
I n t e r - o r e s  m o d e r n l s t a s  

la pruralidad de tendcnclas, m Id variedad de facebat del - sanche ciudadano, por la obra de un sentido mucho mds an6nim0, 

arte modernista el estudis de la evoluci6n y la cosrdlncrcih de t r a m  o adrede influible de un arte mucho mds al gusto burguds. S i  CI 
hjax multa difícil; ell0 presentarla aQn mQ dificulrslaes si quisi6 quiso servir a las normas del arte g6tico frecuentemente, si otrac 

mmm discriminar en Sa mantoda woIud6n car~r is t ieas antigua veces consider6 que las curvas perfumadas de las últimas faceta 

procedentes del naodacIsirmo y del romankismo. dorr 61 d&eo ' artisticas del reFno de Francia iban a ser propicias a guiarle, fuera 

de evitar eempllmdonet nor is'ka&$nat.gm por e3 momonto vivir en uno o en Qtr0 caso, lo mismo que en el empuje personal de su 

en d ofio de Pa ~EqosidQn Universal de Barcdonan impulsada juvantud, nos cautiva. Sagnier por su sentido camposicional, por 
par Mus y Taulot: el afio.18Bfl en que se dio remate ai Palacio GiS.11 su destreza de Ianzamiento, por la guirnalda de ~apullos que en 

I 
de la mlle del Conde del h l b  que hinb impmlonara a dos vfan- su fina exornacibn, y en ninguno de 10s mejores casos de su obra, i 

1 

- dantes que got alli entoncas transitaron. Lujbta dt fk io ai Palacio 
JI, reabdo  pa^ ler lattw del  art^ ast Eomo por lapovedad de 
srrrtnadm detalles . ~ o ~ l l s ~ ~  y d d  meditodo molduraje, ~ Y I -  

rutrdo ser una obw de aqwd1rr-s que k d o n a  mayormente des- 
t a c a r ~  durante su real 

Dentro dd twigremlon de 1- arquikbs, y dejando de citar ph- 
, toret que al deeomdo ds das y acato de fazlaadas de tiendas 

hurblesen dedlcado parte de svs podem- honrar dasde 
pdginias seis nombrea de e sasulkn ser 10s pala- 

a enlaces con las dem-. 

lao lll~aar estilloNcas, galprbmks de wldci ry de ve~dad, las ooncep- 
eiones de !os eeulbrat modernisb. Loo s& arquibetos aludlllos 
rom mdsmistas repregantclttm son: Luis Dwn6nech Montancr 
(1850-1923). Anherrio Gau& p. Cornet [1851-1326), Enrique Sagnier 
y V T I I ~ ~ Q  ~ l ~ ~ a ~ i p a l ) .  m& ~ o g m t  h d r o w  ( 1 ~ 1 -  

"".#r)# Jd Puig y Cadafal& (1867-1356) p. Jo& Ma Jujol y &brrt 

b &ntaner, wbre Puig y Cadafqlch y sobre 

J u M  Iln- ha publicado mutas biogrQico-crlffcas 

en CIIAB- BE ARQU17ECTURA. ntimeror 24, .28 y 14 respecti-. 
varnente; en eyya mEsta ry en ru nbmem 26 de otru parte aparecia- 

acem 4%. ka NI& Importantes edificios de Gaudf. 
POP !o tanb, a Rn de no errar en npdciones, aquí nos ocuparemos 
bmpbmenb de dQt de la aribtas referidor no astudiados aQn un 
nlrgirhts mista: Sagnfer y Fnneisco Rogent, - -  

hesesaria pam ocultar fallas de 10s conceptos esenciales arquitec- 
tbnicor. S i  el sentimiento constructiva del marques de Sagnier re- 
presenta, en el arte actual, lo mas selecto del gusto provinciano 
bascelonCs de la dpoca de la regencia (61 fue el artista que con mayor 
noblana nos lo expresaba; fase que en la pintura va de Francisco 
Masriera a Fdlix Mestres); si 61 todavfa lo hizo perdurar dignamente - 

en el reinado de Alfonso XIII, no siempre la arquitectura religiosa ' 
de Sagnkr alcanz6 la plenitud que como a tal, litúrgicamente se 
le pide. 

En realidad, ni con Domdnech y su ornato reluciente de la  
Fonda de Espafia, de la calle de San Pablo en Barcelona, ni mucho 
menos con Sagnier no entramos pleinamente en el modernismo 
arquitect6nico-decorativo: el movimiento que tuvo su arranque en 
Munich y la Secesi6n muniquense con Stuk y el estilo <<Juventuds; 
que tuvo su arranque en Viena y IaSecesi6n vienesa con el preda- 
cesor famoso Od6n Wagner, con el disclpulo de éste Jos6 Olbrich, 
con el imaginativo preciosista Gustavo Klimt. 

Tal vez quien mejor que con nadie se enlazara con Gustavo 
Klimt fue Anglada, en la serie de pinturas que hiciera de 10s restau- 
rantes de noche de comienzob de siglo y que siwieron de gula a 
algunos decorados de granjas, tiendas y.edificios comerciales. Tales, 
por ejemplo, 10s decorados de La perla mallorquina en el Paseo de 
Gracia (pinturas de Antonio Utrillo), los de la Granja Catalana, <n 

- la Rambla de Catalufia (pinturas de Antonio Utrillo), 10s de la casd 
de pianos Cassad6 y Moreu, en la pprte m& alta del Paseo de Gracia 
(delante els jardinets; pinturas de Pablo Roig). 

En 10s restaurantes, en 10s cafés, en las tiendas, las cuwas y las 
suavidades modernistas semejan incitar a la distinci6n m 6  selecta: 

Enrlque SagnOer y VZllavecchia - Marquk de Sagnier por tfiulo 
pontificio - fus el arquiiecb mimado de nuestra aristoeracia por 
mediacibn de la cual construyb sin t q u a  en Barcelona, y tambihn, aquella que en el flirteo mundano se reflej6 en las pdginas de la 
ailem6s. en el node de Espafia, en Valencla, en Madrid, y en Ultra- revista Feminal. Augusto Font en la Maison Dorde, Domdnech en 
mar. La Sisto de las construcclones que desde la fecha'de su titulo la Fonda de Espafia, Gaudi en una sala y Puig y Cadafalch en otra 
(1$82) proyectó y diriglb seria Interminable. Pvede decirse que fue del Bar Torino que dirigiera don Ricardo de Capmany para don 
el marqub de Sagnier el hombre de orden de sonrisa m& amable Flaminio Menalama, en el Paseo de Gracia, chafldn a Cortes, - 
que tuvo por aquella 4poca nus- urbe. pagan tributo venturosamenie a la corriente modernista. Pues s i  

Dotado corna pocos para la composlcibn' arquitectbnica, desde no kubiesen sido ellos, el modernlsmo cataldn en la decoracibn de 
muy joven abandonb la preocupacibn personalktu - manifiesta interiores hubiera resultada patrimonio de.un Gaspar Camps, de 
en un magnifico chafl6n de Auslas ~ a r c h  y Gerona -, abandon6 un Salvador Alarma, etc.: cultivadores mds o menos afortunador 
los sobrios ornanarntor, 10s monumentales capteles, las descomb- de un estilo sub-Mucha que sefiorea todavfa hoy en 10s almacmes 
nates aberturas, el modelo de magno edíficio sefioreando el en' El lndio de la calle del Carmen, en Barcalona. 
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AltiJandro de Riquer 

En la Exposici6n Universal de 1888 fue premiado con'medalla de 
primera clase Alejandro de Riquer e lnglada, hijo de 10s Marqueses 
de Benavent, pintor dibujante, escritor y coleccionista. 

Alejandro de Riquer estudi6 en 10s Jesuitas de ~ankesa; en 
Bdxiers y en Tolosa; estuvo en Roma en 1879-1880; despu6s residit5 
algdn tiempo en Parls y en Londres. Ilustr6 algunos tomos de la 
biblioteca <<Artes y Letrass dirigida por el arquit,ecto Luis Dom& 
nech y Montaner; dibujdcartele; y ex-libris en gran ndmero; colec- 
cion6 dibujos, encuadernaciones y vidrios de aparador y de ser- 
vicio. Como escritor publicb 10s ~ibrbs <<Quan jo era noi>>, <<Crisan- 
temes>>, <<Enyorances>>, <<Aplec de sonets>>¡ <<Poema del bosc> y 
una monografla-sobre el dibujante inglds Roberto Anning-Bell. 

Alejandro de Riquer dedic6 parte de sus actividades a la pintura 
mural: grandes panneaux - en ciertos casos tan complejos como 
10s del Instituto Industrial de Tarrasa -, decoraci6n de pequeños 
interiores, por ejemplo el de la Farmacia Grau lnglada de la calle , 

del Conde del Asalto, etc. 

El escultor Eusebio Amau 

Escultor menor, si queremos, pero iqu6 valioso cooperante del 
6xito decorativo-arquitect6nico de Luis Dom6nech y Montaner, de 
Jos6 Puig y Cadafalch, del sutil Enrique Sagnier: e l  expedit0 Euse- 
bio Arnau! A modo de Jos6 Llimona, un poc0 evaporado verdade- 
raments; pero sin 61 ni la casa Le6n Morera hubiera sido lo que 
fue, ni la casa Ametller o la casa Fabra serlan 10 que son. Juyol - no 
confundirlo con Jujol - apoyarla el estilo fe6rico de Eusebio Arnau 
ai laborar aquel sus capitales florales. 

Dentro de la corriente de la 6poca - con global coincidencia 
con el arte de Eusebio Arnau otros escultores trabajarían: Lamberto 
Escaler puso el modernismd escult6rico al alcance del pdblico; Car- 
10s Mani despues de presentar, en la inolvidable quinta c<Exposici6n 
de Arte>> barcelonesa tus Degenerados (esbozo gigantesco que ins- 

) 
pira el follet0 Maiíana de Arte a J o J  Lleonart), por mediaci6n de 
Casas-Carb6 conoce a Gaqdl, y b t e  le admite en sus talleres de 
la casa'Mii6 y de La Sagrada Familia; finalmente, Ismael Smith 
anorrea en la gratuidad y en el decadentisrno sus evidentes dotes. 

uEi Cau Ferata de .Sitges y <t€is '~uatre Gatsn de Barcelona 
' 

En el tiempo, el -modernisme cataldn phede considerarse com- 
prendido entre el descubrimiento de Sitges por Santiago Rusiñol 
(1891) y ei cierre (en 1903) de la cervecerla y sala de espectdculos 
Els Quatre Gats en Barcelona. Acaso el ambiente modernista perdur6 
todavla en la Sala Mer&, cinema proyectado por Gaudí, y en 10s 
Espectacles-Audicions Graner cuya apertura tuvo lugar el 12 de octu- 
bre de 1905. 

Rusiñol adquiri6 en Sitges dos casas marineras y transform6 
el conjunt0 en un taller-museo donde exponer sus colecciones 
de objetos de arte entre 10s cuales figuran en mayorla las piezas de 
hierro. A l  local Ie dieron el nombre (muy grdfico) de Cau Ferrat. 
De 10s planes y de la direcci6n de las obras se encargd el arquitedo 
~rancisG Rogent y Pedrosa, hijo de Elías Rogefit (el autor de la 
~niversidad de Barceloni) que habla* arstado ya otra vez al lado 

de 10s modernistas y sus eletpentos decorativos bufos de uno de lot 

bailes de trajes celebrados en Barcelona en la postrera d6cada del 
siglo XIX. 

El gran sal6n que ocupa totalmente el piso alto del inmueble 
ser& capaz para las fiestas que en 61 se plensan celebrar, entre las 
cuales destac6 principalmente el certamen literari0 que tuvo lugar 
en 1894. 

Ruslííol y sus amigos acamparon en Sitges como en tlerra propia. 
(Claro que no una sola sino dos casas compraba Rusifiol, como 
queda dicho.) Los paisajistas, 10s <<pintores de pleno aire>> van cono- 
ciendo 10s matices de la costa ponenfina, la playa virgen hasta 
entonces de las pisadas de tucistas. 

Aparece Roig y Soler, marinista de rica y animada coloraci6n; 
aparece en su real madurez pict6rica Arcadio Mds y Fontdevila; 
6ste llegaba de Italia: acaso de Venecia, o acaso de Ndpoles, en el 
otro extremo peninsular, y complementarla su formaci6n junto a 
La Punta suburense. Aparece tambi6n Ram6n Casas, quien en sus 
comienzos pintaba paisaje ... Aparece Meifr6n. 

Tienen la Amistad y tienen un taller-museo. En 6ste organlzaron 
una fiesta nocturna - animada con cohetes y con ruedas defuego - 
en la cual serdn4mitadas. en el mar y dentro de una barcaza soste- 
niendo una plataforma, las danzas vespertinas de Loie Fuller. 

Pero se quiso hacer aigo mbs comprometido en Sitges que sacar 
bocetos o apuntes de La Punta; se quiso glorificar - y se logr6 - 
las obras del pintor cretense doblado de vbneto, Domenikos Theo- 
tocopoulos, conocido por El Greco; y en el ado de colocar la pri- 
mera -piedra del monument0 a 61 dedicado peror6 desde una 
tribuna el polltico Salmerbn, en tanto que en el pdblico de la fiesta 
estaba escuchando AngeI Ganivet un ensarte de ditirambos. 

Todo pasa en este mundo, y pasaron tambi6n 10s dlas en que 
Sitges alboreara; alboreara jocundamente, alboreara artlstica- 
mente ante la singular comprensi6n de 10s naturales de aquel 
<<blanc0 refugio>>, que as¡ fue llamado por Diego Ruiz. 

La segunda fase espectacular del modernismo cataldn es la que 
se desarroll6 en Barcelona, en la cervecerla Els Quatre Gats, bajo 
la direccidn del grupo de Sitges y con la ayuda del rhgisseur del 
establecimiento Pedro Romeu. ' 

Si el Cau Ferrat habla sido dirigido estructuralmente por el 
arquitecto Francisco Rogent y Pedrosa, Els Quatre Gats obedecerd 
en sus disposiciones construdivas al plhn imaginado por Jos6 Puig 

Cadafalch en edifici0 alzado y decorado por &te. 
En un plaf6n pid6rico de sabor cartellstico ornando el sal6n ' 

caf6 Els Quatre Gats vemos a Ram6n Casas y a Pedro Romeu senta- 
dos en un tbndem. Sefialan estas figuras el fin del siglo XIX, en que 
el tdndem aparece. En otro plaf6n de la misma sala 10s mismos per- 
sonajes en automdvil seRalan el comienzo del siglo XX. 

La actuación de 10s modernistas fue grande en Barcelona. Tu- 
vieron sesiones de teatro minoritario (como suele decirse hoy), 
tuvieron belias e incluso lujosas revistas donde publicar poesfas y 
ensayos, se esfonaron en la repercusi6n en nuestras latitudes de 
impresionistas y de prerrafaelistas, de simbolistas y de decadentes, 
pero el golpe capital - simb6lico - lo hablan dado ya en la playa 
suburense cuando entre catedrdticos y visionarios fue honrada fer- 
vidamente la memoria de Domenikos Theotocopoulos, conocido 
por El Greco. -s - 
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