la vocación de 

convertirse en un canal de difusión abierto a todas aquellas investigaciones que 

versan sobre la figura de Gaudí, su arquitectura y las tendencias museológicas 

actuales.

El objetivo fundamental es recoger y difundir en sus páginas las investigaciones y 

los cambios que hoy en día se están experimentando en esta y otras instituciones 

museísticas. Cada publicación se estructurará en varias secciones de distinto 

calado en las que se presenta una visión general del museo. Al mismo tiempo, 

se ofrecerá un espacio para el análisis de la vida del arquitecto y su obra, junto 

a artículos de reconocidos profesionales vinculados a este y otros proyectos 

museográficos. 

En síntesis, una herramienta de divulgación científica y cultural que -como 

dragón-, sobrevolará un proyecto museístico vivo que palpita en el corazón de 

una ciudad inquieta y sorprendente. 

U N  D R A G Ó N  Q U E  V U E L A  A L T O
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del Modernismo, puesto que este se caracterizó por una imitación e 

integración, en la arquitectura y en las artes plásticas, de la superficie 

de la naturaleza. Incluso cuando, en algunas obras, se alcanza una 

fusión más plena entre forma natural y forma estética, el resultado 

es armonioso, bello, pero carece de la radicalidad con la cual Gaudí 

abordó el problema de la relación entre naturaleza y arquitectura, 

caracterizado por un anhelo constante de fundir ambas en una sola 

realidad que fuese capaz de alumbrar una arquitectura viva, no 

sólo metafórica, sino realmente. La unión de naturaleza, geometría, 

imaginación y espíritu se convirtió en la aspiración suprema de todo 

su quehacer arquitectónico. El medio para lograrlo fue el símbolo, 

entendido como un mediador entre contrarios que permite lograr la 

síntesis de todos los niveles de significado en una forma unitaria que 

logre armonizar los contrarios, y convertir el construir, lo que para 

Gaudí siempre fue un esfuerzo, un sacrificio doloroso, en un goce, en 

un éxtasis. 

Es cierto que dicha fusión entre naturaleza, geometría, imaginación 

y espíritu resulta, en principio, difícil de apreciar en la Casa Botines, 

pero una mirada atenta permite encontrar con claridad las huellas de 

las diferentes dimensiones simbólicas en las que dichos contrarios 

se armonizan y revelan. No son evidencias inmediatas, porque Gaudí 

combinó siempre procedimientos simbólicos muy variados, que muy 

raramente explicaba, en parte porque funcionaban en su mente de 

modo inconsciente, pero un análisis detenido permite desvelarlas. 

El primer nivel simbólico de significado latente en Botines es su 

condición de palacio de invierno, un castillo de hielo que estuviese 

derritiéndose hacia el cielo, un anticipo de la inversión arquitectónica 

que después perfeccionará en la Casa Batlló y en la cripta de la 

Iglesia de la Colonia Güell. Fue Josep Pla el primero que propuso 

dicha interpretación, probablemente como resultado de la asociación 

de León con un invierno perpetuo, especialmente significativa para 

alguien acostumbrado al clima mediterráneo. La compacidad del 

Desde el punto de vista formal, Botines ha sido malinterpretada, 

puesto que se han proyectado sobre ella las categorías acostumbradas, 

tan tópicas como desacertadas, que acompañan indefectiblemente 

a la práctica totalidad de las interpretaciones sobre el sentido de la 

arquitectura de Gaudí, como son el Modernismo y el Neogoticismo. 

Gaudí es considerado con práctica unanimidad como un modernista, 

cuando un estudio detenido de su obra revela hasta qué punto, como 

afirmó Joan Bassegoda, todo el Modernismo cabe en la obra de Gaudí, 

pero la obra de Gaudí no cabe en el Modernismo. Del mismo modo, 

se confunde la presencia de rasgos sólo superficialmente cercanos 

a la arquitectura gótica con la asimilación y defensa por parte del 

arquitecto de conceptos que nunca formaron parte de su ideario ni 

de su sensibilidad, pero si se interroga a quienes profieren tales juicios 

dónde se encuentran tales elementos, la respuesta es necesariamente 

muda, puesto que no existen. Tectónicamente, la Casa Botines se 

encuentra en las antípodas de la distribución de fuerzas característica 

del Gótico, y los elementos aparentemente más goticistas, como los 

ventanales, poseen un perfil geométrico muy alejado de los modelos 

góticos y mucho más cercano al Renacimiento francés, concretamente 

al palacio de Azay-le-Rideau, cuyo parecido con la obra leonesa fue 

señalado en su momento por Carlos Flores. El aire de castillo de 

cuento de hadas que caracteriza a Botines tampoco proviene del 

estudio de ningún edificio concreto, ni de una síntesis ecléctica y 

epitelial de diferentes modelos, sino de la peculiar actitud de Gaudí 

hacia la arquitectura, caracterizada por el afán de triturar estilos muy 

diferentes, reducirlos a sus fundamentos esenciales, y sintetizarlos 

en una nueva forma arquitectónica. Este procedimiento, que se fue 

incrementando en intensidad y radicalidad con el paso del tiempo, 

provoca confusiones en la apreciación de su estilo, particularmente en 

sus primeras creaciones. 

Ello permite comprender mejor por qué la arquitectura de Gaudí, 

en general, y Botines, en particular, no encajan dentro de los límites 

L a  C a s a  B o t i n e s  o c u p a  u n  l u g a r  d e c i s i v o  e n  l a  o b r a  d e  G a u d í ,  p u e s t o  q u e  e s 

l a  t e r c e r a  y  ú l t i m a  o b r a  q u e  l o g r ó  m a t e r i a l i z a r  f u e r a  d e  C a t a l u ñ a  a n t e s  d e 

s u  d e f i n i t i v o  r e g r e s o  a  B a r c e l o n a .  S i n  e m b a r g o ,  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  o b r a 

l e o n e s a  n o  h a  s i d o  p o r  l o  g e n e r a l  a p r e c i a d a  d e  m o d o  a c o r d e  c o n  s u  v e r d a d e r o 

v a l o r ,  s i n o  q u e  h a  s i d o  o b j e t o  d e  j u i c i o s  d i s p a r e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  d i f e r e n t e s 

e s t u d i o s o s  d e  l a  o b r a  g a u d i n i a n a . 

D I M E N S I O N E S 
S I M B Ó L I C A S

 D E  L A  C A S A  B O T I N E S

C É S A R  G A R C Í A  Á L V A R E Z 

C G A R A @ U N I L E O N . E S 

P R O F E S O R  T I T U L A R  D E  H I S T O R I A  D E L  A R T E  

U N I V E R S I D A D  D E  L E Ó N
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edificio y, sobre todo, la exagerada verticalidad del tejado de pizarra, 

solución inédita hasta ese momento en la arquitectura de la ciudad, 

que permitiría una fácil evacuación de la lluvia y la nieve, refuerzan 

este nivel de significado, el más superficial de todos, pero al mismo 

tiempo el más oculto. 

El segundo nivel de significado se corresponde con la propia 

utilización simbólica de las formas arquitectónicas. En efecto, Gaudí 

siempre tuvo en cuenta el significado del lugar de cada arquitectura 

que debía erigir. En el caso de León, Botines oculta parte del 

palacio de los Guzmanes, obra esencial del Renacimiento, creada 

por Rodrigo Gil de Hontañón. Gaudí quiso de este modo superar 

la arquitectura vecina mediante el recurso a formas arquitectónicas 

francesas, directamente inspiradas en el citado palacio de Azay-le-

Rideau. El porqué de esta elección es todavía enigmático, pero hubo 

de obedecer a un conjunto de razones claras y evidentes para Gaudí, 

quien siempre elegía los referentes formales con plena consciencia 

de sus implicaciones simbólicas. 

Con toda seguridad, tales elecciones hubieron de deberse a 

asociaciones con la vida o personalidad de los clientes, como llevó 

a cabo en tantas ocasiones con Eusebio Güell y con otros muchos, 

pero lo desconocemos. Lo que sí es evidente es que los ritmos 

compositivos y numerológicos que fundamentan Botines están más 

cercanos al Renacimiento que al Gótico, como puede apreciarse 

no sólo en el aspecto externo general sino en el ritmo interno de 

distribución de las ventanas, por ejemplo, o en la ratio que une las 

diferentes magnitudes del edificio. 

E l  e c l e c t i c i s m o  d e  G a u d í  s e 

m u e s t r a  e n  l a  i n t e g r a c i ó n 

f r e n é t i c a  d e  a r q u i t e c t u r a s  

m u y  d i v e r s a s ,  c o m o  l a  g ó t i c a ,  

l a  r e n a c e n t i s t a ,  l a  n ó r d i c a  

y  l a  m a y a .

/

E n  l a  C a s a  B o t i n e s ,  

G a u d í  e x p r e s a  l a  t e n s i ó n  

e n t r e  l o  g ó t i c o  y  

l o  r e n a c e n t i s t a ,  

l o  m e d i t e r r á n e o  y  l o  n ó r d i c o , 

l o  f r a n c é s  y  l o  e s p a ñ o l  

y  l o  c i v i l  y  l o  r e l i g i o s o .

G a u d í  s i e m p r e  t r a b a j a b a  c o n 

m a t e r i a l e s  l o c a l e s ,  p o r  l o  q u e 

e n  L e ó n  o p t ó  p o r  l a  p i z a r r a 

p a r a  l a s  c u b i e r t a s  y  l a  p i e d r a 

c a l c á r e a  p a r a  l a s  f a c h a d a s .

/

L a  p i z a r r a  p e r m i t e  l a 

e v a c u a c i ó n  d e l  a g u a  y  l a 

n i e v e ;  l a  p i e d r a  c a l c á r e a , 

q u e  G a u d í  e n c o n t r ó  e n  s u s 

v i a j e s  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e 

L e ó n ,  c o n s i g u e  q u e  l a  n i e v e 

s e  a d h i e r a  a  e l l a  p e r o  q u e  l a 

h u m e d a d  n o  p e n e t r e  

a l  i n t e r i o r  d e l  e d i f i c i o .

T o r r e ó n  n o r e s t e

S a n  J o r g e  y  e l  d r a g ó n
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AS
C A S A  B O T I N E S 
D A  I M P U L S O 
A  L A  M Ú S I C A 
C L Á S I C A

El pasado mes de abril las Fundaciones 
CelloLeón y la Fundación Obra 
Social de Castilla y León (FUNDOS) 
firmaron un convenio de colaboración 
para la organización de conciertos, 
exposiciones y otras actividades 
culturales en torno al violoncello y la 
música clásica en el Museo Gaudí Casa 
Botines.
Además, la Fundación Fundos, en su 
labor de promoción de actividades 
sociales y culturales, ha cedido a 
CelloLeón el uso de un piano de cola 
Yamaha destinado a la importante 
actividad docente que realiza 
esta entidad en la formación y 
perfeccionamiento de violoncellistas.

R E N F E  
Y  F U N D O S 
F I R M A N  E N  F I T U R 
L A  P R O M O C I Ó N 
T U R Í S T I C A  D E L 
M U S E O  G A U D Í  C A S A 
D E  B O T I N E S  D E 
L E Ó N

Renfe y la Fundación Obra Social de 
Castilla y León (Fundos) firmaron 
el pasado mes de enero en la Feria 
Internacional del Turismo (Fitur) un 
acuerdo para la promoción conjunta de 
la visita al Museo Gaudí Casa Botines y 
los servicios de transporte ferroviario de 
Renfe Viajeros.
El Museo facilita el acceso a la Casa 
Botines a los usuarios de Renfe Viajeros, 
ofreciéndoles un descuento del 50% en 
la entrada sobre Tarifa General, para las 
personas que presenten en la taquilla el 
billete de tren Alta Velocidad – Larga 
Distancia, en las condiciones acordadas.
Estas ofertas podrán ser obtenidas y 
utilizadas durante las 72 horas previas a 
la salida de origen y durante las 72 horas 
siguientes a la hora de llegada del tren 
a la estación de León, siempre que los 
horarios de apertura y cierre del Museo lo 
permitan.

NO
TICI

E L  M U S E O  
D E L  T U R I S M O  
E N  B O T I N E S
U N  P R O Y E C T O  D E 

T O D O S  P A R A  T O D O S

Una de las 
apuestas de la 
Casa Botines 
es participar 
activamente en el proyecto “El Museo 
del Turismo” alojando en su sede la 
“Sala 9” de este proyecto, ayudando 
así a divulgar la historia de la industria 
turística.
Pero ¿qué es el “Museo del Turismo”? 
Es un proyecto que no tiene afán 
de lucro y que pretende divulgar la 
historia de este sector. Tiene origen 
en el entusiasmo de Alberto Bosque 
Coello, Raúl García Cuesta, Javier 
Mateos de Porras y Rafael Guzmán 
Villarreal, que deciden poner en 
muestra sus colecciones privadas 
de guías de viaje, fotos, postales, 
“souvenirs”, folletos promocionales, 
catálogos, posters, libros de texto… 
y todo aquello relacionado con los 
anales del turismo.
El objetivo no es sólo mostrar la historia 
del sector, sino también homenajear a 
aquellos que pusieron las bases de la 
industria turística, y así concienciar de 
la importancia de mantener el legado 
que nos ha llegado hasta nuestros días. 

El tercer nivel de significación permite esclarecer con mayor claridad 

cuál fue la idea rectora fundamental que guió la concepción de 

Botines por parte de Gaudí. Se trata de su profunda relación con 

la leyenda de San Jorge, tal como aparece relatada en la Leyenda 

Dorada. Gaudí también integraba dentro de la forma final de cada 

obra las implicaciones simbólicas del lugar exacto en el que la 

arquitectura debía edificarse. En este sentido, la presencia de San 

Jorge sobre la puerta de entrada siempre se ha interpretado como un 

homenaje al patrón de Cataluña, hasta el punto de que se planteó su 

sustitución por una imagen de la patrona del Reino de León, la Virgen 

del Camino. No obstante, aunque es evidente la alusión catalana, 

no es ese con toda seguridad el sentido simbólico más importante 

que Gaudí confirió a su presencia. Botines iba a ser edificado en un 

terreno asentado sobre importantes masas de agua, como casi toda 

la ciudad de León, extramuros, pero al lado de la muralla, y ello hubo 

de ser el desencadenante de una rica serie de asociaciones simbólicas 

que identificaron a la casa leonesa con el legendario castillo de la 

ciudad de Silca, la cual hubo de sacrificar a sus habitantes a la 

voracidad malina de un dragón cuya cueva se situaba al lado de la 

muralla de la ciudad. Cuando la hija del rey iba camino de su sacrificio, 

el tribuno Jorge se la encontró, se enfrentó al dragón, lo condujo 

al interior de la ciudad y allí lo mató, lo cual logró la conversión al 

Cristianismo de sus habitantes. La Casa Botines está presidida por 

San Jorge porque ella es la cueva en la que capturó al dragón, por 

lo que la ciudad de Silca es identificada así simbólicamente con la 

de León. Con su acostumbrada mezcla de profundidad e ingenuidad 

simbólicas, Gaudí ha colocado sobre la cabeza del dragón, convertido 

en cocodrilo porque en Libia es el monstruo zoológicamente más 

probable, un gorrito típico de las poblaciones locales. Además, es 

probable que Gaudí asociase simbólicamente la expulsión de las 

aguas subterráneas mediante el peso del edificio con el propio acto 

de San Jorge de clavar la espada sobre el lomo del dragón. Quizá por 

ello decidió encerrar secretamente los planos de la Casa en la boca 

del propio dragón, que sólo por azar fueron encontrados décadas 

después de su construcción. De tal modo, Gaudí parece identificarse 

como una suerte de santo y héroe arquitectónico, que llevó a cabo la 

hazaña de finalizar la Casa en un plazo sumamente breve, apenas un 

año, contra la opinión hostil de arquitectos y eruditos locales. 

Todo ello se sintetiza en la cuarta dimensión simbólica, la más 

importante, puesto que el principal sentido de la Casa Botines es 

que es, ella misma, el propio dragón. En efecto, Botines es el primer 

ensayo de integración simbólica entre arquitectura y forma animal 

que culminará Gaudí en la Casa Batlló y en el Parque Güell. Las 

huellas formales son claras: el tejado está cubierto de escamas y 

una serie vertical forma el espinazo del dragón; la verja exhibe las 

afiladas garras y dientes de la bestia, y todo culmina en la puerta de 

entrada, la cual, inspirada en parte en las puertas monstruosas de 

la arquitectura maya y renacentista, representa las fauces abiertas 

del animal, con los ojos en las enjutas, que sirven asimismo como 

argollas que representan a las víctimas encadenadas del dragón. 

Toda la entrada está rodeada por la rejería, que reproduce los 

dientes de la boca del dragón, y en cuya parte superior un león, 

alusivo a la ciudad, se retuerce de dolor amenazado por ellos. 

Estas cuatro dimensiones ocultas en la Casa Botines prueban 

que la obra leonesa está lejos de ocupar el lugar secundario en la 

producción gaudiniana que en tantas ocasiones se le ha asignado. 

Su condición de palacio invernal de cuento de hadas, de fantasía 

arquitectónica, de castillo legendario y de arquitectura animal 

anticipan las obras maestras que inmediatamente, tras el regreso 

de Gaudí a Barcelona, creará sin cesar, como las Casas Batlló y Milá, 

el Parque Güell, la cripta de la Iglesia de la Colonia Güell y la eterna 

materialización de la Sagrada Familia. Los problemas que cada una 

de ellas le plantearon, y las soluciones que genialmente adoptó 

para superarlos, resultado de la sacrificada y dolorosa síntesis de 

todos los niveles de significado que se agolpaban en su mente, 

alcanzaron una resolución gozosa cuyo laboratorio privilegiado fue 

la Casa Botines. En ella, las formas de la geometría, la naturaleza, 

la imaginación y el espíritu alcanzan un alto grado de unión y 

expresividad, el cual, si bien no resulta tan evidente y espectacular 

como en las obras más tardías del arquitecto catalán, sí constituye 

una prueba del complejo y genial pensamiento estético gaudiniano.

S o m b r e r i t o  d e l  d r a g ó n
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F U N D O S  I N A U G U R A  L A  P I N A C O T E C A  P R I VA D A  
M Á S  I M P O R T A N T E  D E  C A S T I L L A  Y  L E Ó N

B O T I N E S  M U E S T R A 
L O S  E S TA D I O S 
D E L  M U N D I A L 
D E  QATA R

V I S I T A S 
T E AT R A L I Z A D A S 
N O C T U R N A S 
C O N  S A B O R  A 
C H A M PÁ N 

Las visitas teatralizadas nocturnas a la 
Casa Botines tienen el objetivo de dar a 
conocer las entrañas del edificio diseñado 
por Antonio Gaudí hace más de 125 años 
de una forma didáctica, pero no exenta 
de humor. Un portero, un dentista, su 
enfermera, Mariano Andrés y su esposa 
Leonarda acompañan al propio Gaudí 
recorriendo el antiguo almacén de telas 
y las viviendas concebidas por el genial 
arquitecto catalán a la vez que ‘retratan’ a 
la sociedad de aquella época. 
Los actores Joaquín Mateos (como el 
portero Rufino Chaguaceda y el dentista 
don Revenido), Yasmina Fernández (en 
el papel de Leonarda Lescún) y Antonio 
Berbell (como Mariano Andrés y Gaudí) 
dan vida a los protagonistas de ‘Las noches 
mágicas de Gaudí’ que cuentan la historia 
del edificio y de los primeros moradores 
ante una audiencia máxima de 25 personas.
Estas visitas finalizan con la degustación de 
una copa de champán en El Modernista, la 
cafetería del edificio. 

Desde el pasado 10 de abril, el Museo Gaudí Casa Botines cuenta con su propia 
biblioteca, tienda online y seis nuevas salas donde se pueden ver numerosas 
obras de arte de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. El alcalde de León, Antonio Silván, 
y el presidente de FUNDOS, Jorge Luis García Vázquez fueron los encargados de 
inaugurar estos nuevos espacios.
La pinacoteca, formada por obras pertenecientes a la colección que posee la 
Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS), estrenó seis estancias en las 
que se pueden encontrar obras de grandes artistas como Goya, Ramón Casas o 
Sorolla. La colección es tan importante que la galería ha sido calificada como la 
pinacoteca privada más importante de Castilla y León.

C U M P L E A Ñ O S 
D E  G AU D Í  C O N 
M Ú S I C A ,  C Ó M I C 
Y  V I S I TA S 
T E AT R A L I Z A DA S 
N O C T U R N A S
El 25 de junio de 1852 nació el genio de la 
arquitectura, Antonio Gaudí. Para celebrar 
su 167 cumpleaños, el Museo Gaudí Casa 
Botines diseñó diversas actividades.  
CelloLeón interpretó los conciertos ‘Melodías 
de Gaudí’ en la pinacoteca del Museo, la 
otra nota musical la puso el coro de niños 
‘Ciudad de León’ con su actuación en el 
semisótano del Museo. Las ya tradicionales 
visitas teatralizadas nocturnas con copa 
de champán al finalizar también tuvieron 
su espacio con motivo del cumpleaños 
de Gaudí. Cerraron la celebración los 
más pequeños con un taller de dibujo 
del dibujante Lolo, que finalizó con una 
felicitación a Gaudí en la fachada del edificio.  

La Embajada de Qatar en España, La 
Nueva Crónica y La Cultural, organizaron 
del 14 al 30 de junio en la Casa Botines 
de León la exposición de maquetas de 
los estadios que se están construyendo 
en Qatar con motivo del Mundial de 
Fútbol que se celebrará en 2022.
El embajador de Qatar en España, 
Mohammed Al Kuwari, fue el encargado 
de inaugurar la muestra y de entregar 
el Premio Estrella del Deporte al joven 
nadador leonés David Cubillas.
Al evento de inauguración acudieron 
representantes de todas las instituciones 
junto a muchos otros representantes del 
deporte, la empresa y en general de la 
sociedad leonesa.

L A  Ó P E R A  D E  O V I E D O  S E  V I S T E 
D E  L A R G O  E N  C A S A  B O T I N E S
El viernes 5 de julio en el Museo Gaudí Casa Botines Juan Carlos Rodríguez-Ovejero y Celestino 
Varela, presidente y director de la Ópera de Oviedo acompañados por José María Viejo, director 
de la Fundación Obra Social de Castilla y León, presentaron la programación 2019-2020 de la 
Ópera de Oviedo. El acto estuvo acompañado de un concierto de la mezzosoprano María Jesús 
Gerpe junto al pianista Marcos Suárez.

OctubreSeptiembre

Agenda 
Museo Gaudí 
Casa Botines

D Í A  3
P R E S E N T A C I Ó N  D E 
L A  N O V E L A  ‘ G A U D Í . 
L A S  S I E T E  N O T A S 
D E L  P A L Í N D R O M O ’ 
D E  J O S É  M A R Í A 
F E R N Á N D E Z 
C H I M E N O .

D Í A  3 1
I N A U G U R A C I Ó N  D E 
L A  E X P O S I C I Ó N  D E 
F O T O G R A F Í A S   ‘ L A  M U J E R 
Y  L A  I N M I G R A C I Ó N ’ 
O R G A N I Z A D A  P O R 
C O M I S I O N E S  O B R E R A S .

D Í A  1 1
I N A U G U R A C I Ó N  D E  L A  P I N A C O T E C A  
D E  L A  T E R C E R A  P L A N T A  
D E L  M U S E O  G A U D Í  C A S A  B O T I N E S .

D Í A  1 2
P R E S E N T A C I Ó N  D E L  L I B R O  
‘ L A  L I B É L U L A ’  E S C R I T O  P O R  
F E L I C I T A S  R E B A Q U E .

D Í A S  1 9  Y  2 0
A S A M B L E A  D E  L A  A S O C I A C I Ó N 
E S P A Ñ O L A  D E  M O N T E S  D E  P I E D A D .

D Í A  2 5
P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A  P R O G R A M A C I Ó N 
D E  L A  8  D E  C A S T I L L A  Y  L E Ó N .

D Í A  2 6
C O M I E N Z O  D E L  C I C L O  D E  C O N F E R E N C I A S 
‘ E L  P A C I E N T E  E X P E R T O ’  
Q U E  S E  C E L E B R A  E L  Ú L T I M O  J U E V E S  
D E  C A D A  M E S .
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_

V I S I TA  L I B R E  CO N  AU D I O G U Í A 

La visita comienza en la Planta Noble donde el visitante 
descubre la historia del emblemático edificio y visita las 
recreaciones virtuales y físicas de la Tienda de Telas Fernández 
y Andrés y la oficina bancaria de 1931. Con la entrada 
ofrecemos una audioguía (también disponible en inglés y 
francés) para que a su ritmo pueda descubrir la Casa Botines, 
deteniéndose en aquellos aspectos que más le interesen. 

En la segunda planta se transportará a una vivienda del 
siglo XIX, en nuestra recreación verá cómo era vivir en 
una casa diseñada por Gaudí. En esta misma planta podrá 
‘sobrevolar’ los edificios del arquitecto catalán en la parte 
interactiva ‘Gaudí el arquitecto de los sueños’. Para finalizar 
la visita accederá a la tercera planta en la que se encuentra 
la pinacoteca compuesta por obras de artistas coetáneos de 
Gaudí y otros fondos de la Colección FUNDOS con pintores 
como Francisco de Goya, Salvador Dalí, Ramón Casas i Carbó, 
Raimundo de Madrazo o Joaquín Mir Trinxet.

_ P R E C I O S :  Normal: 8€    /   Reducida: 5€

E N T R A D A S
M U S E O

V I S I TA  G U I A DA

Visita en profundidad de la Casa Botines explicada por un guía 
especializado en Arte. La visita tiene una duración aproximada 
de una hora y veinte minutos. Al comienzo de la visita, el 
guía le esperará en la taquilla situada en la entrada principal 
del edificio para acompañarle por la planta baja, donde le 
explicará la historia de la Casa Botines. A continuación subirán 
por la escalera principal, diseñada por Gaudí, hasta acceder a 
la primera planta donde le explicarán y verá detalladamente 
cómo era una vivienda en esa época. Después de este 
recorrido tendrá tiempo para interactuar en la parte interactiva 
‘Gaudí el arquitecto de los sueños’. 

En la tercera planta verá una colección de los Caprichos de 
Goya y cuadros de artistas como Sorolla o Ramón Casas, 
entre otros. El elemento diferenciador de esta visita está en 
el momento  final donde visitará la bajocubierta y el torreón 
de Gaudí, desde el que verá parte de la ciudad de León desde 
diferentes perspectivas.

_ P R E C I O S :  Normal: 12€   /  Reducida: 8€

V I S I TA  E D U C AT I VA
Visita pensada especialmente para escuelas e institutos. 
Durante la visita los alumnos conocerán la historia y el arte de 
la época de Gaudí. 

_  INFORMACIÓN Y RESERVAS: deac@casabotines.es 
www.casabotines.es/deac

V I S I TA  PA R A  A S O C I AC I O N E S
Esta visita está pensada para numerosos grupos de gente 
como asociaciones culturales o de tiempo libre. En esta visita 
recorrerá toda la Casa Botines y le explicarán todos los detalles 
de su construcción.

V I S I TA  P R I VA DA
Visita exclusiva para usted y los suyos. El Museo quedará 
reservado para que solo quien usted quiera pueda disfrutar 
de ese momento. Además disfrutará de una visita guiada que 
comenzará a la hora que desee.

entradasentradas
V I S I TA  T E AT R A L I Z A DA :  “ T R A S  LO S  PA S O S  D E  G AU D Í ”

Ven con la familia y los amigos a descubrir la Casa Botines de una manera especial. Los guías de 
esta visita serán los protagonistas de la época, que le explicarán todo en primera persona y se verá 
inmerso en la vida de otro siglo. Con esta visita conocerá las entrañas del edificio de Gaudí de una 
forma didáctica acompañado por Chaguaceda, portero del edificio y el resto de personajes que se irá 
encontrando a lo largo de la hora que dura esta visita. 

_ P R E C I O S :  Normal: 16 €   / Reducida: 12€

V I S I TA  T E AT R A L I Z A DA  N O C T U R N A  + 
C H A M PAG N E R Í A  E L  M O D E R N I STA : 
“ U N A  N O C H E  T R A S  LO S  PA S O S  D E  G AU D Í ”

Puede salirse de lo normal y vivir una noche diferente 
en nuestra visita nocturna en la que podrá descubrir 
todos y cada uno de los secretos de Casa Botines de la 
mano de las personas que vivieron allí: el conserje Rufino 
Chaguaceda, Doña Leonor Lescún y Don Mariano Andrés. 

Con una duración aproximada de una hora y cuarto, estos 
personajes nos invitan a recorrer todos los rincones de la casa, 
donde le explicarán cómo se vivía en ella y todos los detalles 
que a simple vista pasan desapercibidos. Además visitando 
este espacio de noche podrá ver los maravillosos patios 
interiores iluminados. 

La visita finaliza tomando una copa de champagne en El 
Modernista, la mítica champagneria “art nouveau” del 
Museo.

_ P R E C I O :  20€
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¿Cuál es su parentesco con Antoni 
Gaudí?
Mi bisabuelo era hermano de su pa-
dre. Mi padre y mi madrina conocie-
ron personalmente a Gaudí. 

Algunas biografías dicen que 
Gaudí era de Reus, mientras otras 
sitúan su lugar de nacimiento en 
Riudoms. ¿Dónde nació exacta-
mente?
Gaudí es de Reus, sin lugar a dudas. 
Cuando se fue a Barcelona a estu-
diar y, posteriormente, a ejecutar las 
obras, venía de visita y se quedaba 
en casa de mi familia, en Reus. Mis 
padres conocían perfectamente 
cuál era su origen. Su padre era de 
Riudoms y su madre de Reus. Ade-
más, en todos los documentos que 
pueden existir de Gaudí, incluido el 
testamento, que fue el último docu-
mento encontrado, se le reconoce 
como “hijo de Reus”. Riudoms era 
el pueblo de Gaudí, desde un punto 
de vista más sentimental, un pueblo 
hacia el que sentía mucho cariño y 
al que iba a pasar algunas tempo-
radas.

¿Cómo era el carácter y la persona-
lidad de Gaudí?
Según tengo entendido era una per-
sona noble y piadosa. Aunque en su 
época de juventud era algo distinto, 
más rebelde. Siempre quería más. 
Aprender más, saber más, era buena 
gente. Muy serio, no le gustaba que 

le molestasen cuando iban a verle a 
la obra de la Sagrada Familia. Hasta 
el punto de que, si estaba muy con-
centrado en el trabajo, los echaba de 
allí y les pedía que no le molestasen. 

¿Qué sabe de la faceta de estu-
diante de Gaudí?
Me consta que estudiaba solo las 
asignaturas que más le interesaban, 
por eso no era un alumno con notas 
brillantes en todas las meterias.

¿Cómo fue la etapa religiosa del 
artista?
Al principio no era de convicciones 
religiosas, tenía otras ideas… Pero 
algo le hizo cambiar cuando em-
pezó a construir la Sagrada Familia. 
Llevaba una vida austera, parecía un 
santo. Se encerraba en el obrador 
con su bolsita de avellanos y poco 
más… Porque la gente le llevaba de 
comer, que si no... Además, cuando 
fueron muriéndose sus amigos y se 
quedó solo, encontró su retiro en la 
iglesia. 

¿Qué se sabe del accidente con un 
tranvía? ¿Ha podido contactar con 
algún familiar del Guardia Civil que 
le ayudó?
Tenemos noticia de que se aven-
turó a cruzar cuando venían dos 
tranvías. Uno se paró, pero no vio al 
otro que venía y le atropelló. Ningún 
taxi quería atenderle y trasladarle al 
hospital, quizá por miedo a que les 

“ L A S  O B R A S 
D E  G A U D Í  
S O N  Ú N I C A S , 
N O  S É  C Ó M O 
N O  S E  
C A Í A N ”

C R I S T I N A  G O N Z Á L E Z  F E R N Á N D E Z

M A R Í A  T E R E S A  G A U D Í  E S  D E S C E N D I E N T E  

D E  A N T O N I O  G A U D Í  Y  P R E S I D E N T A  D E  L A  A S O C I A C I Ó N 

A M I G O S  D E  G A U D Í  E N  R E U S .  

S U  B I S A B U E L O  E R A  H E R M A N O  D E L  P A D R E  D E  G A U D Í  

P O R  L O  Q U E  E L  P A D R E  D E  M A R Í A  T E R E S A  

L L E G Ó  A  C O N O C E R  A L  G E N I O  C A T A L Á N  Y  

A  S A B E R  C Ó M O  E R A  P E R S O N A L M E N T E .

M A R Í A  T E R E S A  G A U D Í

El ADN de un genio 
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sorprendente, les decía a los operarios: 
“esto es así, así y así”. Y no apuntaba 
nada, casi todo lo tenía en su cabeza. 
Eso es propio de una mente única y pri-
vilegiada. 

Actualmente la Casa Botines es un 
museo y alberga las oficinas de la 
Fundación Obra Social de Castilla y 
León (FUNDOS). ¿Qué sabe sobre el 
resto de edificios de Gaudí que fueron 
diseñados como viviendas? ¿Siguen 
siendo habitables?
La única que sigue siendo vivienda es 
La Pedrera-Casa Milá, donde residen 
dos personas. Es una casa museo y en 
su interior conserva obra y mobiliario 
de su autoría. El piso que enseñan es tal 
cual el que hizo Gaudí.

Como presidenta de la “Associació 
Amics de Gaudí en Reus”, ¿qué im-
portancia tiene la Casa Botines entre 
las obras de Gaudí?
En Cataluña todas las obras de Gaudí 
despiertan mucho interés. Los amantes 
de este genio no se quedan solo con las 
obras realizadas aquí, se interesan por 
todo el conjunto, por eso Casa Botines 
es, sin lugar a dudas, todo un referente.

manchara el coche o yo que sé qué… 
Gracias a la intervención de un guar-
dia civil gallego, que obligó a un taxi a 
parar, pudo llegar a tiempo al hospital. 
Desde la Asociación ‘Amigos de Gaudí’ 
estamos promoviendo la búsqueda de 
descendientes de este Guardia Civil, 
por si pudieran contarnos algo más del 
accidente. 

La raíz de su estilo arquitectónico se 
encuentra en la naturaleza. ¿Dónde 
surgieron todas esas ideas que mar-
caron su estilo? ¿Cómo se desarrolla 
la imaginación de Gaudí? ¿Tenía al-
gún referente?
Referentes tenía muchos porque era 
muy observador. Los campos de Tarra-
gona forman parte de su obra porque 
había muchos sitios en los que él solía 
reflexionar.  Se fijaba en las plantas que 
veía y luego las aplicaba en su traba-
jo, como el caso de las crespinell, un 
tipo de planta que está alrededor de 
las ramblas y que él representó en las 
puntas de la Sagrada Familia. 

Los teóricos del arte no han llegado 
a ponerse de acuerdo sobre el estilo 
de Gaudí. Unos dicen que es clara-
mente modernista, otros neogótico… 
¿Cómo define usted el estilo del ge-
nio catalán? 
Yo diría que tiene un estilo propio, per-
sonal. Si observamos cualquier edificio 
modernista, podemos comprobar que 
todos siguen un patrón. Las obras de 
Gaudí son únicas, no sé cómo no se 
caían. Sólo hay ver la Sagrada Fami-
lia… Esos árboles que actúan a modo 
de protección para que la iglesia quede 
armada y no se caiga. Para mí todas 
estas ideas son la fuente de un estilo 
propio, surgido de una cabeza privile-
giada, que supo hacer, pensando y pro-
bando hasta que le salió bien. Ahora, 
gracias a programas informáticos, se 
están recreando los pocos planos que 
aún se conservan después de la quema 
acaecida en la Guerra Civil. No debe-
mos olvidar que cuando Gaudí estaba 
en la obra y se le ocurría alguna idea 

Los amantes de 
este genio no se 
quedan solo con las 
obras realizadas 
en Cataluña, se 
interesan por todo 
el conjunto, por 
eso Casa Botines es 
todo un referente

Cuando Gaudí estaba en la obra y  
se le ocurría alguna idea sorprendente,  
les decía a los operarios: “esto es así,  
así y así”.  No apuntaba nada,  
casi todo lo tenía en su cabeza.  
Eso es propio de una mente  
única y privilegiada
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D e t a l l e

J o s é  C u s a c h s  y 
C u s a c h s ,  R e g i m i e n t o 
d e  c a b a l l e r í a  ( 1 8 9 9 ) . 
M u s e o  G a u d í  C a s a 
B o t i n e s  ( L e ó n ) . 
F o t o g r a f í a  d e l  a u t o r . 

1 Estudiante del Doble Título de Grado en Historia e Historia del Arte. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de León.  

Campus de Vegazana, s/n. Contacto: avaref00@estudiantes.unileon.es | Este artículo forma parte del proyecto “Del Aula al Museo”

A pesar de la importancia social y artística que este pintor 
llegó a adquirir en la última década del siglo XIX y la 
primera del XX, no son muchos los estudios monográficos 
a él dedicados, ni a su vida y obra en general ni a aspectos 
particulares de las mismas, y además de ser un autor 
poco valorado por los especialistas en historia del arte 
contemporáneo español, es también poco conocido entre 
el gran público, exceptuando aquel sector aficionado 
a la también poco estudiada pintura militar española. 
Seguramente, las causas que están detrás de esta triste 
realidad sean, en primer lugar, su carácter de pintor 
conservador en temas y estilo, alejado de las corrientes 
vanguardistas que en su época empezaban a transformar 
radicalmente la pintura europea y que penetraron 
lentamente en algunos pintores barceloneses coetáneos a 
Cusachs; y en segundo lugar, el hecho de que la mayor parte 
de su producción se encuentra en manos de coleccionistas 
privados. Por todo lo dicho cobra tanta importancia la 
exposición pública de esta obra en el Museo Gaudí Casa 
Botines de León, y ello, unido a su extraordinaria calidad, 
justifican este breve estudio. 

José Cusachs pintó Regimiento de caballería en 1899, 
momento en el que se encontraba en el culmen de su 
carrera artística. Militar de profesión, había abandonado 
el Ejército para dedicarse plenamente a la pintura en 
1882. Nacido casualmente en Montpellier (Francia) el 
19 de julio de 1851 en el seno de una familia burguesa 
barcelonesa, sintió pronto la vocación militar y, así, ingresó 
en la Academia Militar de Artillería de Segovia con catorce 
años, en 1865, de donde salió como teniente de artillería en 
1871, en pleno Sexenio Revolucionario (1869-1874), época 
de enorme convulsión política y social en toda España, y 

E l  M u s e o  G a u d í  C a s a  B o t i n e s  d e 

L e ó n  a l b e r g a ,  c o m o  p a r t e  d e  s u 

i m p o r t a n t e  c o l e c c i ó n  d e  p i n t u r a 

y  g r a b a d o  e s p a ñ o l e s  d e  l a  E d a d 

M o d e r n a  a l  s i g l o  X X ,  u n  c u a d r o  d e 

t e m á t i c a  m i l i t a r  d e l  p i n t o r  c a t a l á n 

J o s é  C u s a c h s  y  C u s a c h s  

( 1 8 5 1 - 1 9 0 8 ) ,  f e c h a d o  e n  1 8 9 9  y 

t i t u l a d o  R e g i m i e n t o  d e  c a b a l l e r í a 

[ I m a g e n  1 ] .

R E G I M I E N T O  
D E  C A B A L L E R Í A  ( 1 8 9 9 )

U N A  P I N T U R A  D E  J O S É  C U S A C H S  Y  C U S A C H S  
E N  E L  M U S E O  G A U D Í  C A S A  B O T I N E S  D E  L E Ó N 
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especialmente en la ciudad de Barcelona, a donde fue destinado. Al año 
siguiente fue movilizado para luchar en la última guerra carlista (1872-1876), 
destacando por su valentía y liderazgo en los frentes de los Pirineos, Valencia 
y Navarra, por lo que fue condecorado y ascendido a comandante en 1876. 
Durante toda su estancia en el ejército, Cusachs tomaba notas y hacía dibujos 
de la vida militar y los episodios bélicos en los que participaba, lo que luego 
le servirá de gran ayuda en su producción pictórica posterior. 

Terminada la guerra, en 1876 fue destinado a Barcelona, donde en sus ratos 
libres asistió a las clases de pintura de Simón Gómez (1845-1880), el más 
destacado de los realistas catalanes, y en los años sucesivos, al tiempo que 
aumentaba su interés y dedicación a la pintura, fue enviado a Valencia y 
Mahón, donde montó ya un estudio. 

En 1880 es ascendido a capitán de artillería, y en 1881 viaja a París durante 
un permiso de cuatro meses para aprender en el taller de Édouard Detaille 
(1848-1912), destacado pintor de temas militares. Al año siguiente, en 1882, 
con 31 años, consigue el retiro de la carrera militar para dedicarse plenamente 
a la pintura. 

Desde el principio, la temática predilecta de Cusachs fue la militar, pues 
aparte de la gran pasión que sentía por la vida en el ejército, conocía 
muy bien todos los aspectos de esta. De hecho, fue la pintura de tipos y 
escenas militares la que le concedió fama y prestigio en toda España. Su 
nombre empezó a ser reconocido en 1887, año en que obtuvo medalla en 
la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, donde expuso tres obras 
que serían adquiridas por la reina regente María Cristina. Un año más tarde 
publicó 264 ilustraciones en el libro La vida militar en España, con textos 
de Francisco Barado, que constituyen, al igual que el resto de sus obras de 
temática militar, un documento excepcional para conocer la evolución del 
ejército español en el siglo XIX. Catapultado a la fama, expone en galerías 
y exposiciones oficiales, al tiempo que acude a certámenes internacionales 
como la Exposición Internacional de Bellas Artes de Berlín, donde consigue la 
medalla de oro. La década de 1890 y los primeros años de la de 1900, hasta 
su muerte en 1908, constituyen el período de mayor prestigio y actividad 
de Cusachs. Mientras continúa pintando incansablemente temas militares, 
recibe encargos de retratos de importantes personalidades, militares y jefes 
de Estado, que se unen a los que ya había pintado, como los de Antonio 
Ricardos, el general Prim, el rey Alfonso XIII de España, el rey Carlos I de 
Portugal, y otros muchos. Asimismo, entre finales de octubre de 1901 y 
principios de febrero de 1902 viaja a México para cumplir con un importante 
encargo del gobierno mexicano encabezado por Porfirio Díaz (gob. 1876-
1910): dos lienzos sobre la Batalla del 5 de mayo de 1862 y la Batalla del 2 
de abril de 1867 (este último hoy en el Museo Nacional de Historia de México 
en el Castillo de Chapultepec), ambas transcurridas en la ciudad de Puebla, 
y un retrato ecuestre de Porfirio Díaz de grandes dimensiones. Cusachs era 
por entonces uno de los mejores pintores militares de Europa, por lo que 
no es de extrañar que el gobierno mexicano, consciente del poco desarrollo 
que la pintura militar tenía en su territorio, requiriese los servicios del pintor 
barcelonés. 

Como hemos visto, la obra de Cusachs se mueve entre la pintura de temas 
militares –tipos, movimientos, batallas–, el retrato oficial y burgués y escenas 
de la vida de la burguesía –los cuadros de deporte hípico. Su producción, 
aun dentro de estos tres marcos, es variada y muy amplia (más de 800 
pinturas y dibujos), y en parte quizás por ello, difícil de clasificar o de definir 
globalmente. No encajan en la obra de Cusachs las etiquetas de pintura 

D u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  d e  s u 
v i d a  f u e  c e n t r a n d o  s u  a t e n c i ó n  n o 
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e n  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  c a b a l l o 
y  s u  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  e l e g a n t e 
y  r e f i n a d a  v i d a  d e  l a  b u r g u e s í a 
b a r c e l o n e s a ,  d e  l a  q u e  f o r m a b a 
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de historia, paisaje, pintura costumbrista y de género, realismo 
social o retrato. No fue solo una cosa, sino más bien un poco de 
todo. Pintó retratos, escenas de género y batallas, militares y 
movimientos de tropas, y en algunas de sus obras hay espléndidos 
paisajes –en los que a veces participaban pintores especializados 
como Joaquín Vaucells. Por lo tanto, sería justo reconocer que el 
término que mejor encajaría con la obra de Cusachs, en líneas 
generales, es el de pintura militar, a pesar de que esta no goce 
aún de la misma consideración de género pictórico coherente y con 
entidad propia como la pintura de historia o el paisaje, por ejemplo. 
Se ha querido definir la pintura militar como «derivación discreta 
de la pintura de historia y de costumbres» (Miguel Cabañas Bravo), 
y efectivamente algo de ambas tiene. Sin embargo, en la manera 
en que una serie de obras comparten unas mismas características 
y no acaban de encajar bien en los géneros académicamente 
establecidos, se convierten en manifestaciones de un género 
propio que se puede estudiar de manera homogénea y que 
responde a unas determinadas circunstancias sociales y culturales. 
Es decir, la pintura militar, entendida como género autónomo, no 
se limitaría solo a la pintura de batallas, que es pintura de historia 
también, sino también a la representación de todos los aspectos de 
la vida militar, tanto batallas como entrenamientos, tipos militares, 
tareas domésticas en el ejército, etcétera. 

Si definir temática o genéricamente la obra de Cusachs es una 
tarea harto problemática, no lo es menos hacer lo mismo con 
el estilo empleado en sus obras. Desde un inicial predominio 
del dibujo, con un silueteado de las figuras perfectamente 
contrastado con un fondo plano, monocromo, llegará, en la 
última etapa de su obra, al dominio del color, con una gama muy 
luminosa, lo que supondrá la casi desaparición del silueteado. 
Entre medias, Cusachs va refinando su pintura, introduciendo 
el estudio anatómico del caballo, que llegará a ser magistral, 
y un mayor cuidado del paisaje, que a veces adquiere cierto 
protagonismo. Es decir, si en los comienzos de su producción 
pictórica aún mantiene vivas ciertas enseñanzas academicistas, 
progresivamente se va liberando en busca de un estilo propio 
que acaba viéndose influido por el impresionismo, al que se 
acercó en la técnica, pero nunca como fin en sí mismo. Cusachs 
huyó siempre de los estilos pictóricos predominantes en su 
época, tanto por convicción personal como por los gustos de su 
clientela, una burguesía conservadora y de talante aristocrático. 
Su principal interés fue siempre plasmar con la mayor veracidad, 
con el mayor realismo posible, las indumentarias e idiosincrasia 
propia de la vida militar, que tan bien conocía y tanto apreciaba, 
razón por la cual ha sido englobado frecuentemente en la órbita 
del realismo catalán. 

La obra del Museo Gaudí Casa Botines de León es bien indicativa 
de esto que estamos diciendo. Representa a un grupo de caballería 
del ejército español realizando maniobras en lo que parece ser una 
playa durante un día nublado. Cusachs sigue una composición 
triangular en la que, en primer y segundo plano, dos oficiales 
parecen controlar los movimientos de sus tropas, que se pierden 
en la lejanía, convertidos en manchas de color difuminado que 
convierte los extremos del cuadro en borrones en que la figuración 
desaparece y el ojo tiene que reconstruir los cuerpos de los jinetes. 
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Este procedimiento denota la voluntad del pintor de un completo 

y auténtico realismo, otorgando profundidad a la escena pero 

también haciendo sentir al espectador parte de la composición: 

como el ojo humano que, en los paisajes abiertos, centra su atención 

en el centro de lo que ve, desatendiendo los extremos, así Cusachs 

configura mejor las figuras del centro de la composición y difumina 

completamente las de los laterales. Mediante estos recursos técnicos 

consigue crear una sensación atmosférica que otorga un gran 

realismo y frescura a su obra. 

Por otra parte, Cusachs pinta una escena cotidiana, intrascendente, 

vacía de heroísmo y exaltación nacionalista. No hay héroes 

nacionales en su momento de gloria; la identidad de los personajes 

nos es desconocida: son soldados anónimos cuya identidad solo 

interesa en tanto que forman un mismo cuerpo, el Ejército español 

al que el pintor catalán dedicó tantos y tan bellos cuadros. De hecho, 

huye de la representación de los rostros de los soldados. A excepción 

del oficial que ocupa el primer plano y el centro de la composición, 

situado de perfil, el resto de jinetes, aun avanzando en posición frontal 

hacia el espectador, no presentan un rostro bien configurado, sino 

solo insinuado mediante unas pocas pinceladas, lo suficiente como 

para que el espectador recree lo que Cusachs quiere representar. 

Nos encontramos, pues, ante la culminación de la técnica pictórica 

del pintor catalán: en Regimiento de caballería demuestra un total 

dominio de la composición, del color, de la profundidad, y también, 

y no menos importante, de las indumentarias militares y la anatomía 

del caballo, que son los verdaderos protagonistas. 

No le interesa el paisaje: es solo el esbozo de una playa en un día 

nublado, gris –aunque un esbozo perfectamente trazado, con las 

insinuaciones de charcos de agua que reflejan las patas de los caballos 

y aumentan la sensación atmosférica–. Lo que realmente le interesa 

es la vestimenta militar y la anatomía del caballo, campos estos en los 

que Cusachs llegó a ser un gran maestro. En este caso, vuelca todo su 

conocimiento y su refinamiento de esos motivos en la figura del oficial 

del primer plano, que conserva todavía la nitidez y el silueteado que 

le habían caracterizado en sus primeros tiempos como pintor; pero 

abandonando ya casi completamente la línea, consigue recrear cada 

uno de los detalles del jinete mediante pinceladas muy cuidadas. 

El Regimiento de caballería, pues, fechado en 1899, se enmarca 

muy bien en lo que Cristina Mendoza ha definido como tercera 

etapa (1890-1904) de la obra de Cusachs, en la que alcanza ya un 

estilo personal que, en lo técnico, avanza hacia la desaparición de 

la línea, y en lo temático, supone el protagonismo absoluto de los 

soldados y los caballos, que tienen en esta obra una de sus mejores 

representaciones. 

Regimiento de caballería, magnífico ejemplo de lo mejor de la 

pintura de José Cusachs, es una humilde lección de refinamiento 

técnico, realismo y composición, y una declaración de amor del 

pintor hacia el arte de la pintura y hacia la vida militar, fuente de 

inspiración, todavía hoy, de destacados pintores españoles. 
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El proyecto surgió de un grupo de profesores 
del Área de Historia del Arte, integrada en 
el Departamento de Patrimonio Artístico y 
Documental, con la idea de realizar una  actividad 
formativa de carácter práctico que pusiera en 
contacto a los alumnos del grado de Historia del 
Arte que se imparte en la Universidad de León con 
algunos de los aspectos de la realidad profesional 
que les espera una vez que hayan obtenido su título 
académico, aplicando un método de innovación 
educativa que los estudiantes aceptaran como 
una novedad capaz de superar la rutina de las 
clases diarias y que a la vez les permitiera avanzar 
en su formación.

Para hacer viable la propuesta era imprescindible 
la implicación de los principales museos de León. 
En la primera edición participaron el museo 
Diocesano y Catedralicio de León, el museo de la 

Fundación Sierra Pambley y el Museo de León, a los 
que se unió este año el museo Gaudí Casa Botines. 
Todos mostraron desde el primer momento una 
encomiable disposición para colaborar y un 
entusiasmo sincero por conseguir el éxito de la 
empresa; de otra manera sería imposible alcanzar 
los objetivos planteados. 

La actividad está diseñada como una práctica 
universitaria organizada en tres fases 
encadenadas, supervisadas por los profesores 
para corregir sobre la marcha los problemas e 
imponderables que puedan ir surgiendo. También 
se procura que los alumnos vayan avanzando con 
rapidez en un proceso de aprendizaje progresivo, 
con la intención de que al final alcancen la 
autonomía suficiente que les permita la toma 
de decisiones responsables con respecto a la 
experiencia propuesta. 

R a i m u n d o  d e 
M a d r a z o  y 
G a r e t a . 
R e t r a t o  
d e  u n a  d a m a  
c o n  s o m b r i l l a 
( c a .  1 9 0 0 ) .
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Primera fase
La primera fase consiste en la visita 
guiada de todos los matriculados en 
una determinada asignatura a uno de 
los museos implicados, con el fin de 
conocer de forma directa las obras de 
arte propias de la materia que propone 
la práctica. Gracias a la sucinta 
explicación formulada por el personal 
del museo, los estudiantes comienzan 
a tener una visión crítica, pues aplican 
los conceptos teóricos que les han 
transmitido los profesores en el aula a 
las obras reales, que son descritas de 
manera diferente por los profesionales 
encargados de la colección museística. 
Al mismo tiempo, se establece una 
relación distinta a las visitas habituales 
que pueden realizar los alumnos, pues 
ahora se van fijando según su gustos 
personales y conocimiento específico 
de las piezas, con la finalidad de 
seleccionar aquella que más les 
interesa analizar y conocer a fondo. 
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Segunda fase 
Una vez hecha la elección comienza 
la segunda fase, en la que los 
estudiantes abordan el estudio en 
profundidad de la obra que han 
escogido. Necesariamente tienen que 
partir de la revisión de la bibliografía 
especializada, pero también han 
de buscar documentación y toda la 
información disponible en los servicios 
de archivo del museo; así empiezan 
a conocer a este desde dentro. Al 
emplear herramientas y recursos 
específicos de la actividad museística, 
con el acercamiento que esto significa 
a realidades que desconocen hasta 
el momento, se ponen en contacto 
con una profesión que puede ser su 
futuro. Del mismo modo, inician una 
incipiente tarea de investigación que 
les pone en contacto con métodos y 
técnicas propias de la disciplina de la 
Historia del Arte. Con todos los datos 
recogidos, después de ordenarlos 
y sistematizarlos, han de redactar 
un texto siguiendo las normas de 
publicación de las revistas científicas, 
adquiriendo habilidades que les serán 
de utilidad en su futuro académico 
(por ejemplo para la elaboración del 
Trabajo Fin Grado) y en su futuro 
profesional o investigador, una vez 
alcanzada la titulación para la que se 
están preparando.

1 . _
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s o u v e n i r s ,  p o s t a l e s ,  f o l l e t o s  y  d e m á s 

o b j e t o s  d e  p r o m o c i ó n  t u r í s t i c a  .

2 . _

V i t r i n a  d e l  ‘ M u s e o  d e l  T u r i s m o ’ 
u b i c a d a  e n  e l  M u s e o  G a u d í  C a s a 

B o t i n e s .  E l  r e s t o  d e  v i t r i n a s  e s t á n 
r e p a r t i d a s  p o r  d i f e r e n t e s  m u s e o s  y 

h o t e l e s  d e  E s p a ñ a .

Además de todo lo expuesto, para conseguir un buen 
resultado de la experiencia los alumnos tienen que trabajar la 
expresión oral y gestual, ejercitando habilidades que no son 
frecuentes en el aula.

Una vez realizada la actividad, los alumnos han alcanzado 
una serie de competencias asociadas al Título de Grado 
en Historia del Arte, tanto genéricas y específicas como 
transversales, que les preparan mejor para obtener, mediante 
el contacto directo con la realidad, aquellas capacidades que 
podrán necesitar más adelante en su vida profesional. Por 
otro lado, adquieren un conocimiento sistemático e integrado 
del hecho artístico, manejando una metodología científica con 
procedimientos y técnicas propias de su especialidad, que 
les sirven para tomar conciencia de la interdisciplinariedad 
del arte, imprescindible para trabajar con las colecciones 
museísticas. Entre ellas destacamos el inventario, la 
documentación, la catalogación, la difusión del patrimonio e 
incluso el montaje de exposiciones. Tampoco debemos olvidar 
que el trato con los especialistas encargados de los museos 
les dan conocimientos básicos de museología y museografía, 
al tiempo que conocen posibles salidas profesionales para 
cuando terminen sus estudios universitarios. 

También es relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que, al trabajar directamente con obras reales que están 
custodiadas en una institución especializada, es más fácil 
tomar conciencia de los problemas que tienen tanto la 
conservación y la restauración como la gestión del patrimonio 
artístico inherente a la labor de los museos. 

Al margen de todas las consideraciones expuestas, 
pensadas para la formación más completa de los alumnos 
y su crecimiento personal, que son sin duda los objetivos 
primordiales de la actividad, proporciona al mismo tiempo 
beneficios para la universidad y los museos implicados. 
Aquella consigue abrirse a la sociedad, dando a conocer 
lo que hace en las aulas y rompiendo ese estereotipo de 
institución cerrada y alejada de la realidad social a la que 
debe servir. Los museos descubren otra forma diferente 
de acercarse al público y, en algunas ocasiones, se pueden 
beneficiar de los resultados de las investigaciones llevadas a 
cabo por los estudiantes. Ambos, de igual manera, establecen 
una relación directa y constante que redunda en su beneficio, 
pues son dos instituciones que se complementan y pueden 
avanzar en la consecución de sus objetivos si actúan unidas. 

Concluimos manifestando nuestra satisfacción por el éxito 
de la experiencia “Del Aula al Museo”, como queda reflejado 
en las encuestas cumplimentadas al final de la actividad 
por aquellos que participaron en ella, pues, si el proyecto 
tiene alguna finalidad verdaderamente importante es 
contribuir a la formación más completa de nuestros alumnos, 
preparándolos hoy lo mejor posible para que puedan resolver 
de la manera más eficiente su mañana profesional.

Tercera fase 
El profesor correspondiente corrige y califica los 
trabajos una vez finalizados, como una tarea más 
de la asignatura, poniendo una nota que contará 
en la calificación final. Los mejores ejercicios son 
posteriormente seleccionados para su exposición 
en público. De esta manera se inicia la tercera 
fase que culmina en el Día Internacional de los 
Museos, cuando los alumnos designados explican 
la pieza estudiada delante de ella y ante el público 
que en ese momento se congrega a su alrededor. 
Previamente han de adaptar su trabajo, pues no 
es lo mismo redactar un texto académico pensado 
para el aula que una exposición oral destinada a los 
heterogéneos visitantes de un museo. 

Como un medio más para preparar la actuación en 
público han de elaborar una “hoja de sala”, en la que 
resumen y adecuan la redacción original a un tono 
divulgativo más fácil de entender por el público 
en general. Allí queda recogida la información 
fundamental que necesita el espectador medio 
para entender la pieza en cuestión. La “hoja de 
sala” queda a disposición del museo para que la 
coloquen al lado de la obra y pueda ser consultada 
por los futuros visitantes. Al mismo tiempo, se 
incorpora a la documentación particular que tiene 
el museo sobre la pieza y puede también incluirse 
en la página web del mismo. 
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El origen de la primera casa: Casa Vicens

Casa Vicens es el primer gran encargo que recibe Antoni Gaudí y 
es el preludio de toda su obra arquitectónica posterior. Construida 
entre 1883 y 1885 como casa de veraneo de la familia Vicens, en ella 
Gaudí despliega todo su inigualable talento.

En 1883, Manel Vicens i Montaner, corredor de cambio y bolsa, 
confía al joven arquitecto el proyecto de su residencia de verano 
en la antigua villa de Gracia, para él y su esposa Dolors Giralt. Es 
su primera casa, su primera obra maestra y uno de los primeros 
edificios que inauguran el Modernismo en Cataluña y en Europa.

Evolución histórica de la finca

A lo largo de sus más de 130 años de historia la casa ha sufrido 
diversos cambios y transformaciones que podríamos resumir en 
tres etapas.

La primera etapa sería la construcción original de 1883 a 1885 
realizada por Antoni Gaudí y que estaba conformada por una casa, 
un jardín y una gran cascada. En 1899, cuatro años después de 
la muerte de Manel Vicens, Dolors Giralt vende la casa al doctor 
Antoni Jover i Puig quien, en 1925, junto a su esposa Àngela 
González compran el edificio contiguo con el objetivo de ampliar 
su vivienda.

Para esta segunda etapa Antoni Jover contactó con Gaudí, pero el 
arquitecto, un año antes de su muerte y trabajando sin interrupción 
en la construcción de la Sagrada Familia, recomendó a Joan Baptista 
Serra de Martínez para realizar la ampliación, quien respetó el 
diseño original de Gaudí y consiguió un asombroso mimetismo 
en el exterior con la primera construcción. Tras la ampliación de la 

vivienda, en 1927 la familia Jover adquiere más fincas y amplía el 
jardín hasta la actual Avenida de la Riera de Cassoles. En esta etapa 
Joan Baptista Serra de Martínez construye una capilla dedicada a 
Santa Rita en el lugar donde había una fuente natural de agua 
carbonatada a la que se atribuían propiedades curativas desde el 
siglo XVIII. En 1946 comienza la segregación de la finca, se reduce su 
superficie con la venta de parcelas del jardín, perdiendo la cascada 
de agua proyectada por Antoni Gaudí y separando la casa de la 
capilla de Santa Rita. En 1963 se derriba la capilla de Santa Rita 
reduciendo la extensión de la finca hasta la configuración actual.

La última etapa comenzaría en 2014, cuando la casa es adquirida por 
MoraBanc, quien tras tres años de intensa restauración y rehabilitación 
abre sus puertas en noviembre de 2017 como casa museo. Durante 
esos tres años el respeto por la obra de Antoni Gaudí y especialmente 
por la recuperación de su proyecto original, fue el criterio para realizar 
la rehabilitación y restauración arquitectónica. Por ello, la rehabilitación 
llevada a cabo por los despachos de arquitectos Martínez Lapeña-
Torres Arquitectos y Daw Office se centró en adaptar los espacios 
de la ampliación de 1925 a su nuevo uso cultural y a su visita pública, 
cumpliendo con las medidas de seguridad y accesibilidad total 
que requiere un espacio patrimonial, sin necesidad de modificar los 
espacios originales de Gaudí.

L a  co n ce p c i ó n  d e  c a s a  p ro p i a  y  
l a  r i q u e z a  d e  té c n i c a s  a r t í s t i c a s   

Uno de los pocos textos que se conservan de Gaudí es el referente 
a su concepto de casa, “La casa solariega” de 1878-1883 y recogido 
en el cuaderno Manuscrito de Reus. El texto expone su concepción 
sobre la idea de casa familiar y coincide en fechas con el inicio 
el proyecto de Casa Vicens, una oportunidad extraordinaria para 
que el arquitecto materializase su pensamiento: “imaginemos 

L A  P R I M E R A  
C A S A  D E  G A U D Í

C A S A  V I C E N S  G A U D Í

    
     F a c h a d a  
d e  l a  C a s a  V i c e n s

/

E d i f i c a d a  h a c e  m á s 

d e  1 3 0  a ñ o s ,  h a  s i d o 

d e c l a r a d a  p a t r i m o n i o 

m u n d i a l  p o r  l a 

U N E S C O .
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una, ni grande ni pequeña, una que podríamos decir ordinaria, 
enriqueciéndola y ampliándola se convertirá en palacio”.

Gaudí, con su reciente título de arquitecto, ya deja patente 
en Casa Vicens su interés por la naturaleza como fuente de 
inspiración. En este Patrimonio Mundial el arquitecto crea una 
obra única, de influencia claramente oriental, donde destaca el 
uso del color, una casa donde la naturaleza se hace arquitectura 
gracias a la ornamentación con motivos vegetales en todas las 
estancias y donde incluso la naturaleza se manifiesta en el uso 
de los materiales que serán característicos del movimiento 
artístico que está a punto de llegar a Barcelona: el modernismo. 

El exterior de Casa Vicens tiene un elemento característico: la 
cerámica vidriada, su uso le da a todo el conjunto un juego 
cromático y geométrico aplicando azulejos verdes y blancos 
combinados con azulejos donde se representa el clavel de 
moro. Esta pequeña flor amarilla que Gaudí encontró cuando 
fue a tomar las medidas del solar se transformó en el tema 
ornamental para la cerámica de toda la casa y a día de hoy, 
sigue siendo uno de los elementos más representativos de 
Casa Vicens. 

En el interior aparte del uso de la cerámica y de la aplicación 
de esgrafiados, destaca el sistema de azulejos de papel maché 
prensado y patentado por Hermenegildo Miralles años después, 
en 1892. Su aplicación en el entrevigado del techo del comedor 
o en las paredes de la sala fumador demuestra el interés de 
Gaudí por las nuevas soluciones, esta técnica tenía un gran 
número de ventajas, gracias a la facilidad de producción, la 
ligereza para su transporte y la facilidad de colocación y 
mantenimiento. Por ello, este tipo de baldosas de cartón 
piedra tuvo gran éxito entre los arquitectos y decoradores del 
momento. 

V i s i t a s  c u l t u ra l e s  y  a c t i v i d a d e s  e d u c a t i va s

En la actualidad Casa Vicens abre todos los días del año y 
ofrece diversos tipos de visitas: visita libre, visitas guiadas 
en castellano, catalán, inglés, francés e italiano, visita guiada 
olfativa “Las esencias de Casa Vicens” en castellano, catalán 
e inglés y una visita exclusiva con aperitivo de Hofmann (1* 
Michelín) en su jardín.

Además, este Patrimonio Mundial presenta un plan educativo 
para alumnos de primaria y secundaria junto con un programa 
de actividades para familias y adultos los fines de semana.
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A los dos meses de llegar el obispo Juan Bautista Grau y 
Vallespinós a la Diócesis de Astorga en 1886 la casa episcopal 
ardió en llamas. El prelado asturicense, natural de Reus, pensó 
en su paisano Antonio Gaudí y Cornet para que se hiciera cargo 
de las obras, dado que la plaza de arquitecto diocesano estaba 
vacante. Gaudí viajó en diciembre de 1888 a Astorga para conocer 
el terreno y el ambiente arquitectónico de la ciudad.

Gaudí diseña para el obispo Grau un palacio de estilo neogótico 
con rasgos de castillo, templo y palacete señorial circundado por 
un foso. El 24 de junio de 1889, onomástica de monseñor Grau y 
Vallespinós, se colocó la primera piedra. Estaba previsto que el 
Palacio finalizase en junio de 1894. Sin embargo, un inesperado 
suceso cambió el destino del Palacio de Gaudí en Astorga. En 1893, 
en uno de sus viajes a Sanabria, el obispo Grau tuvo un accidente 
a caballo que le costó la vida, las malas relaciones entre Gaudí y la 
junta Diocesana provocaron la marcha enfadada del arquitecto que 
decidió quemar los planos del proyecto.

El arquitecto catalán proyectó para Astorga un edificio con planta 
de cruz griega inscrita en un cuadrado. Su cubierta a dos aguas es 
de pizarra y está bordeada por una balaustrada corrida de granito. 
Las chimeneas, probablemente diseñadas por Gaudí, deberían 
formar, junto con los tres ángeles diseñados por él para remate de 
la cubierta, un atractivo conjunto que nunca hemos podido admirar. 
Como consuelo, los tres ángeles con sus atributos episcopales, están 
colocados en los jardines. En 1905, bajo el obispado de Julián de 
Diego y Alcolea, el prelado intenta convencer a Gaudí que regrese 
para finalizar el Palacio pero el arquitecto, inmerso en las obras de la 
Sagrada Familia, rechazó el ofrecimiento.

L A  I M P R O N T A  
Q U E  U N  J O V E N 
G A U D Í  D E J Ó  
E N  A S T O R G A

Tomó las riendas  Ricardo García-Guereta, arquitecto diocesano 
de León, quien logró acabar el proyecto de Antonio Gaudí y 
concluyó las obras el 12 de octubre de 1913. El sótano, junto con la 
Capilla, el Salón del Trono, el Despacho del Obispo y el Comedor, 
son las únicas salas que a día de hoy cumplen con su función 
original. El obispo Grau, gran amante de la arqueología, proyectó 
el sótano para Archivo Diocesano, Museo Epigráfico y bodega. 
Hoy alberga una colección epigráfica, numismática y lapidaria en 
una planta dotada de un arco único en todo el Palacio propio de 
la traza gaudiniana: el arco catenario. 

Con el obispo Antonio Senso Lázaro, la despreocupación por 
el palacio es manifiesta y durante la Guerra Civil se utiliza 
como cuartel y oficinas de la Falange y alojamiento de fuerzas 
nacionales. En 1956 José Castelltort, obispo natural de Igualada, 
hace las últimas adaptaciones en el piso segundo del edificio 
con la intención de habitarlo lo antes posible, pero su repentino 
fallecimiento lo impide. Sucedido por el obispo Marcelo González 
Martín, éste decidió dedicar el Palacio a sede del Museo de los 
Caminos, que abrió al público en 1964.

El Palacio de Gaudí en Astorga alberga piezas procedentes de 
todo el territorio de la Diócesis asturicense y sirve como depósito 
para elementos eucarísticos y procesionales que a día de hoy 
todavía se utilizan en los pueblos. El proyecto actual, dirigido 
por Víctor Murias Borrajo, da funcionalidad a la segunda planta, 
quizá la más modesta de cuantas componen el Palacio, para dar 
cabida a exposiciones temporales que muestran piezas que por 
su carácter no tienen sitio en el discurso museístico del Palacio 
de Gaudí.

E n  1 8 8 6  D o n  J u a n  B a u t i s t a  G r a u 
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En la actualidad, el Palacio, en el que nunca ha residido ningún 
obispo, afronta un proyecto de musealización que engrandece 
el edificio diseñado por Antonio Gaudí para Astorga. Gaudí 
concebía sus edificios de una forma global atendiendo tanto a 
soluciones estructurales como a las funcionales y decorativas 
por lo que dentro se pueden ver elementos pensados 
específicamente para Astorga y para el obispo Juan Bautista 
Grau y Vallespinós, como el famoso búho que preside el salón del 
trono, símbolo de la sabiduría y otros elementos ornamentales 
hechos con materiales de la zona: granito del Bierzo y cerámica 
de Jiménez de Jamuz. Una joya arquitectónica del modernismo 
inspirada por la naturaleza y la búsqueda de nuevas soluciones 
estructurales. Un espacio de cuatro plantas que alberga las 
obras de muchos artistas que ayudaron a dar continuación al 
proyecto iniciado por el arquitecto catalán. 

Destaca en la planta baja un amplio vestíbulo que da paso a 
un gran hall central y de éste a las habitaciones privadas y de 
trabajo del provisor y del secretario. Los nervios de sus bóvedas 
están decorados con cerámica vidriada procedente de Jiménez 
de Jamúz, con reminiscencias al estilo mudéjar al igual que los 
capiteles, los mensulones, donde descansan los nervios de las 
bóvedas con un aire mozárabe y curiosos vitrales. Destacan en 
la segunda planta sus capiteles estrellados que recuerdan a los 
de la Sainte Chapelle de París y sus vidrieras historiadas, de 
tipo cisterciense y modernistas en la Capilla, Salón del Trono y 
Comedor, respectivamente. 

P A L A C I O  D E  G A U D Í  //  A S T O R G A
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L A  F A S C I N A C I Ó N 
J A P O N E S A  P O R 
A N T O N I O  G A U D Í

M A T I L D E  G A R C Í A  D E  O R O

S E C R E T A R I A  D E  A S O C I A C I Ó N  H I S P A N O  J A P O N E S A  D E  T U R I S M O

Atraído por las referencias sobre la obra de Antonio Gaudí, llegó 
a Barcelona con la aspiración de hablar con el maestro sobre su 
concepción artística. La Sagrada Familia le sorprendió enormemente 
y cuando preguntó por el creador de aquella obra, alguien le 
dijo que había muerto hacía algunos meses. Quedó tristemente 
decepcionado.

Cuando regresó a su país, Imai publicó varios artículos sobre Gaudí 
y participó en exposiciones para darlo a conocer. La fascinación por 
Gaudí marcó la trayectoria profesional y espiritual de Kenji Imai, 
que acabó por convertirse al catolicismo, adoptando el nombre de 
Joan de la Creu. Asimismo, creó la asociación de Amigos de Gaudí 
en Japón y se erigió en su presidente.

Catedrático de arquitectura en la Universidad de Waseda, 
sus influencias gaudinianas cristalizaron en la realización del 
monumento conmemorativo de los 26 santos mártires, la iglesia 
de San Felipe y el museo, en Nagasaki, dónde usó el trencadís de 
piezas de porcelana (tipo de aplicación ornamental del mosaico a 
partir de fragmentos cerámicos unidos con argamasa), una técnica 
muy del gusto de Gaudí.

La obra fue distinguida con el Premio Nacional de Arquitectura en 
1962. Un año después, en 1963, Imai regresó a Cataluña e hizo un 
largo recorrido durante los meses de junio y julio por muchos de los 
territorios que habían definido al artista.

Kenji Imai publicó dibujos y comentarios sobre arquitectura y fue 
un gran divulgador de Gaudí hasta que murió en Tokio el 22 de 
mayo de 1987. Este artista singular constituye el primer escalón 
que llevó al descubrimiento de Antonio Gaudí por los japoneses y 
por otros países orientales hasta convertirlo en uno de los artistas 
más apreciados, como si se hubiera penetrado en las entrañas de su 
cultura mejor que cualquier otro occidental.

Origen del interés de los japoneses por visitar España Setenta 
años después de que la Sagrada Familia recibiera al primer viajero 
conocido japonés, Kenji Imaii, el número de visitantes de esa 
nacionalidad no dejaba de crecer, así como la fascinación japonesa 
por Antonio Gaudí.

Es en estos años, en diciembre de 1987 cuando se constituye la 
Asociación Hispano Japonesa de Turismo (AHJT), una entidad sin 
fines lucrativos, basada en la colaboración de todos aquellos que 
están, de una u otra manera, involucrados en el turismo procedente 
y emisor a Japón. Su objetivo principal es fomentar el turismo y los 
negocios entre España y Japón, ayudando tanto a potenciar el flujo 

del turismo, como intensificar las relaciones culturales y comerciales 
entre ambos países.

La Asociación está formada por empresas y organismos del sector 
turístico, tanto españoles como japoneses, proveedores de servicios a 
los turistas, y siempre contando con la ayuda de la Embajada de Japón 
en Madrid, el Consulado de Japón en Barcelona y la Oficina Española 
de Turismo en Tokio Un hecho fortuito El interés de los japoneses 
por visitar España surgió de un hecho fortuito: la impactante y genial 
campaña publicitaria que la empresa de bebidas espirituosas Suntory 
había desplegado en la televisión japonesa para el lanzamiento de su 
producto estrella, el whisky Royal.

En las secuencias del vídeo, aparecían diversas imágenes de una 
bailarina ataviada en rojo y rosa con una máscara de geisha, 
marcando pasos de baile por diversas obras del arquitecto y 
cortejada por un apuesto y enigmático caballero, ataviado con 
una indumentaria que asemejaba el traje corto andaluz. Hasta que 
termina con la apertura de la botella del whisky y la Sagrada Familia 
que sirve de fondo salta en fragmentos.

El gran impacto del vídeo promocional de Suntory se había 
extendido por todo Japón en 1983 a través de la televisión en 
color, causando un gran interés de los japoneses por conocer los 
escenarios de la obra arquitectónica donde se había grabado el spot 
publicitario.

Se abría una puerta importante en la relación España-Japón, ya 
que su interés por el arquitecto no sólo se dirigía hacia Barcelona, 
sino que ampliaba el abanico hacia otros lugares del país donde 
se encuentran muchas de sus obras; León (Casa Botines), Astorga 
(Palacio Episcopal), Cantabria (El Capricho), y Mallorca (Altar Mayor 
de la Catedral), sin olvidar la Andalucía flamenca del protagonista 
del spot televisivo, porque allí además, comparten antepasados 
desde el siglo XVII con los habitantes de Coria del Río, cuando la 
embajada Keicho del samurái Hasekura Tsunenaga hizo escala a 
orillas del Guadalquivir, cerca de Sevilla y algunos de los miembros 
de la expedición decidieron quedarse y formaron familia. Sus 
descendientes ahora llevan con orgullo el peculiar apellido Japón.

Vista hoy la promoción, treinta y cinco años después de su primera 
emisión, el despliegue de medios sigue siendo soberbio en sabia 
mezcla de estilos y efectividad. Las ventas del wishky Royal 
se dispararon, pero el efecto colateral que nos ocupa vino por 
añadidura. Fue la identificación medular y definitiva de Japón con 
España, con la excelsa y siempre impresionante obra de Gaudí.

E n  e l  m e s  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 2 6 ,  K e n j i  I m a i  ( 1 8 9 5 - 1 9 8 7 ) ,  u n  j o v e n 

u n i v e r s i t a r i o  j a p o n é s ,  r e a l i z ó  u n  v i a j e  d e  e s t u d i o s  p o r  E u r o p a  y 

A m é r i c a  d e l  N o r t e .  S u  d e s e o  y  o b j e t i v o  f i n a l  e r a  p o d e r  c o n o c e r 

a l g u n o s  d e  l o s  m e j o r e s  a r q u i t e c t o s  d e l  m u n d o .
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A M I G O S  D E  G A U D Í 
Y  L A  R E C U P E R A C I Ó N  D E  
L A  V I S I Ó N  V A N G U A R D I S T A 
Q U E  P R E S E N T A  
L A  A R Q U I T E C T U R A  
D E  G A U D Í

Creada por iniciativa de arquitectos, la mayoría de los cuales eran 
la primera generación de seguidores de Gaudí que se habían 
acercado a esta entidad porque Gaudí también fue miembro 
de ella. En esta época la mayoría de “els llucs” lo consideraban 
como modelo de hombre y arquitecto. Los entonces jóvenes 
arquitectos Bonet Garí, Puig Boada, Folguera, Ráfols y Martinell, 
desde la sección de “Amigos del Arte Litúrgico”, ya presentaban 
la arquitectura gaudiniana como un ejemplo tanto constructivo 
como simbólico. Ellos serán los primeros autores de artículos y 
monografías sobre Gaudí, voces solitarias en el silencio, que 
alternado con el rechazo dominaba la opinión pública, crítica en 
aquel momento hacia el visionario arquitecto. El Noucentisme 
había despreciado y devaluado todo lo modernista y en este 
ámbito habían colocado también a Gaudí. El paréntesis de la 
Guerra Civil alargó el olvido en que cayó su obra.

A principios de los años 50 la distancia temporal ofrecía mejores 
condiciones para comprender la arquitectura gaudiniana en 
sí misma, y en relación con el modernismo. En Cataluña la 
revalorización de Gaudí es paralela a una voluntad general de 
rescatar el modernismo, -según se deduce del libro de J. F. Ráfols, El 
arte modernista en Barcelona (1943) o Modernismo y modernistas 
(1949), o bien el de A. Cirici Pellicer, El arte modernista catalán, 
(1951), etc.-, pero fuera de España otras personalidades exaltaron 
el valor de la obra de Gaudí desde el emergente filón organicista 
de la arquitectura como por ejemplo Bruno Zevi, Saper vedere 
l’architecttura (1948).

Los miembros del Cercle Artístic de Sant Lluc, y en concreto 
“Amigos de Gaudí”, aprovecharon el momento favorable para dar 
fuerza a su reivindicación. Así a los pocos meses de la reapertura 
oficial del Cercle Artístic su secretario Oriol Bohigas propone 
empezar “una serie de reuniones en las que se debatieran 
públicamente problemas artísticos de gran actualidad” entre los 
cuales ocupaba un lugar central la “obra del genial arquitecto 
y antiguo socio de la entidad D. Antonio Gaudí” (Libro Actas, 5 
junio 1951, AHCASLL). Y, el día 28 de junio de 1951 se organiza una 
“conversación de alta actualidad artística y ciudadana sobre los 
problemas planteados por la obra inacabada de Antonio Gaudí”  
en el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona  en la que 
se califica de urgente esta cuestión, abandonada desde hacía 
demasiado tiempo. Seguirán otras reuniones en meses sucesivos 
“en pro de la continuación de las obras del templo de la Sagrada 

« … c o n  e l  n o m b r e  d e 

“ A m i g o s  d e  G a u d í ”   y  c o n 

o c a s i ó n  d e l  c e n t e n a r i o 

d e l  g r a n  a r q u i t e c t o ,  s e 

c r e a  u n a  s e c c i ó n  e n  e l 

C í r c u l o  A r t í s t i c o  d e  S a n t 

L l u c ,  c u y o  o b j e t o   e s  e l 

e s t u d i o  y  l a  v a l o r a c i ó n 

d e  l a  p e r s o n a l i d a d  y  l a 

o b r a  d e  A n t o n i o  G a u d í , 

l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  s u s 

o b r a s  y  e l  c o o p e r a r  a  l a 

c o n t i n u a c i ó n  d e l  Te m p l o 

E x p i a t o r i o  d e  l a  S a g r a d a 

F a m i l i a ,  s i g u i e n d o 

f i e l m e n t e  s u  p r o y e c t o  h a s t a 

d o n d e  s e a  p o s i b l e » .

( A c t a  d e  l o s  A m i c s  d e 

G a u d í  d e l  d í a  2 1  d e  f e b r e r o 

d e  1 9 5 2 ,  A H C A S L L )

La Asociación “Amigos de Gaudí” nació en Barcelona el 21 de febrero de 1952 
como una nueva sección  dentro del Cercle Artístic de Sant Lluc, con ocasión 
del centenario del nacimiento de Antonio Gaudí, el 25 de junio de 1852. El 
acta de fundación se expresan los fines que va a tener: 
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Familia y fiestas conmemorativas del centenario del nacimiento del 
arquitecto Gaudí” (Libro Actas, 4 julio 1951, AHCASLL).

A causa de la escasa fortuna crítica del modernismo, muchos de 
sus edificios  se encontraban en estado de abandono o bien ya se 
habían derribado. La llamada de “Amigos de Gaudí” impulsó la 
atención de la opinión pública en este ámbito y también fue de gran 
ayuda las publicaciones aparecidas en la revista Destino.

El 9 de octubre de 1952 la Sección de “Amigos de Gaudí” después de 
haber “lanzado un manifiesto a la opinión, solicitando su concurso, 
con el propósito de recabar el apoyo de todos para el logro que 
se ha impuesto” (La Vanguardia, 13 de junio de 1952, p. 13), tomó 
posesión del Palau Güell, temporalmente cedido por la Diputación 
Provincial. (cf. Libro Actas, días 16 de junio y 9 de octubre de 1952, 
AHCASLL). Mientras iba recogiendo adhesiones cada vez más 
numerosas, y definiendo su estructura operativa.

En la Junta Directiva de “Amigos de Gaudí” entonces se encontraban 
arquitectos de la vieja y nueva generación (Bonet Garí, Puig 
Boada, Martinell, Folguera, Mitjans, Sostres, Moragas, Bohigas, …), 
representantes de la cultura institucional (Ainaud, Garrut) y de 
la iniciativa privada más activa y vanguardista (Prats, Gomis), y 
también autores de textos sobre Gaudí de gran relevancia (Cirici, 
Cirlot). El esfuerzo conjunto de tantos intelectuales consiguió dar 
vida a actividades de gran envergadura vinculadas a Gaudí, aunque 
siempre con grandes dificultades económicas.

En la década de los 50 la actividad de “Amigos de Gaudí” se centró, 
por una parte en intentar conservar y mantener la obra de Gaudí y 
en su divulgación. En relación a conservar y mantenerse la obra del 
arquitecto se puede destacar el apoyo y asesoramiento dado en: la 
restauración del Park Güell; la colaboración en la Casa Milá cuando, 
en el año 1955, se realiza la transformación en apartamentos de los 
desvanes según el proyecto de Barba Corsini; y en la intervención en 
el Palau Güell, dando soporte con numerosas sugerencias al trabajo 
del arquitecto Manuel Baldrich con motivo de la instalación del 
Museo del Teatro; se contacta también con los nuevos propietarios 
de la casa Batlló. 

Además, según un testimonio de Oriol Bohigas, en 1952, a través 
de una subvención del Ayuntamiento de Barcelona se recuperaron 
una serie de muebles diseñados por Gaudí (entrevista 3 de julio de 
2009).

Por otra parte en el ámbito de la divulgación y conocimiento de la 
obra de Gaudí, organizó una serie de exposiciones entre las que se 
destacan la de 1952: una exposición de muebles en el Palau Güell, 
y la de 1956, en el Saló Tinell de Barcelona, -la Exposició Gaudí-, 
(cf. La Vanguardia, 25 de mayo de 1956, p. 13; Destino, 2 de junio 
de 1956, p. 26) diseñada y concebida por Josep M. Sostres, Oriol 
Bohigas i Joan Prats. Para esta ocasión “Amigos de Gaudí” editó 
una folleto explicativo y César Martinell ofreció una serie de visitas 
y conferencias con diapositivas sobre Gaudí (cf. La Vanguardia, 23 
de junio de 1956, p. 22). Esta exposición se celebró con motivo del 

30 aniversario de la muerte de Gaudí (10 junio 1926) (cf. la revista 
Cuadernos de Arquitectura, nº 29, monográfico, 1956, pp. 25-27). 
Con esta exposición hecha, en gran parte, con fotografías de Catalá 
Roca se inició lo que podríamos llamar la “imagen vanguardista” 
de Gaudí.

“Amigos de Gaudí” consiguió además que esta exposición, 
con algunas variantes, se repitiera en el MoMA de Nueva York 
(diciembre 1957- febrero1958) gracias a la colaboración y ayuda de 
George Collins. Collins después de ver la exposición de Gaudí en el 
saló Tinell de Barcelona en junio de 1956 propuso al Museo de Arte 
Moderno (MoMA) de Nueva York hacer una exposición sobre Gaudí, 
pero la dirección del museo neyorquino tenía la preocupación de 
que Gaudí no fuera suficientemente vanguardista. Sin embargo, 
Collins, impresionado por lo que había visto en Barcelona,  estaba 
convencido de que Gaudí merecía una seria consideración más allá 
del surrealismo, del expresionismo y del decorativismo modernista 
con los que se había asociado a Gaudí, y convenció a la dirección del 
MoMA que Gaudí les correspondía por su vanguardismo y espíritu 
innovador y social. 

Y, en diciembre de 1957, la exposición Antonio Gaudí, comisariadapor 
Henry Russell Hitchcock, abrió sus puertas en Nueva York con 
numerosos prestamos de “Amigos de Gaudí”, facilitados por Enric 
Casenelles, entonces secretario de la entidad. Muchas de las piezas 
entonces expuestas procedían de un gran patrimonio material y 
archivístico que “Amigos de Gaudí” recogía para que no se perdieran, 
y para con ellos dar a conocer de la forma más amplia posible la obra 
gaudiniana. Este trabajo se debe en gran parte a Enric Casanelles Farré 
(1914-1968), secretario de la asociación. Su  memoria debería quedar 
unida a la revalorización de Gaudí en la segunda mitad del siglo XX (cf. 
La Vanguardia, 6 d’abril de 1968, p. 32). 

La exposición se repitió en Madrid (1957), Milán, y en París: dentro 
de Les sources du XXé  siècles (1960). Según Casanelles la gira 
de la exposición “tuvo una enorme repercusión en el extranjero”, 
y Gaudí fue visto y valorado dentro del canon de la modernidad 
vanguardista. G. Collins consiguió con sus estudios situar a Gaudí 
al lado de los maestros más conocidos como Le Corbousier, Frank 
Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Alvar Aalto y Pier Luigi Nervi. Por 
fin la arquitectura guadiniana tuvo la atención que merecía en un 
clima favorable de afirmación dentro del ámbito arquitectónico y en 
la línea de una orientación orgánica complementaria al racionalismo.

Hoy, “Amigos de Gaudí”, quiere continuar con esta línea de estudio 
y divulgación de Gaudí dentro de la vanguardia y la innovación, 
revisando y analizando su arquitectura desde esta perspectiva, 
poner el acento en el racionalismo estructural de sus soluciones 
formales y la espacialidad fluida de sus interiores, así como de 
sus sistemas de iluminación. En este sentido la “Casa Botines” nos 
parece un ejemplar prometedor que podría aportar datos concretos, 
y quitarle el tópico de ser una obra exclusivamente “historicista” de 
Gaudí. 

F o t o g r a f í a s  d e  l a s  e x p o s i c i o n e s 

c e l e b r a d a s  e n  1 9 5 6  e n  e l  S a l ó 

T i n e l l  d e  B a r c e l o n a  y  e n  e l  M o M A 

( M u s e u m  o f  M o d e r n  A r t )  d e  N u e v a 

Y o r k . 

A u t o r e s :  F o n s  C a t a l á - R o c a / M o M A
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Entre 1892 y 1894 un joven que colaboraba como aprendiz 
con Antonio Gaudí (1852-1926) en la Sagrada Familia, de en-
tre 12 y 14 años de edad y cuyo nombre era Ricardo Opisso 
y Sala (1880-1966), recuerda en un interesante artículo que 
escribió en 1952 que Gaudí le encargó que fuera a un taller de 
forja en la calle de Aragón, entre Paseo de San Juan y la calle 
Roger de Flor, perteneciente al herrero Juan Oños y describe 
ese momento de la siguiente manera: “Nunca sospeché ni 
por soñación [sic] cuando allá en mis mocedades estuve al 
servicio de don Antonio Gaudí, que con el transcurso de los 
años se habrían de convertir en emociones históricas”.

El cometido de esa visita era simplemente tomar una foto-
grafía que para Gaudí era muy importante. Estaban a pun-
to de embalar una magnífica pieza de forja que desde allí 
se transportaría hasta el pleno centro de la ciudad de León, 
donde se tenía que colocar para concluir la Casa Botines, 
obra que había sido encargada por los comerciantes de telas 
Fernández y Andrés y que se estaba a punto de concluir. 

No era un viaje fácil desde ese taller. La puerta, de gran peso 
y volumen, tenía que ser trasladada en carruaje de caballos 
hasta la estación ferroviaria y desde la estación de León en 
otro carruaje hasta la plaza de San Marcelo.

Según diversos autores, esta foto fue tomada en el año 1892. 
Si fuese así su autor tendría en ese momento solo 12 años y 
aunque este lo recuerda siendo muy joven, de sus palabras 
deducimos que tal vez la fotografía pudiese ser uno o dos 
años más tardía o sea que la podríamos datar entre 1893 y 
1894, cuando la Casa Botines ya estuvo terminada.

Esta fotografía fue publicada por primera vez por la edito-
rial Canosa en 1928 en el libro de José Ráfols, Gaudí, en la 
página 82. 

Escribe J.F. Ràfols en su libro Gaudí publicado en 1928/29 en 
el que se incluye por primera vez la fotografía de la puerta, 
acerca de la fragua de Juan Oñós:

L U I S  G U E I L B U R T

C E G @ T I N E T . O R GU N  H A L L A Z G O 
E N  L A  F O T O G R A F Í A 
D E  L A  P U E R T A D E 
E N T R A D A  D E  L A  C A S A 
B O T I N E S  D E  L E Ó N

F o t o g r a f í a  d e  R i c a r d o  O p i s s o  ( 1 8 8 0 - 1 9 6 6 )  t o m a d a  e n  e l 
t a l l e r  d e  J u a n  O ñ ó s ,  e n  l a  c a l l e  d e  A r a g ó n  e n t r e  P a s e o  d e 

S a n  J u a n  y  R o g e r  d e  F l o r  d e  B a r c e l o n a ;  e x i s t e  u n a  c o p i a  e n 
v i d r i o  d e l  a r c h i v o  C a n o s a  e n  l a  C á t e d r a  G a u d í  d e  l a  U P C   y 

o t r a  c o p i a  e n  e l  A r c h i v o  M a s . 
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Salieron los más admirables hierros artísticos que concibió el arquitec-
to Antonio Gaudí, entre ellos, la maravillosa reja que envuelve y prote-
ge el basamento de la columna del árbol genealógico de Jesucristo en 
el templo de la Sagrada Familia, la reja de la finca Güell de Les Corts, 
la reja de la Casa Vicens, los soberbios hierros del Palau Güell […], los 
picaportes de la Casa Calvet y la famosísima reja de la Casa Fernández 
Andrés, en León”.

El hierro, poderosa materia prima, sufre una mágica transformación 
alquímica en contacto con el fuego. Dependiendo de la temperatura, 
la dureza del material cambia, las moléculas se movilizan hasta lograr 
poder ser modelado casi como la arcilla; el artífice de este milagro es el 
maestro herrero, sobre todo sus poderosas y diestras manos.

El contacto con el metal del artesano, en el taller de forja se materializa 
en el continuo y rítmico martilleo sobre el yunque de las barras, pleti-
nas o pasamanos y todos los formatos de hierro incandescente. Golpe 
a golpe se definen con precisión las líneas y curvas que mágicamente 
dan forma a la obra de forja.

El artesano previamente a desarrollar su trabajo y elaborar las piezas 
en forja ha dibujado con precisión unos bocetos que reflejan la idea 
que tiene de la obra que a continuación va a crear. A veces esto ya lo 
hacía Gaudí, otras se dialogaba hasta lograr la idea definitiva.

La forja es a la vez el arte y el lugar de trabajo del forjador o herrero, 
cuyo trabajo consiste en modificar la forma del metal, utilizando el fue-
go y mediante el uso del martillo como instrumento básico, aunque 
también se utilizan muchas otras herramientas tales como el yunque o 
bigornia, las pinzas y otros utensilios.

Como los herreros trabajan básicamente con el color y brillo del metal 
al rojo vivo, muchos de ellos desarrollan su labor en lugares oscuros lo 
que confiere una personalidad muy especial a estos obradores. Esta 
característica del taller o forja es la que queda reflejada en la magnífica 
fotografía de Opisso a la que hacemos referencia en este artículo. 

Una forja contiene básicamente una fragua para calentar los metales 
(normalmente compuestos de hierro), un yunque y un recipiente en el 
cual se pueden enfriar rápidamente las piezas forjadas para templarlas. 
Las herramientas incluyen tenazas para coger el hierro caliente y mar-
tillos para golpear el metal.

La fragua es un artefacto que consta de un recipiente donde se co-
loca el carbón de hulla, o carbón de piedra, o sea el carbón natural y 
una manivela conectada a unas paletas dentro de una pieza de chapa 
que al girar envía aire controlado para que el carbón se encienda y/o 

se avive y así poder ablandar el hierro que queremos trabajar, que 
irá directamente sobre el carbón. Una fragua o forja es un fogón que 
se usa principalmente para forjar los metales y es donde se le aplica 
calor al metal en la herrería. Generalmente es un mueble de ladrillo 
o piedra, cubierto de rejillas en el cual se aviva el fuego pasando una 
corriente de aire horizontal por medio de un fuelle manual o mecánico 
que controla la temperatura a la que tiene que ponerse el material 
para el trabajo.

También se llama fragua genéricamente al taller del herrero, que ge-
neralmente tiene un fogón de estos. La fragua mantenía el calor du-
rante más tiempo y llegaba a levantar la temperatura rápidamente. 

El yunque es un gran bloque macizo de hierro o acero que se usa 
como base para forjar los metales, acabado en una punta diferente a 
cada uno de los dos lados para facilitar el proceso de forjado y para 
sostener algunas herramientas especiales. Ha cambiado a lo largo de 
los tiempos su forma y se han utilizado distintos yunques o bigornias 
en distintas culturas.

Tiene algunos orificios redondos o cuadrados en su parte superior 
para poder golpear sobre ellos las planchas y dar forma a los hierros, 
una de las puntas generalmente es de forma cónica para facilitar el 
modelado de los metales y su dureza y resistencia es la mayor que 
puede conseguirse en el templado del acero.

Los hermanos Luis y José Badia, trabajaban en ese momento a las 
órdenes del herrero Juan Oños que colaboraba con el taller Gaudí en 
muchos proyectos diferentes.

Todos estos detalles del oficio y la gente que ayudó a Gaudí aparecen 
reflejados en esta fotografía única, tomada por Ricardo Opisso cuan-
do Gaudí le pidió que antes de enviar la puerta hacia la casa Botines 
la dejara documentada fotográficamente. Opisso, siendo muy joven 
experimentó unas sensaciones muy especiales que dejó reflejadas en 
el artículo que publicó con el título “Gaudí: Genial maestro de Forja” 
en la Revista “Templo” de Octubre de 1952 en la página 11. Allí dice lo 
siguiente:

“A este propósito, recuerdo que la primera vez que puse los pies en 
aquella herrería, en donde se labraban sus imponderables hierros ar-
tísticos, hoy de fama universal, fue para fotografiar la puerta de hierro 
con destino a la casa “Fernández y Andrés”, de León, maravillosa obra 
de forja de mérito incomparable. 

Dicha herrería, en aquellos años finiseculares, estaba situada en la calle 
de Aragón, entre Paseo de San Juan, hoy del general Mola, y la ca-

V i s t a  d e  l a  f o r j a  y  d e l 
f o r j a d o r  e n  a c t i t u d  d e 
t r a b a j o ,  s u p o n e m o s  q u e 
p o d r í a  s e r  L u i s  o  J o s e 
B a d i a  M i a r n a u ,  v e m o s 
p a r t e s  d e l  l e ó n  a u n 
i n a c a b a d o  e n  e l  s u e l o 
d e l  t a l l e r

L u i s  B a d i a  M i a r n a u
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lle Roger de Flor, cuyo dueño fue el inteligente maestro de forja Juan 
Oñós. Aquella tienda del herrero, en donde al entrar se aspiraba un aire 
cálido y fatigoso y en donde se mascaba el hierro, fue para Gaudí un 
lugar querido. 

Allí, nuestro genial arquitecto se pasó las horas más gratas de su vida, 

de allí salieron sus admirables hierros artísticos, que como trozos de su 

alma fueron el complemento ornamental de sus excepcionales creacio-

nes arquitecturales. 

Entre ellas recuerdo la reja de entrada de la finca Güell de “Las Corts”, 

la verja que medio circunda la “Casa Vicens”, de Gracia, los soberbios 

hierros del palacio del primer conde de Güell, la ya citada reja de la 

“Casa Fernández y Andrés”, de León, los primorosos picaportes de la 

“Casa Calvet”, de la calle de Caspe. etc.”*

Lo más interesante es que aunque esta fotografía fue dada a conocer 

en diferentes publicaciones, desde esos años, gracias a las nuevas tec-

nologías de escáner y programas informáticos hoy podemos ver en el 

interior de ese oscuro taller de forja los diferentes utensilios de este 

obrador y lo que es más notable, el rostro del maestro forjador que 

trabajó en esta puerta. No sabemos con seguridad su nombre, proba-

blemente pudiese ser uno de los dos hermanos Badia que aun siendo 

muy jóvenes colaboraron en los encargos que Gaudí realizaba para 

Juan Oños y en los cuales, como simples operarios, ejercieron su oficio 

De Luis Badia solo tenemos un retrato tomado en un estudio. Si fuese 

él el más joven de los dos, ahora ya tendríamos un segundo retrato 

tomado en el obrador y con las ropas de trabajo que podemos apreciar 
en esta nueva visión fotográfica. 

____

* Gaudí: Genial maestro de forja, por Ricardo Opisso.

1 . _

D i b u j o  d e  G a u d í 
r e a l i z a d o  p o r  
R i c a r d o  O p i s s o . 

2 . _

A u t o r r e t r a t o
f o t o g r á f i c o  e n  

u n a  e x p o s i c i ó n
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La ornamentación, para ser interesante, ha 

de representar objetos que nos recuerden 

ideas poéticas, que constituyan motivos. 

Antoni Gaudí (1852-1926), arquitecto uni-

versal, escribió muy poco, pues halló una 

escritura diferente, la que usó de su talento 

excepcional para decir a través del trenca-

dís, de la piedra pizarrosa, del granito, de 

la madera o la vidriería. La ‘escritura’ de 

Gaudí permite, aún hoy, a gentes de todo 

el mundo, salir llorando de edificios como 

Casa Botines cuando fue abierto al gran pú-

blico y llegaron hasta León, desde todos los 

rincones, estudiosos y amantes de su obra 

para por fin ‘leer’ e interpretar de cerca el 

interior de una de sus más extraordinarias 

realizaciones.

La casa es la pequeña nación de la familia. 

Esas palabras de los escritos de Gaudí las 

evoco cada vez que traspaso el muro de 

Casa Botines. También dejó escrito que la 

casa solariega, servía para el desarrollo fí-

sico e higiénico, pero también por las con-

diciones artísticas, dotarlos, en lo posible, 

de nuestra proverbial entereza de carác-

ter. Como quiera que los significantes casa 

y madre son equivalentes simbólicamen-

te, no sorprende que Antoni Gaudí escri-

biera un Diario nada más morir su madre.

Escribió un único artículo periodístico (1881, 

en La Renaixensa), varias descripciones de 

proyectos y asuntos relativos a su profesión, 

y un Epistolario, testimonio de un decir muy 

educado y respetuoso. Fue un joven atracti-

vo y de porte elegante. Es en su vejez cuan-

do se abandona, usa ropa vieja desgastada, 

y en su atropello mortal fue confundido 

con un mendigo, desatendido (incompren-

siblemente) hasta que, ya tarde, alguien lo 

reconoce en un hospital. Un Gaudí envuelto 

en el semblante de un mendigo es buen 

enigma para ‘leer’ su vida. 

Tokutoshi tituló su libro El mundo enigmáti-

co de Gaudí. Ciertamente enigmático Gaudí: 

escondió los planos de Casa Botines en el 

interior del dragón que asoma en la puerta. 

Cual Kafka pidiendo destruir su obra, Gaudí 

jugó a ocultar el ‘texto’ de la suya.

Suscribo las palabras de su íntimo amigo, 

el poeta Joan Maragall, no es arquitectura, 

es poesía: quiere hablar…es un barboteo de 

piedra.

Antoni 

F E R N A N D O  M A R T Í N  A D U R I Z

P S I C O A N A L I S T A  E N  P A L E N C I A 

E S C R I T O R  Y  C O L U M N I S T A  D E  P R E N S A 

P A T R O N O  D E  L A  F U N D A C I Ó N  F U N D O S

F I R M A  I N V I T A D A

E S C U L T U R A  E N  B R O N C E 

R E P R E S E N T A N D O  A  G A U D Í , 

F R E N T E  A  L A  C A S A  B O T I N E S
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E S C U L T U R A  E N  B R O N C E  D E  G R A N 

R E A L I S M O  Q U E  R E P R E S E N T A  A 

G A U D Í  F R E N T E  A  L A  C A S A .  

E N  L A  O T R A  E S Q U I N A  D E L  B A N C O 

A P A R E C E  U N A  P A L O M A ,  Q U E 

A L U D E  A  L A  P L A Z A  D O N D E  S E 

E N C U E N T R A  L A  E S C U L T U R A , 

C O N O C I D A  P O P U L A R M E N T E  C O M O 

P L A Z A  D E  L A S  P A L O M A S
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