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LA CER&Aacute;MICA APLICADA EN LA DECORACI&Oacute;N DE
INTERIORES EN TORNO A 1900: EL MURAL DE DANIEL
ZULOAGA EN LA CASA DE TOM&Aacute;S ALLENDE EN BILBAO
CERAMICS IN INTERIOR DECORATION AROUND 1900: THE WALL OF
DANIEL ZULOAGA AT THE THOMAS ALLENDE HOUSE IN BILBAO
MAITE PALIZA MONDUATE
Universidad de Salamanca
Resumen
Este art&iacute;culo saca a la luz una de las obras m&aacute;s relevantes de Daniel Zuloaga, el mural
del vest&iacute;bulo de la casa de Tom&aacute;s Allende en Bilbao, realizado en 1900, dentro de la
etapa m&aacute;s importante de la carrera del ceramista. Hasta ahora permanec&iacute;a in&eacute;dito, de
manera que su localizaci&oacute;n, tras ser instalado en otro inmueble, ha permitido estudiarlo
en primicia con el apoyo de nueva documentaci&oacute;n relativa a la propia obra y su
accidentado devenir a lo largo del siglo XX.
Palabras clave
Cer&aacute;mica. Daniel Zuloaga. Severino Ach&uacute;carro. Tom&aacute;s Allende.
Abstract
This paper reports on one of the most relevant works of Daniel Zuloaga, namely, the
mural in the vestibule of the house of Tom&aacute;s Allende in Bilbao. This was done in 1900
during the most productive stage of the artist’s career. To date the work has not been
described, but now for the first time, after its transfer to another building, its localization
has allowed it to be studied with the support of supplementary documentation
concerning the work itself and its troubled history along the 20th century.
Key words
Ceramics. Daniel Zuloaga. Severino Ach&uacute;carro. Tom&aacute;s Allende.
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Seg&uacute;n los especialistas en la obra de Daniel Zuloaga (1852-1921), el mural
que dise&ntilde;&oacute; en 1900 para el vest&iacute;bulo de la casa de Tom&aacute;s Allende en Bilbao fue
uno de los m&aacute;s notables salidos de su taller. Estas afirmaciones estaban basadas en
la prolija documentaci&oacute;n relativa a este encargo conservada en el archivo del
ceramista, toda vez que el edificio en cuesti&oacute;n fue derribado en los a&ntilde;os sesenta de
la pasada centuria, sin que previamente se llevara a cabo ning&uacute;n an&aacute;lisis
pormenorizado del revestimiento en cuesti&oacute;n. Sin embargo, antes de la demolici&oacute;n
el m&eacute;dico Daniel Errazu, due&ntilde;o por entonces del inmueble, decidi&oacute; salvar parte de
la decoraci&oacute;n interior de la casa, incluido el mural, e instalarla en una vivienda del
municipio vizca&iacute;no de Lezama. Pese a que la noticia de este traslado era conocida 1,
hasta ahora no se hab&iacute;a localizado y consecuentemente estudiado esta importante
pieza. Por lo dem&aacute;s, el hallazgo y la ulterior investigaci&oacute;n corroboran su relevancia
y permiten establecer precisiones sobre el dise&ntilde;o, la tem&aacute;tica, la t&eacute;cnica, etc., que
ratifican que a lo largo de la fabricaci&oacute;n se introdujeron modificaciones con
respecto a lo previsto en los bocetos.
Tras atravesar una profunda crisis, la cer&aacute;mica vivi&oacute; un momento de
esplendor a finales del siglo XIX, siendo precisamente Zuloaga uno de los
responsables de su renacimiento en Espa&ntilde;a. Entre los factores que posibilitaron
este desarrollo jug&oacute; un gran papel la tendencia a aplicar revestimientos
cer&aacute;micos en los edificios en sinton&iacute;a con los postulados de la llamada
arquitectura pol&iacute;croma, cuyos or&iacute;genes se remontan al descubrimiento de restos
de color en las fachadas de los templos de la Grecia cl&aacute;sica.
Esta corriente estaba plenamente afianzada en muchos pa&iacute;ses de Europa en
el tercer cuarto de la centuria decimon&oacute;nica, pero en Espa&ntilde;a no surgi&oacute; hasta las
dos &uacute;ltimas d&eacute;cadas. Primero se manifest&oacute; en Madrid, siendo el arquitecto
Ricardo Vel&aacute;zquez Bosco (1843-1923) el gran impulsor de esta moda tanto por
sus propias obras como por su magisterio, en su condici&oacute;n de catedr&aacute;tico de la
Escuela de Arquitectura de la capital de Espa&ntilde;a desde 1881. La consolidaci&oacute;n
del eclecticismo en las postrimer&iacute;as del siglo fue otro acicate, pues fue un estilo
que integr&oacute; magn&iacute;ficamente las artes industriales, incluida la que nos ocupa.
Posteriormente esta tendencia irradi&oacute; a otras zonas, adquiriendo mucha pujanza
en Catalu&ntilde;a y el Pa&iacute;s Vasco 2, impulsada por la bonanza econ&oacute;mica y el auge de
la construcci&oacute;n.
No obstante, pronto las composiciones cer&aacute;micas de gran formato dejaron
de emplearse en los exteriores, para los que se opt&oacute; por paneles m&aacute;s peque&ntilde;os,
pasando a usarse en los interiores, donde el color ya cumpl&iacute;a una funci&oacute;n muy
1
QUESADA MART&Iacute;N, M. J., Daniel Zuloaga: 1852-1921, Segovia, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Segovia, 1985, pp. 91 y 148.
2
El introductor de esta tendencia en el Pa&iacute;s Vasco fue el arquitecto Luis Aladr&eacute;n (18531902), quien llev&oacute; a cabo obras de este tipo en Guip&uacute;zcoa y Vizcaya, para las que cont&oacute; con los
dise&ntilde;os de Zuloaga.
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importante, gracias a la pintura decorativa, los tapices o los papeles pintados
que continuaron utiliz&aacute;ndose junto a la cer&aacute;mica. Esta &uacute;ltima se aplic&oacute;
principalmente en chimeneas, solados y frisos de paredes, sobre todo en
vest&iacute;bulos, comedores, escaleras y portales, aparte de ser la base de un sinf&iacute;n de
objetos decorativos. Frente a aqu&eacute;llos ofrec&iacute;a la ventaja de una mayor duraci&oacute;n
y resistencia y simult&aacute;neamente ten&iacute;a las mismas posibilidades narrativas y
ornamentales.
Daniel Zuloaga 3 naci&oacute; en Madrid en el seno de una familia con
inclinaciones art&iacute;sticas. Hijo del armero real Eusebio Zuloaga, propietario de la
f&aacute;brica de armas de Eibar (Guip&uacute;zcoa) y maestro en el trabajo del
damasquinado, aparte de ceramista, fue escultor y dibujante y pint&oacute; paisajes,
retratos y copias de grandes maestros como El Greco, Goya o Vel&aacute;zquez tanto
al &oacute;leo como a la acuarela.
Tras una estancia en la Manufactura de S&egrave;vres a finales de los a&ntilde;os sesenta,
regres&oacute; a Espa&ntilde;a y empez&oacute; su pr&aacute;ctica profesional, en la que se establecen
cuatro etapas. La primera (1877-1892) corresponde a sus a&ntilde;os en la F&aacute;brica y
Escuela de Cer&aacute;mica de La Moncloa, donde trabaj&oacute; en colaboraci&oacute;n con sus
hermanos Guillermo y Germ&aacute;n, ocup&aacute;ndose Daniel principalmente del dise&ntilde;o
de las composiciones. En esa fase desarroll&oacute; soluciones neorrenacentistas y
orientalistas, siendo las obras m&aacute;s destacadas las correspondientes al Pabell&oacute;n
de la Exposici&oacute;n de Miner&iacute;a (1883) –hoy conocido como Pabell&oacute;n Vel&aacute;zquez-,
la Escuela de Ingenieros de Minas (1886) y el Pabell&oacute;n Estufa de la Exposici&oacute;n
de Filipinas (1887), tambi&eacute;n llamado Palacio de Cristal, todos en Madrid e
ideados por Vel&aacute;zquez Bosco. Durante la segunda (1893-1906) form&oacute; una
sociedad con Marcos Vargas, propietario de la F&aacute;brica de loza “La Segoviana”
de esta capital castellano-leonesa, instalando su taller dentro de las
dependencias de esa factor&iacute;a. En este per&iacute;odo continu&oacute; utilizando formas
3
A d&iacute;a de hoy la bibliograf&iacute;a sobre Daniel Zuloaga es muy extensa. El artista ya fue objeto
de atenci&oacute;n de los estudiosos en la primera mitad del siglo XX e incluso contamos con trabajos
monogr&aacute;ficos sobe varias proyectos suyos, algunos de los cuales aparecen citados en las
siguientes p&aacute;ginas. No obstante, como obras generales y de referencia sobre este artista v&eacute;ase
PERLA, A., Cer&aacute;mica aplicada a la arquitectura madrile&ntilde;a, Madrid, Comunidad de Madrid,
1998; QUESADA MART&Iacute;N, M. J., “Daniel Zuloaga (1852-1921)”, Estudios Pro Arte, 11, 1977,
pp. 76-84; QUESADA MART&Iacute;N, M. J., Daniel Zuloaga. Ceramista y pintor, Tesis doctoral,
Madrid, Universidad Complutense, 1984; QUESADA MART&Iacute;N, M. J., “Cer&aacute;mica arquitect&oacute;nica
de Daniel Zuloaga en Madrid de 1880 a 1900”, Archivo Espa&ntilde;ol de Arte, 232, 1985, pp. 369-378;
QUESADA MART&Iacute;N, M. J., Daniel Zuloaga: 1852…; QUESADA MART&Iacute;N, M. J., “Daniel
Zuloaga, ceramista (1852-1921)”, en VVAA, Los Zuloaga. Dinast&iacute;a de artistas vascos, Us&uacute;rbil,
Museo Zuloaga, 1988, pp. 129-181; RUBIO CELADA, A., “Innovaciones t&eacute;cnicas, estil&iacute;sticas y
tem&aacute;ticas en la cer&aacute;mica de los Zuloaga”, Bolet&iacute;n de la Real Sociedad Espa&ntilde;ola de Cer&aacute;mica y
Vidrio, 38, 1999, pp. 345-352; RUBIO CELADA, A., De la tradici&oacute;n a la modernidad: Los
Zuloaga ceramistas, Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 2004; RUBIO CELADA,
A., Los Zuloaga: artistas de la cer&aacute;mica, Madrid, TF, 2007; RUBIO CELADA, A. y ZAMORA
CANELLADA, A., Ocharan, Zuloaga y El Quijote, Segovia, Caja Segovia, 2007.
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neorrenacentistas, pero a partir de 1898 irrumpieron con fuerza en su
producci&oacute;n el modernismo, el regionalismo y el realismo, de manera que en sus
trabajos aparecieron los tipos populares, al tiempo que hizo uso de la fotograf&iacute;a.
Coincidi&oacute; con los a&ntilde;os de m&aacute;xima proyecci&oacute;n de Zuloaga, en los que llev&oacute; a
cabo los revestimientos del Ministerio de Fomento (1893), tambi&eacute;n de
Vel&aacute;zquez Bosco. La tercera corresponde al a&ntilde;o 1907, cuando estuvo
establecido en la localidad guipuzcoana de Pasajes, mientras que en la &uacute;ltima
(1908-1921) ubic&oacute; su taller en la iglesia de San Juan de los Caballeros de
Segovia, ciudad en la que falleci&oacute;.
A lo largo de su trayectoria, Zuloaga demostr&oacute; un gran dominio de
numerosas t&eacute;cnicas cer&aacute;micas como la de arista, la pintura bajo ba&ntilde;o y sobre
ba&ntilde;o, la cuerda seca y el reflejo met&aacute;lico 4, algunas de las cuales utiliz&oacute; en la
obra que analizamos aqu&iacute;.
Por lo que respecta al promotor del mural, Tom&aacute;s Juan Allende Alonso
naci&oacute; en Bur&oacute;n (Le&oacute;n) en 1848 5. A temprana edad emigr&oacute; a Vizcaya y se
estableci&oacute; en el municipio de Gallarta. En 1873 contrajo matrimonio en Bilbao
con Mar&iacute;a Allende Pl&aacute;garo, con quien tuvo una prol&iacute;fica descendencia. Inici&oacute; su
carrera pol&iacute;tica en 1876, siendo diputado a Cortes por la Liga Nacional de
Productores. Despu&eacute;s ingres&oacute; en el partido conservador y fue elegido diputado
por Ria&ntilde;o (Le&oacute;n) en 1896 6. Adem&aacute;s fue senador por la misma provincia y por
la de Soria 7 y destac&oacute; por su faceta filantr&oacute;pica, pues hizo donaciones para
centros de ense&ntilde;anza, hospitales, etc. 8.
Reuni&oacute; una gran fortuna, que en 1914 lleg&oacute; a estar considerada una de las
mayores de Espa&ntilde;a 9, y despleg&oacute; una importante actividad empresarial en los
sectores de la miner&iacute;a, la industria, el ferrocarril, la banca, etc. 10, a algunos de
4
Para todo lo referente a las t&eacute;cnicas empleadas por el ceramista v&eacute;ase RUBIO CELADA,
A., Los Zuloaga…, pp. 105-108.
5
Archivo del Senado de Espa&ntilde;a (ASE), leg. HIS-0026-06. El dato del lugar de nacimiento
est&aacute; tomado de esta fuente, aunque algunas publicaciones cifran su venida al mundo en la
localidad leonesa de La Ba&ntilde;eza, v&eacute;ase CARASA, P. (dir.), Elites castellanas de la Restauraci&oacute;n.
Diccionario biogr&aacute;fico de parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923), Salamanca, Junta
de Castilla y Le&oacute;n, 1997, p. 102.
6
CARASA, P., ob. cit., p. 102.
7
ASE, leg. HIS-0026-06.
8
CARASA, P., ob. cit., p. 102.
9
Ibid.
10
Para todo lo referente a las actividades empresariales de Tom&aacute;s Allende v&eacute;ase entre otros
CARASA, P., ob. cit., pp. 102-103; FERN&Aacute;NDEZ D&Iacute;AZ-SARABIA, P., El ferrocarril hullero de
La Robla a Valmaseda 1890-1972, Salamanca, Junta de Castilla y Le&oacute;n, 2003; GONZ&Aacute;LEZ
PORTILLA, M., La siderurgia vasca (1880-1901). Nuevas tecnolog&iacute;as, empresarios y pol&iacute;tica
econ&oacute;mica, Bilbao, Universidad de Pa&iacute;s Vasco, 1985; MONTERO, M., Mineros, banqueros,
navieros, Bilbao, Universidad del Pa&iacute;s Vasco, 1991; MONTERO, M., La California del hierro:
Las minas y la modernizaci&oacute;n econ&oacute;mica y social de Vizcaya, Bilbao, Beitia, 1994; QUIR&Oacute;S
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los cuales hacen referencia las escenas recreadas en el mural que damos a
conocer. As&iacute;, fue miembro del consejo de administraci&oacute;n de la Uni&oacute;n Resinera
Espa&ntilde;ola, Altos Hornos de Vizcaya, el Banco de Comercio y el Cr&eacute;dito de la
Uni&oacute;n Minera, llegando a ser presidente de la &uacute;ltima entidad. Tambi&eacute;n fue
propietario de minas en Vizcaya y Le&oacute;n. Aparte de sus actividades industriales
en el Pa&iacute;s Vasco, fue uno de los pioneros de la industria leonesa tanto en el
sector qu&iacute;mico como en el minero. Figur&oacute; entre los impulsores de la Sociedad
Minera de Sabero, m&aacute;s tarde denominada Hulleras de Sabero y Anexas S.A., y
particip&oacute; en otras industrias qu&iacute;micas de la provincia. Intervino en la
construcci&oacute;n del ferrocarril de la Robla a Balmaseda, que uni&oacute; la cuenca minera
leonesa con Vizcaya, lo que favoreci&oacute; el empleo del carb&oacute;n de la primera en la
industria sider&uacute;rgica vasca. En otro orden de cosas, posey&oacute; numerosos
inmuebles en Madrid, Soria, Le&oacute;n y en la capital vizca&iacute;na, donde promovi&oacute;
varias casas unifamiliares y de vecindad en su mayor&iacute;a destinadas al alquiler.
Su residencia en Bilbao se encontraba en una casa de vecindad de la Gran
V&iacute;a –a la que actualmente corresponde el n&uacute;mero 30-, conocida precisamente
por el apellido Allende, pues esta familia la promovi&oacute; en 1885 11, mientras que
su domicilio en Madrid estaba en la calle Mayor. Consta que en este &uacute;ltimo
intervino Daniel Zuloaga en los primeros a&ntilde;os del siglo XX. Por lo dem&aacute;s, el
empresario pasaba temporadas en Bur&oacute;n, donde construy&oacute; el palacete “La
Casona” –hoy desmontado-. Posteriormente, en 1916, promovi&oacute; el edificio de
las Cuatro Calles en la Plaza de Canalejas de la capital de Espa&ntilde;a. Este
inmueble, para el que tambi&eacute;n dise&ntilde;&oacute; piezas Zuloaga, fue la &uacute;ltima obra del
arquitecto Leonardo Rucabado (1875-1918) 12.
La mansi&oacute;n para la que se fabric&oacute; el mural que protagoniza este art&iacute;culo
fue denominada “casa de campo” por el propio comitente 13, lo cual es muy
expl&iacute;cito de su car&aacute;cter y funci&oacute;n, as&iacute; como de la transformaci&oacute;n de los gustos y
la forma de vida de la burgues&iacute;a vasca en las postrimer&iacute;as del siglo XIX. Estaba
situada en el barrio de Indauchu, que en gran parte era propiedad de los Allende,
de hecho lleg&oacute; a ser conocido por este apellido. Inicialmente este n&uacute;cleo del
ensanche bilba&iacute;no fue impulsado por Manuel Allende Villares –suegro de
LINARES, F., “La Sociedad palentina-leonesa de minas y los primeros altos hornos al cok de
Espa&ntilde;a en Sabero (1847-1862)”, Revista de Estudios Geogr&aacute;ficos, 32, 1971, pp. 657-672; SEN
RODR&Iacute;GUEZ, L. C., “Notas sobre la estructura de la propiedad en la fase de despegue de la
miner&iacute;a leonesa, 1890-1914”, Revista de Estudios Human&iacute;sticos, Geograf&iacute;a, Historia y Arte, 11,
1989, pp. 193-222.
11
Archivo de la Diputaci&oacute;n Foral de Bizkaia (ADFB), Fondo Municipal de Bilbao (FMB),
sec. 4, c. 48, leg. 21.
12
Sobre esta obra y su art&iacute;fice v&eacute;ase BASURTO FERRO, N., Leonardo Rucabado y la
arquitectura monta&ntilde;esa, Bilbao, Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria y Xarait, 1986.
13
Archivo de Daniel Zuloaga (ADZ), leg. 1902-0032.
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Tom&aacute;s Allende- 14, tambi&eacute;n natural de la localidad leonesa de Bur&oacute;n. Tras su
fallecimiento en 1900, los cuatro hijos que tuvo de su matrimonio con Juana
Pl&aacute;garo Ochoa promovieron un buen n&uacute;mero de chal&eacute;s, en su mayor&iacute;a
dise&ntilde;ados por el mentado Rucabado 15.
Precisamente las primeras construcciones de importancia levantadas en
Indauchu correspondieron a cuatro viviendas pertenecientes a esta familia, una
de las cuales era la que nos interesa en estas p&aacute;ginas. Estos inmuebles, que
fueron proyectados entre 1898 y 1899, pertenecieron a Pl&aacute;cido Allende –casado
con Mar&iacute;a Amparo Amann-, Pedro Govillar –casado con Mar&iacute;a del Carmen
Allende-, Tom&aacute;s Allende –casado con Mar&iacute;a Allende- y Jos&eacute; Andr&eacute;s Allende –
casado con Mar&iacute;a de los &Aacute;ngeles P&eacute;rez- y fueron erigidos en un terreno
compartimentado al efecto en cuatro parcelas. Sin embargo, la solicitud de
construcci&oacute;n ante la oficina t&eacute;cnica municipal corri&oacute; a cargo del patriarca, pero
desafortunadamente, quiz&aacute; en funci&oacute;n de que se trataba de solares emplazados
en una zona por entonces sin urbanizar, la petici&oacute;n no fue acompa&ntilde;ada de los
correspondientes planos 16. Damos por hecho que el art&iacute;fice de los inmuebles fue
el arquitecto Severino de Ach&uacute;carro (1841-1910) 17, a la saz&oacute;n t&eacute;cnico de
confianza de la familia, que adem&aacute;s llegar&iacute;a a reformar alguna de las casas al
poco de que fuera inaugurada 18. No obstante, tanto entre la documentaci&oacute;n del
archivo municipal de Bilbao como en la del de Daniel Zuloaga de Segovia
aparecen mencionados otros facultativos, cuesti&oacute;n que ha propiciado algunos
errores a la hora de adscribir la paternidad de los proyectos 19.
14
Desconocemos si antes de la boda entre Tom&aacute;s y Mar&iacute;a Allende exist&iacute;a alg&uacute;n grado de
parentesco entre Manuel y Tom&aacute;s Allende. En cualquier caso, el primero, tras establecerse en
Vizcaya, tambi&eacute;n destac&oacute; en el mundo de los negocios, sobre todo en las actividades mineras y en
la construcci&oacute;n inmobiliaria.
15
Algunos de los inmuebles fueron promovidos por Tom&aacute;s Allende. La coincidencia en el
nombre del promotor ha propiciado malentendidos, ya que se ha identificado su casa de campo
con otras residencias erigidas por &eacute;l mismo, alguna de las cuales apareci&oacute; recogida en la prensa
especializada de la &eacute;poca, llegando a afirmarse que el mural de Zuloaga estaba en la casa
conocida como de la viuda de Laiseca. Sobre este &uacute;ltimo inmueble v&eacute;ase DUB&Eacute;, A., “Casa
propiedad del Excmo. Sr. D. Tom&aacute;s de Allende, en Bilbao. –Arquitecto: Don Leonardo
Rucabado-”, Peque&ntilde;as monograf&iacute;as de Arte, 91, 1909, pp. 1-16.
16
ADFB, FMB, sec. 4, c. 202, leg. 6.
17
Ach&uacute;carro, titulado en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1866, fue una figura
destacada de la arquitectura y el urbanismo del Pa&iacute;s Vasco. Proyect&oacute; numerosos edificios tanto
p&uacute;blicos como privados, en los que evolucion&oacute; desde el historicismo y el eclecticismo hasta el
modernismo.
18
ADFB, FMB, sec. 5, c. 225, leg. 35 y sec. 5, c. 225, leg. 7.
19
Son los casos de Leonardo Rucabado y Federico Borda, sobrino de Ach&uacute;carro, quienes
trabajaron en el estudio del &uacute;ltimo. Poco a poco el primero qued&oacute; al frente de los trabajos y con el
tiempo se convirti&oacute; en el t&eacute;cnico de confianza de los Allende. Las estrechas relaciones
profesionales explican que diversos documentos relativos al edificio que nos ocupa fueran
rubricados por estos facultativos. Sin embargo, resulta m&aacute;s extra&ntilde;a la concurrencia del maestro de
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Sabemos que en junio de 1900 una parte de la familia ya viv&iacute;a en los
edificios 20. De todos modos, en ese momento a&uacute;n no se hab&iacute;a abierto la calle
que les dar&iacute;a servicio y que tom&oacute; por nombre el apellido de los promotores,
pues primero recibi&oacute; la denominaci&oacute;n de Particular de Allende y despu&eacute;s
Manuel Allende, nombre que conserva hoy d&iacute;a.
En poco tiempo Indauchu experiment&oacute; una profunda transformaci&oacute;n y se
convirti&oacute; en un sector ocupado por viviendas unifamiliares, rodeadas de superficies
ajardinadas, aparte de contar con edificios recreativos, deportivos, capilla, plaza de
toros, etc. A&ntilde;os m&aacute;s tarde, los chal&eacute;s dejaron de tener uso residencial, pues muchos
se convirtieron en cl&iacute;nicas, proceso que comenz&oacute; a ser evidente a finales de la
d&eacute;cada de los veinte. Finalmente la mayor&iacute;a fueron demolidos, v&iacute;ctimas de la
especulaci&oacute;n inmobiliaria surgida a partir de los a&ntilde;os cincuenta.
En cuanto al edificio para el que Zuloaga dise&ntilde;&oacute; este importante mural, hay
que decir que estaba en una parcela situada entre los solares de las casas de Jos&eacute;
y Mar&iacute;a del Carmen Allende, inmuebles que tampoco han sobrevivido. Al igual
que las otras tres residencias de la familia, ocupaba la parte central del terreno,
de manera que estaba previsto que estuviera rodeada de espacios ajardinados y
contaba con una “glorieta”, t&eacute;rmino que consta en las trazas m&aacute;s antiguas
localizadas y que hace referencia a un cenador de planta cuadrada, adosado a la
cerca de la finca.
A trav&eacute;s de los planos de emplazamiento, sabemos que de las cuatro casas
primigenias la que nos ocupa fue la &uacute;nica que sufri&oacute; una gran transformaci&oacute;n desde
el primer bosquejo hasta lo que finalmente se construy&oacute; y todo esto en un plazo de
menos de un a&ntilde;o. Efectivamente, el ferroprusiato m&aacute;s antiguo, fechado en mayo de
1898, deja constancia de un edificio con un trazado de n&uacute;cleo rectangular y perfil
accidentado por la incorporaci&oacute;n de cuerpos de miradores 21. El &uacute;ltimo dibujo,
rubricado en marzo de 1899, demuestra que se introdujeron muchas variaciones
respecto a lo previsto un a&ntilde;o antes, entre ellas la erecci&oacute;n del inmueble en un punto
m&aacute;s centrado del solar, adem&aacute;s el per&iacute;metro del edificio se complic&oacute; y adquiri&oacute; m&aacute;s
movimiento y, aunque se conservaron los mencionados ventanales, vari&oacute; su
ubicaci&oacute;n22. Sin embargo, un proyecto de reforma, firmado por Rucabado en 1908,
corrobora que finalmente prevaleci&oacute; el emplazamiento contemplado en un
principio, pr&oacute;ximo al l&iacute;mite de la propiedad de Jos&eacute; Allende, al tiempo que parece
que se prescindi&oacute; del mirador de la fachada trasera23.
obras Daniel Escondrillas durante una visita al inmueble con objeto de inspeccionar la instalaci&oacute;n
del mural, pues no consta que tuviera trato estrecho con Ach&uacute;carro, aunque eran conocidos sus
v&iacute;nculos con la alta sociedad bilba&iacute;na de la &eacute;poca.
20
ADFB, FMB, sec. 4, c. 505, leg. 34.
21
Id., sec. 4, c. 487, leg. 11.
22
Id., sec. 1, c. 278, leg. 3.
23
Id., sec. 1, c. 297, leg. 45.
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Desgraciadamente estos son los &uacute;nicos planos conservados entre la
documentaci&oacute;n municipal y tampoco tenemos constancia de la existencia de
fotos interiores 24. De todos modos, la importancia del edificio y la riqueza de su
decoraci&oacute;n quedan ratificadas por algunas noticias que sacaremos a colaci&oacute;n en
las siguientes p&aacute;ginas, as&iacute; como por las piezas de carpinter&iacute;a y las vidrieras que,
junto al mural cer&aacute;mico, fueron salvadas en el momento del derribo. En
cualquier caso, el programa de la casa de Pl&aacute;cido Allende, que es la &uacute;nica de las
cuatro residencias de la que se conserva documentaci&oacute;n ilustrativa al respecto,
demuestra la grandilocuencia de aquellos palacetes. En efecto contaba con
estancias del tipo de “sala Luis XV”, “antesala”, “serre”, cerrada con cristal y
carpinter&iacute;a de hierro, “gabinete”, “billar”, comedor principal, comedor de
servicio, etc. 25.
Con el paso del tiempo, la casa de Tom&aacute;s Allende acab&oacute; convertida en
cl&iacute;nica, uso que conserv&oacute; hasta el momento de su demolici&oacute;n, cuando el citado
Errazu decidi&oacute; construir otro edificio hospitalario acorde con las necesidades de
la &eacute;poca. Sin embargo, tal como anticipamos, salv&oacute; parte de la decoraci&oacute;n
traslad&aacute;ndola a la residencia que erigi&oacute; por las mismas fechas en Lezama, seg&uacute;n
proyecto, firmado en 1967, por el arquitecto Rufino Bas&aacute;&ntilde;ez (1929-1991) 26.
Pese a que la correspondiente memoria no incluye ninguna referencia al mural
de Zuloaga, a la hora de concebir algunas dependencias este t&eacute;cnico tuvo en
cuenta las caracter&iacute;sticas de aquellas ornamentaciones, aunque, como veremos,
varios paneles cer&aacute;micos fueron recortados 27.
Por lo que ata&ntilde;e directamente a los &uacute;ltimos 28, la primera noticia fechada de
la que tenemos noticia data del once de febrero de 1900, cuando Ach&uacute;carro
acus&oacute; recibo del boceto que le hab&iacute;a enviado Zuloaga. En ese momento el
primero manifest&oacute; que era un “verdadero cuadro”, que le hab&iacute;a satisfecho
plenamente y que pondr&iacute;a todo su empe&ntilde;o ante los Allende para que se
materializara 29. Transcurridos unos d&iacute;as, el facultativo volvi&oacute; a escribir al
ceramista, dando por hecho el encargo, aunque con dos condiciones. La primera
24
Una fotograf&iacute;a de la fachada principal del inmueble apareci&oacute; recogida en un cat&aacute;logo
comercial de la firma Larr&iacute;naga y Zubiaurre, dedicada a la instalaci&oacute;n de calefacciones, v&eacute;ase
Calefacci&oacute;n moderna Larr&iacute;naga y Zubiaurre, Bilbao, sin fecha, p. 79.
25
As&iacute; se desprende de los planos dibujados por Leonardo Rucabado en 1907. ADFB, sec. 4,
c. 786, leg. 2.
26
Archivo de la Delegaci&oacute;n en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro
(ADBCOAVN), c. 2103, exp. 245. La memoria del proyecto est&aacute; fechada en diciembre de 1966,
pero en los planos consta febrero de 1967.
27
VVAA, Rufino Bas&aacute;&ntilde;ez. Obras, Bilbao, COAVN, 1997, pp. 68-69.
28
De cara a la localizaci&oacute;n de varios documentos relativos a esta obra, agradezco la ayuda
prestada por D. Alonso Zamora, director del Museo Zuloaga de Segovia, y D. Abraham Rubio,
especialista en la obra del ceramista.
29
ADZ, leg. 1900-0020.
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afectaba al precio que le parec&iacute;a muy elevado, al igual que a los comitentes, por
lo que solicitaba una rebaja, mientras que la segunda se centraba en el plazo de
ejecuci&oacute;n, pues la decoraci&oacute;n interior de la casa estaba muy adelantada, por lo
que la ornamentaci&oacute;n del vest&iacute;bulo no pod&iacute;a retrasarse mucho 30. L&oacute;gicamente,
previamente Zuloaga hab&iacute;a mandado dos presupuestos que variaban en funci&oacute;n
de la incorporaci&oacute;n de piezas en relieve en el z&oacute;calo y en las pilastras de
separaci&oacute;n entre los distintos paneles del revestimiento cer&aacute;mico. El artista
decidi&oacute; dividir la composici&oacute;n en un total de veinticinco recuadros, que inclu&iacute;an
ocho escenas principales, aparte de sobrepuertas y jambas. Igualmente dej&oacute;
constancia de que la tem&aacute;tica incorporar&iacute;a figuras aisladas y asuntos de la
industria y la miner&iacute;a 31.
Zuloaga debi&oacute; responder r&aacute;pidamente a la misiva de Ach&uacute;carro, pues el
ocho de marzo el responsable de la obra le notificaba que los propietarios
hab&iacute;an aceptado su &uacute;ltima oferta. Entonces el arquitecto insisti&oacute; en la
posibilidad de un nuevo abaratamiento, siempre que el resultado tuviera todas
las “caracter&iacute;sticas art&iacute;sticas”. En esa carta adjunt&oacute; un croquis del vest&iacute;bulo con
los datos necesarios para que adoptara las medidas oportunas de cara a la
ejecuci&oacute;n y le comunicaba que las jambas y la cornisa de escayola ya estaban
instaladas, pero que no habr&iacute;a ning&uacute;n problema en desmontarlas, si as&iacute; lo
requer&iacute;a la decoraci&oacute;n cer&aacute;mica 32.
Parece bastante probable que para el mes de junio el mural estuviera casi
ultimado en el taller de Zuloaga, pues por entonces Jos&eacute; Mar&iacute;a L&oacute;pez, hombre
de confianza del ceramista, le escribi&oacute; y le pregunt&oacute; sobre la fecha previsible de
su instalaci&oacute;n 33. Consta documentalmente que el segundo se desplaz&oacute; a Bilbao
para dirigir la colocaci&oacute;n del revestimiento. En este trabajo, que se llev&oacute; a cabo
entre agosto y octubre, tambi&eacute;n particip&oacute; la empresa de Daniel Basald&uacute;a 34 de la
capital vizca&iacute;na. As&iacute;, el d&iacute;a uno de septiembre el operario pidi&oacute; las piezas
necesarias para completarlo. En este sentido, demand&oacute;, entre otras cosas, “152
azulejos azul liso para los rincones” –entendemos que correspond&iacute;an al z&oacute;calo-,
30
Ibid., leg. 1900-0021 y QUESADA MART&Iacute;N, M. J., Daniel Zuloaga. Ceramista..., t. II,
pp. 149-150.
31
Este documento del archivo de Zuloaga carece de fecha y fue reproducido en
QUESADA, M. J., Daniel Zuloaga. Ceramista…, t. II, p. 153 e ID., Daniel Zuloaga: 1852…, p.
181.
32
ADZ, leg. 1900-0022 y QUESADA MART&Iacute;N, M. J., Daniel Zuloaga. Ceramista…, t. II,
pp. 151-152.
33
ADZ, leg. 1900-0023.
34
Daniel de Basald&uacute;a era propietario de un almac&eacute;n de materiales de construcci&oacute;n y de una
f&aacute;brica de yeso. El veintiuno de agosto de 1900 envi&oacute; una liquidaci&oacute;n de gastos a Zuloaga que
corrobora que se encarg&oacute; del traslado de las piezas del mural desde la estaci&oacute;n de ferrocarril
bilba&iacute;na a la casa de Tom&aacute;s Allende y que suministr&oacute; los sacos de cemento necesarios para la
obra. Ibid., leg. 1900-0025.
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dos piezas de las que constituyen el fuste de las pilastras y “seis rosetas”, que
consideramos correspond&iacute;an a los motivos prominentes que adornan las caras
laterales de los citados soportes 35. El uno de octubre el propio Zuloaga mand&oacute;
una misiva a su taller y en referencia a la obra que nos ocupa indic&oacute; que hab&iacute;a
que hacer “piezas de Pilastra punteadas de oro, Piezas grandes 0’36 x 0’36 de
basamento de las anteriores Moldura que encargue antes de venirme 36, azulejo
azul verdoso con oro y no se cuantas cosas m&aacute;s” 37.
La realizaci&oacute;n del mural coincidi&oacute; con un momento importante en la
trayectoria del artista, pues, como hemos adelantado, el modernismo acababa de
irrumpir en su producci&oacute;n. Por lo dem&aacute;s, simult&aacute;neamente abord&oacute; otros
proyectos igualmente relevantes en el campo de la vivienda unifamiliar como
los de las casas “Villa Aurora” del indiano Santiago Allende J&aacute;uregui en San
Sebasti&aacute;n 38, “Toki Eder” de Luis Ocharan Mazas en el municipio c&aacute;ntabro de
Castro Urdiales 39 y la de Fernando Merino Villarino en Le&oacute;n 40. En relaci&oacute;n con
35
Ibid. En esta misiva L&oacute;pez indica que Escondrillas hab&iacute;a visitado la obra con Allende,
habiendo mostrado ambos su contrariedad por el estado de algunos azulejos que parece hab&iacute;an
llegado rotos.
36
A juzgar por un peque&ntilde;o croquis dibujado en la misiva, se refiere al remate colocado por
encima de los capiteles. Ibid., leg. 1900-0026.
37
Ibid.
38
Este edificio fue proyectado por el arquitecto Luis Aladr&eacute;n a finales de los a&ntilde;os noventa.
En el momento de la construcci&oacute;n fue decorado con importantes revestimientos cer&aacute;micos tanto
en el exterior como en el interior, incluido el vest&iacute;bulo, que, a juzgar por la documentaci&oacute;n
conservada en el archivo de Daniel Zuloaga, ten&iacute;a grandes similitudes con el de la casa de Tom&aacute;s
Allende de Bilbao. En este sentido v&eacute;ase QUESADA MART&Iacute;N, M. J., Daniel Zuloaga: 1852…,
pp. 90 y 114; ADZ, leg. 1899-27 y Archivo Municipal de San Sebasti&aacute;n (AMSS), leg. 352-7.
39
Este palacete, que fue proyectado por el arquitecto Eladio Laredo (1864-1941) en 1900,
incorpora revestimientos cer&aacute;micos en las fachadas, mientras que en 1905 la escalera fue
decorada con un z&oacute;calo inspirado en El Quijote, salido igualmente del taller de Zuloaga. Sobre
este inmueble v&eacute;ase ORDIERES D&Iacute;EZ, I., Eladio Laredo. El historicismo nacionalista en la
arquitectura, Castro Urdiales, Ayuntamiento de Castro Urdiales y Derivados del Fl&uacute;or S.A.,
1992; P&Eacute;REZ DE LA PE&Ntilde;A OLEAGA, G., Gu&iacute;a de arquitectura urbana de Castro Urdiales,
Mieres, Ayuntamiento de Castro Urdiales, 2007 y RUBIO CELADA, A. y ZAMORA
CANELLADA, A., ob. cit.
40
En la actualidad este edificio, dise&ntilde;ado por el arquitecto Juan Cris&oacute;stomo Torbado (18671945) en 1901, es una casa de vecindad, de manera que el antiguo vest&iacute;bulo ha pasado a ser el
portal del inmueble. El revestimiento cer&aacute;mico fue instalado entre 1902 y 1903 y recubre la
totalidad de las paredes de la estancia, con una composici&oacute;n reticulada, que incluye un z&oacute;calo y
una cornisa a modo de friso corrido. Tiene cuatro paneles con escenas protagonizadas por mujeres
desempe&ntilde;ando tareas propias del campo y la mar, enmarcadas por una exuberante decoraci&oacute;n
curvil&iacute;nea de ascendencia modernista. Para lo relativo a este edificio v&eacute;ase SERRANO LASO,
M., La arquitectura en Le&oacute;n entre el historicismo y el racionalismo 1875-1936, Le&oacute;n,
Universidad de Le&oacute;n, 1993; VALD&Eacute;S FERN&Aacute;NDEZ, M., “Una cer&aacute;mica mural de Daniel
Zuloaga en Le&oacute;n”, en Estudios human&iacute;sticos y jur&iacute;dicos: homenaje a Emilio Hurtado Llamas,
Le&oacute;n, Colegio Universitario de Le&oacute;n, 1977, pp. 385-395 y VALD&Eacute;S FERN&Aacute;NDEZ, M., “Un
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la primera hay que aclarar que, pese a la coincidencia en el apellido y lo
afirmado por otros autores, este promotor, natural de Castro Urdiales y
enriquecido en Argentina, no estaba emparentado con los Allende afincados en
Bilbao. En cualquier caso, las paredes del vest&iacute;bulo del inmueble donostiarra,
que tampoco ha llegado hasta nosotros, tambi&eacute;n estaban forradas de cer&aacute;mica
con un planteamiento muy similar a lo hecho en la capital vizca&iacute;na, pudi&eacute;ndose
afirmar que existe una relaci&oacute;n entre el mural guipuzcoano, que consta estaba
en proceso de instalaci&oacute;n en septiembre de 1899 41, los bocetos que present&oacute;
Zuloaga a Ach&uacute;carro en marzo de 1900 y lo que se hizo en Bilbao 42. Por otro
lado, Tom&aacute;s Allende mantuvo lazos profesionales con algunos de los
promotores que acabamos de se&ntilde;alar, caso de Merino, con quien impuls&oacute; una
f&aacute;brica en Le&oacute;n 43. En este sentido, cabr&iacute;a plantearse la hip&oacute;tesis de si estas
relaciones pudieron propiciar que a la postre ambos empresarios encargaran
obras a Zuloaga, toda vez que el ceramista dise&ntilde;&oacute; revestimientos para los
vest&iacute;bulos de las dos residencias.
No obstante, lo que ha llegado hasta nosotros del mural de la casa de
Tom&aacute;s Allende es s&oacute;lo una parte del original, pues inicialmente el conjunto
constaba de ocho paneles, aparte de otros frisos en sobrepuertas, y cubr&iacute;a
completamente la superficie de las paredes. Por el contrario, a d&iacute;a de hoy se
conservan &uacute;nicamente cuatro con sus correspondientes z&oacute;calos y otras tantas
pilastras (fig. 1). Asimismo, parece que hubo peque&ntilde;as variaciones desde los
c&aacute;lculos iniciales a la ejecuci&oacute;n definitiva en lo referente a la superficie, pues en
principio se habl&oacute; de un mural de 56 metros cuadrados, que finalmente
quedaron reducidos a 54 metros cuadrados 44, mientras que lo que subsiste, tras
el derribo del inmueble primigenio, ronda los 20 metros cuadrados 45. No
obstante, es suficiente para afirmar que en esta obra el artista puso de manifiesto
un acusado sentido pict&oacute;rico, algo que no extra&ntilde;a en funci&oacute;n de sus incursiones
en la pintura y su capacidad para la composici&oacute;n.
aspecto del modernismo leon&eacute;s: las cer&aacute;micas de Daniel Zuloaga”, Estudios Human&iacute;sticos,
Geograf&iacute;a, Historia, Arte, 2, 1980, pp. 99-107.
41
ADZ, leg. 1899-0027.
42
La coincidencia en el apellido de estos dos comitentes, la proximidad en el tiempo de
ambos encargos y el hecho de que en varios documentos conservados en el archivo de Zuloaga no
conste la fecha, el nombre de pila del promotor o la ciudad de destino de ciertas piezas siembra
dudas sobre las obras a las que hacen referencia determinadas noticias.
43
CARASA, P., ob. cit., p. 102.
44
Puede que esta variaci&oacute;n sea fruto de las diferencias de c&aacute;lculo existentes entre la
presentaci&oacute;n por parte de Zuloaga del primer presupuesto y el encargo definitivo, pues, como
hemos adelantado, una vez que este &uacute;ltimo fue firme, Ach&uacute;carro envi&oacute; al ceramista los planos de
la dependencia.
45
Exactamente son 19’89 metros cuadrados.
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Fig. 1. Vista general de la parte conservada del mural del vest&iacute;bulo de la casa de Tom&aacute;s Allende
en Bilbao. Daniel Zuloaga. 1900. Lezama (Vizcaya).
Los autores que destacaron la importancia de esta pieza, a tenor de la
documentaci&oacute;n existente en el archivo de Zuloaga y del coste total de la misma,
que ascendi&oacute; a 6.200 pesetas 46, indicaron que el art&iacute;fice propuso para la ocasi&oacute;n
una composici&oacute;n de cer&aacute;mica “con partes coloreadas y oro y reflejos met&aacute;licos
a grande fuego” 47, compuesta por escenas de diferente anchura con temas
alusivos a la industria y la miner&iacute;a, enmarcadas por cenefas de motivos
vegetales de ascendencia modernista y pilastras con sirenas, tallos y flores, as&iacute;
como un z&oacute;calo y una cornisa en relieve 48. A grandes rasgos a este esquema se
atiene lo descubierto, excepci&oacute;n hecha del basamento que carece de resalte,
mientras que, a d&iacute;a de hoy, no subsiste ning&uacute;n tipo de cornisa. En cualquier
caso, se podr&iacute;a hablar de una estructura cl&aacute;sica, dada la configuraci&oacute;n de un
basamento, un cuerpo principal y un remate, composici&oacute;n, por otra parte, muy
repetida por Zuloaga en revestimientos destinados a la decoraci&oacute;n interior.
Del an&aacute;lisis de lo conservado se desprende que las t&eacute;cnicas empleadas
fueron la cer&aacute;mica de arista –tambi&eacute;n llamada de cuenca- y la pintura sobre
cubierta estann&iacute;fera 49. Con la &uacute;ltima est&aacute;n resueltas las escenas del basamento y
46
Seg&uacute;n consta en factura fechada el treinta y uno de agosto de 1901. QUESADA
MART&Iacute;N, M. J., Daniel Zuloaga. Ceramista…, ob. cit., t. II, p. 518.
47
As&iacute; figura en un documento del archivo de Zuloaga que carece de fecha reproducido en
Idem., p. 153.
48
Idem. Aclaramos que, tal y como hemos adelantado, en realidad ofreci&oacute; la posibilidad de
que z&oacute;calos y pilastras fueran lisos o en relieve. La localizaci&oacute;n de la obra permite afirmar que los
promotores se decantaron por una soluci&oacute;n intermedia, pues el basamento es liso y los soportes en
relieve.
49
Algunos autores han afirmado que se trataba de pintura bajo ba&ntilde;o, sin embargo creemos
que debe ser sobre ba&ntilde;o, ya que el artista emple&oacute; un esmalte muy opaco, pues lo contrario hubiera
exigido una cubierta menos opaca. En este sentido, agradezco la colaboraci&oacute;n prestada por D.
Mat&iacute;as Castro, profesor jubilado de la Escuela Oficial de Cer&aacute;mica de Madrid y gran conocedor
de la cer&aacute;mica de Zuloaga.
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los paneles principales, mientras que los motivos vegetales que las enmarcan
obedecen a la primera soluci&oacute;n en sinton&iacute;a con una pauta usual en la producci&oacute;n
del art&iacute;fice. Por su parte, las pilastras fueron realizadas a partir de moldes y
cuentan con detalles en relieve en los frentes. No obstante, los motivos de las
piezas que forran las caras internas fueron materializados con t&eacute;cnica de arista.
Tanto las basas como los fustes, los capiteles y ciertas partes de los z&oacute;calos
incorporan toques de lustre dorado, t&eacute;cnica que implica una nueva cocci&oacute;n una
vez retocadas las piezas con esos acentos; es decir que, a diferencia de ciertas
afirmaciones y lo anunciado por el propio artista en algunos documentos 50, no
corresponden a cer&aacute;mica de reflejo met&aacute;lico en sentido estricto, algo que se
desprende de otros testimonios de Zuloaga, quien en algunos escritos relativos a
esta obra habl&oacute; de “punteadas en oro” 51.
En cuanto al tama&ntilde;o de los azulejos, el ceramista adelant&oacute; que obedecer&iacute;an
al formato 18 cm. x 18 cm. 52, t&iacute;pico de “La Segoviana” 53, dimensiones que
coinciden con las de las piezas conservadas, mientras que cinco de los bloques
de los fustes de las pilastras son de 36 cm. x 36 cm. y el sexto, que corresponde
a la parte inferior, es de 28 cm. x 36 cm. Por su parte, las basas miden 43’5 cm.
x 35 cm. 54 y las correspondientes a los capiteles 33 cm. x 36 cm.
En la fabricaci&oacute;n de los soportes que han llegado hasta nosotros se emple&oacute;
el mismo molde, pues en todos ellos la sirena que aparece en el arranque del
fuste tiene id&eacute;ntica disposici&oacute;n. Sin embargo, a juzgar por los bocetos, en lo
tocante a la delimitaci&oacute;n de las escenas Zuloaga previ&oacute; dos soluciones, de
manera que las figuras estaban enfrentadas. La p&eacute;rdida del resto del mural nos
impide saber con seguridad si lleg&oacute; a modelar dos variantes, aunque las cuatro
piezas subsistentes sean id&eacute;nticas, o si finalmente todas las pilastras fueron
iguales. Advertimos otras diferencias entre los dibujos y la obra hallada, ya que
hoy d&iacute;a los fustes constan de seis piezas en lugar de las cinco previstas
inicialmente, mientras que los detalles vegetales de la parte superior ganaron en
desarrollo con respecto a lo propuesto en un primer momento.
Por otro lado, el art&iacute;fice afirm&oacute; que la altura del mural ser&iacute;a de 3’64 m. en
funci&oacute;n de las medidas de las paredes, mientras que la composici&oacute;n actual llega
hasta los 2’85 m., por lo que creemos que, al realizar el traslado, se prescindi&oacute;
50
Zuloaga, tal como hemos adelantado, habl&oacute; de “oro y reflejos met&aacute;licos” en un
documento sin fecha reproducido en QUESADA MART&Iacute;N, M. J., Daniel Zuloaga. Ceramista…,
ob.cit., t. II, p. 153.
51
ADZ, leg. 1900-0026.
52
As&iacute; lo anunci&oacute; en el que parece ser el documento m&aacute;s antiguo conservado concerniente a
esta obra, que apareci&oacute; reproducido en QUESADA MART&Iacute;N, M. J., Daniel Zuloaga.
Ceramista…, ob. cit., t. II, p. 153.
53
RUBIO CELADA, A., De la tradici&oacute;n…, ob. cit., p. 204.
54
Tiene un ligero ensanchamiento a la altura de la moldura del remate, zona en la que
alcanza 37 cm. de anchura.
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del friso corrido que remataba el conjunto. En cuanto a la anchura de los ocho
paneles principales manifest&oacute; que oscilar&iacute;an entre 3’30 m y 0’95 m. 55,
diferencias, por otra parte, l&oacute;gicas en funci&oacute;n de las dimensiones de los
entrepa&ntilde;os y de la presencia o no de puertas. Sin embargo, esta no era la &uacute;nica
variaci&oacute;n, pues alguna escena ocupaba casi por completo la altura del panel,
careciendo de z&oacute;calo, mientras que otras estaban hermanadas precisamente por
la existencia de un basamento de similares caracter&iacute;sticas. Asimismo, las
molduras que las enmarcaban no eran id&eacute;nticas, ya que las hab&iacute;a ovaladas,
circulares, de medio punto, etc. 56. La parte conservada corrobora estas noticias,
aunque, a juzgar por su montaje, unos cuerpos est&aacute;n m&aacute;s adelantados que otros,
lo que determina diferencias en las dimensiones de las caras laterales de las
pilastras y en su acabado, pues las m&aacute;s profundas est&aacute;n realzadas por los
florones 57, de los que ya nos hemos hecho eco, colocados mediante tornillos,
una vez terminada la instalaci&oacute;n del resto de las placas.
En este sentido, los bocetos del mural (fig. 2) ofrecen algunas diferencias
respecto a lo que damos a conocer en estas p&aacute;ginas. De una parte, tal como
hemos anticipado, una cornisa corr&iacute;a por encima de los paneles a la altura de los
capiteles y, adem&aacute;s, el conjunto estaba coronado por un friso continuo.
Precisamente el dise&ntilde;o de la primera coincide con el desarrollo que tienen
actualmente las caras laterales de las pilastras aderezadas con los citados
florones. No obstante, creemos que esta &uacute;ltima modificaci&oacute;n se introdujo a lo
largo del proceso de fabricaci&oacute;n del revestimiento y no es fruto de cambios
llevados a cabo durante la instalaci&oacute;n en su actual emplazamiento, puesto que, a
d&iacute;a de hoy, los detalles vegetales que enmarcan las escenas est&aacute;n perfectamente
alineados con los capiteles de las pilastras.
A la hora de realizar el molde de los soportes Zuloaga se decant&oacute; por
introducir una variaci&oacute;n en la basa, que disminuy&oacute; de tama&ntilde;o con respecto a lo
bosquejado inicialmente en favor de la altura del fuste e incorpor&oacute; racimos de
vid. En los dibujos de las primeras se observa una gran similitud con lo hecho
para el vest&iacute;bulo de la casa de Santiago Allende en San Sebasti&aacute;n un a&ntilde;o
antes 58, mientras que los segundos cuentan con una composici&oacute;n a modo de
55
As&iacute; consta en un documento sin fecha reproducido en QUESADA MART&Iacute;N, M. J.,
Daniel Zuloaga. Ceramista…, ob. cit., t. II, p. 153. La anchura de los cuatro que han llegado
hasta nosotros oscila entre 0’99 m. y 1’64 m. , aunque fueron recortados lateralmente antes de
instalarlos en su actual emplazamiento.
56
ID., Daniel Zuloaga: 1852…, ob. cit., p. 90.
57
Zuloaga utiliz&oacute; el t&eacute;rmino de roseta a la hora de referirse a estas piezas. ADZ, leg. 19000025.
58
Unos croquis, incluidos en una carta dirigida por Jos&eacute; Pe&ntilde;a a Zuloaga a finales de
septiembre de 1899, demuestran que las basas de las pilastras y los recercos de las escenas de
querubines y ninfas de los z&oacute;calos eran muy similares a lo hecho previamente en el edificio
donostiarra. Ibid., leg. 1899-0027.
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subiente que arranca de las citadas sirenas, se articula mediante roleos, que
enmarcan motivos pentagonales y flores pentalobuladas, y desemboca en unas
ramas que semejan estar movidas por el viento. Estas &uacute;ltimas coinciden con
soluciones de otras obras del ceramista de principios del siglo XX, caso de una
casa de vecindad de San Sebasti&aacute;n, proyectada por el arquitecto Ram&oacute;n
Cort&aacute;zar (1868-1945) en 1905 59. Todo ello est&aacute; enmarcado por una greca
conformada mediante estilizadas espigas. Asimismo, los fondos est&aacute;n realzados
con motivos circulares potenciados por los toques dorados, a los que hemos
hecho referencia, que tambi&eacute;n salpican algunas flores. Finalmente los capiteles
enlazan con el tipo j&oacute;nico, dada la incorporaci&oacute;n de dos volutas, y se atienen en
gran medida a lo previsto en los bocetos.
Fig. 2. Boceto de uno de los
paneles del mural del
vest&iacute;bulo de la casa de Tom&aacute;s
Allende en Bilbao. Daniel
Zuloaga. 1900. Archivo de
Daniel Zuloaga. Segovia.
59
Existe una coincidencia entre este detalle del vest&iacute;bulo de la casa de Tom&aacute;s Allende y los
que enmarcan los vanos ultrasemicirculares del segundo piso de la fachada a la calle Gernikako
Arbola del edificio donostiarra. No obstante, los &uacute;ltimos tienen un dise&ntilde;o marcadamente
modernista como consecuencia de la cadencia del movimiento de las hojas. Sobre este &uacute;ltimo
inmueble v&eacute;ase RUBIO CELADA, A., “Cer&aacute;micas modernistas de Daniel Zuloaga en
Donosita/San Sebasti&aacute;n”, Ondare, 23, 2004, pp. 460-461.
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Otra variaci&oacute;n ata&ntilde;e a los z&oacute;calos, pues, tal como aparecen en los
dibujos, estaban enmarcados por una greca de azulejos seriados de fondo
azulado, aderezados con detalles curvil&iacute;neos de tonalidad dorada, tambi&eacute;n
previstos en el vest&iacute;bulo de la citada residencia donostiarra. Sin embargo,
hoy d&iacute;a el basamento carece de este recerco que muy probablemente no se
lleg&oacute; a colocar.
La documentaci&oacute;n custodiada en el archivo de Zuloaga corrobora que, a
la hora de pintar las escenas principales, el artista parti&oacute; de fotograf&iacute;as sobre
las que procedi&oacute; a dibujar la cuadr&iacute;cula de los azulejos. Indudablemente esto
conduce a hablar de realismo tanto por el manejo de ese tipo de
documentos 60 como por el cariz de los propios pasajes que en m&aacute;s de un
caso no ca&iacute;an en lo amable o lo anecd&oacute;tico, aunque a posteriori introdujo
variaciones en esa direcci&oacute;n. Impresiona la fidelidad a las fotograf&iacute;as de
algunos paneles, caso del de la escena de laya, cuyo boceto reproducimos en
este art&iacute;culo, que desgraciadamente se perdi&oacute; como consecuencia del derribo
de la casa, y el protagonizado por una porteadora de mineral en solitario.
Tres de los paneles que subsisten presentan z&oacute;calo. Sus asuntos
corresponden a una vista desde la r&iacute;a de la f&aacute;brica de Altos Hornos de
Vizcaya, a cuyo consejo de administraci&oacute;n, como vimos, perteneci&oacute; Tom&aacute;s
Allende; otra est&aacute; protagonizada por un peque&ntilde;o puerto con un cargadero de
mineral, varios buques y operarios acarreando cestos de mercanc&iacute;a y la
tercera es la aludida de una mujer, recortada sobre una explotaci&oacute;n a cielo
abierto. Por lo dicho, las &uacute;ltimas evocan las actividades mineras del
promotor, pero el artista huy&oacute; de representar la crudeza de este trabajo,
optando por recrearlo de una forma indirecta. Puede llamar la atenci&oacute;n el
protagonismo de las mujeres, aunque lo cierto es que jugaron un importante
papel en las labores de selecci&oacute;n, lavado y transporte del mineral. No
obstante, a tenor de lo conservado, Zuloaga se decant&oacute; exclusivamente por
la &uacute;ltima faceta, a todas luces la m&aacute;s llevadera. Estas referencias a la vida
laboral entroncan con la llamada pintura social, pero siempre huyendo de la
dureza extrema. Sin embargo, no eran temas in&eacute;ditos en la producci&oacute;n del
ceramista, quien ya los hab&iacute;a empleado en la fachada oriental de la Escuela
de Ingenieros de Minas de Madrid. De todos modos, en esta &uacute;ltima obra
parti&oacute; de cartones de Manuel Dom&iacute;nguez y Vicente Oms, aunque Quesada
apunt&oacute; que Zuloaga hab&iacute;a influido en la conformaci&oacute;n de unas sardineras
incluidas en ese revestimiento 61. En cualquier caso, para el mural de Bilbao
manej&oacute; fotograf&iacute;as, lo que en s&iacute; mismo ahondaba en el realismo e ilustra
sobre la forma de trabajar del art&iacute;fice a principios del siglo XX.
60
Sobre la relaci&oacute;n de Zuloaga con la fotograf&iacute;a v&eacute;ase RUBIO CELADA, A., Los
Zuloaga…, ob. cit.,pp. 153-165 y RUBIO CELADA, A. y ZAMORA CANELLADA, A., ob. cit..
61
QUESADA MART&Iacute;N, M. J., Daniel Zuloaga: 1852…, ob. cit., p. 82.
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La primera est&aacute; acogida por un marco ovalado (1’44 m. x 0’85 m.). Est&aacute;
presidida por una embarcaci&oacute;n sobre las aguas de la r&iacute;a y tiene por fondo la
f&aacute;brica de Altos Hornos, cuyas chimeneas se prolongan en altura (fig. 3).
Utiliz&oacute; para la ocasi&oacute;n una gama de colores azules, gris&aacute;ceos y, en menor
medida, verdes, carmines y dorados y opt&oacute; por el abocetamiento a la hora de dar
forma a los asuntos. As&iacute;, destaca la habilidad al reflejar las sombras de los
barcos sobre el Nervi&oacute;n, as&iacute; como los efectos del celaje, en el que se mezclan
los tonos negruzcos del humo con el resplandor rojizo que proyectan los hornos
y los azules de algunos claros. Consta que Zuloaga parti&oacute; de una postal de
Hauser y Menet 62, realizada en 1895, en la que en una vista general del barrio
baracald&eacute;s de El Desierto se vislumbra la factor&iacute;a sider&uacute;rgica en cuesti&oacute;n. Pese
a que esto &uacute;ltimo profundiza en planteamientos realistas, otros aspectos como
los dos peque&ntilde;os botes y el barquero del primer t&eacute;rmino revelan cierto gusto por
lo anecd&oacute;tico.
Esta representaci&oacute;n del mundo fabril est&aacute; enmarcada por una mara&ntilde;a
vegetal a base de tallos, margaritas, capullos y hojas acorazonadas que destacan
sobre el fondo lechoso de los azulejos. En el ritmo de los tallos de la parte
inferior se rastrean formas vinculadas a los roleos de las obras clasicistas de
Zuloaga, sobre todo en lo tocante a la zona del eje de la composici&oacute;n. Por el
contrario, los de la parte superior est&aacute;n desplegados y enroscados con una
mayor libertad, siendo m&aacute;s evidente la sinuosidad, y resultan m&aacute;s pr&oacute;ximos al
modernismo, pudi&eacute;ndose atisbar ciertos indicios de coup de fouet. En cualquier
caso estos &uacute;ltimos son manifiestos en los abultamientos a modo de nudos del
tallo marr&oacute;n que delimita el panel en los extremos inferior y superior. Por lo que
ata&ntilde;e a los laterales, a la hora de la instalaci&oacute;n en su actual emplazamiento hubo
un error de c&aacute;lculo o alguna variaci&oacute;n de &uacute;ltima hora que oblig&oacute; a recortarlos.
As&iacute; lo evidencia el hecho de que varios motivos tengan truncada su terminaci&oacute;n,
as&iacute; como la diferencia de tono de los fondos, pues para el caso se emplearon
azulejos de cubierta blanca que contrastan con la gama m&aacute;s oscura del resto. De
todos modos, sin ning&uacute;n g&eacute;nero de dudas los primeros tambi&eacute;n proceden del
mural de la casa de Tom&aacute;s Allende, muy probablemente de alguno de los
paneles que no ha llegado hasta nosotros.
La segunda escena (fig. 4) est&aacute; acogida bajo una moldura rebajada y es la
m&aacute;s ancha entre las conservadas (1’66 m. x 1’64 m.), pese a que tambi&eacute;n est&aacute;
recortada con respecto al original. En ella se divisa un puerto con distintas
embarcaciones, entre las que sobresale una, en cuyo casco se lee “RIVER DE
CIER LA ROCHELLE”, as&iacute; como un cargadero de mineral con varias
62
En el archivo de Daniel Zuloaga se conserva este documento editado por Hauser y Menet
en 1895. Sobre esta empresa, que public&oacute; tarjetas de muchos rincones de Espa&ntilde;a a finales del
siglo XIX y principios del XX, entre ellas la que nos ocupa, v&eacute;ase CARRASCO, M., Cat&aacute;logo de
las primeras tarjetas postales de Espa&ntilde;a, Madrid, Casa Postal, 1992.
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vagonetas. En este caso el fondo est&aacute; ocupado por una explotaci&oacute;n a cielo
abierto, junto a lo que parece un poblado minero, y verdes colinas. Un gran
n&uacute;mero de personas, que en s&iacute; mismas revelan el inter&eacute;s por el detalle, se
agolpan en primer t&eacute;rmino, donde hombres y mujeres trajinan con cestos a la
cabeza ante la mirada de terceros, caso de una figura masculina de espaldas, que
bien pudiera ser un encargado, y una dama elegantemente ataviada que se
dispone a descender al muelle por una escalera. Los operarios acarrean el
mineral desde embarcaciones que no resultan visibles en la composici&oacute;n y lo
conducen a barcos de m&aacute;s tonelaje, especializados en el transporte al extranjero.
El ceramista us&oacute; una factura r&aacute;pida y desdibujada y gamas de color similares a
las del panel anterior, aunque con mayor presencia de los melados, conseguidos
a partir de &oacute;xido de hierro.
Aqu&iacute; la mara&ntilde;a vegetal que envuelve al motivo principal tiene menos
relevancia en funci&oacute;n del mayor tama&ntilde;o de la escena, pero aun as&iacute; se observa un
trazado m&aacute;s libre y sinuoso en la zona del remate con respecto a la base, pese a
que los detalles florales sean similares.
Figs. 3 y 4. Panel del mural del vest&iacute;bulo de la casa de Tom&aacute;s Allende en Bilbao.
Detalles. Daniel Zuloaga. 1900. Lezama (Vizcaya).
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A la hora de realizar el tema de la cargadora de mineral, Zuloaga sigui&oacute; casi al
pie de la letra una fotograf&iacute;a de Ladislas Konarzewski (1823-1895) conservada en
el archivo del ceramista 63. Sobre la imagen de este artista polaco, afincado en la
localidad francesa de San Juan de Luz, dibuj&oacute;, tal como corrobora la imagen que
reproducimos en estas p&aacute;ginas, la correspondiente cuadr&iacute;cula para proceder a pintar
la composici&oacute;n, que en esta ocasi&oacute;n est&aacute; englobada dentro de un marco tendente al
c&iacute;rculo (1’35 m. x 1’35 m.). Se trata de una fotograf&iacute;a de estudio de una joven
representada de tres cuartos de perfil, descalza en actitud de caminar, con el brazo
derecho en jarras, mientras que con el izquierdo sujeta un botijo que, con evidente
gallard&iacute;a, porta sobre la cabeza. Su atuendo est&aacute; compuesto de falda larga, delantal
con abultados pliegues y chaquetilla (fig. 5).
Fig. 5. Fotograf&iacute;a de mujer vasca.
Ladislas Konarzewski. Sin fecha. Archivo
de Daniel Zuloaga. Segovia.
Fig. 6. Panel de la casa de Tom&aacute;s Allende en
Bilbao. Detalle. Daniel Zuloaga. 1900.
Zuloaga reprodujo la figura con gran fidelidad, aunque advertimos
modificaciones en el rostro. No obstante, la recort&oacute; sobre una explotaci&oacute;n a cielo
abierto excavada en la monta&ntilde;a, sobre cuya cima divisamos una estaci&oacute;n de carga y
descarga de un tranv&iacute;a a&eacute;reo, con caballetes de estructura de madera igualmente
visibles, as&iacute; como las v&iacute;as del tren. Estos &uacute;ltimos detalles ponen de manifiesto una
63
Se trata de una fotograf&iacute;a de 15’1 cm. x 10 cm., en cuyo reverso aparece impreso en rojo
LADISLAS KONARZEWSKI. ST. JEAN DE LUZ. ADZ, fotograf&iacute;as varias.
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inclinaci&oacute;n a recargar la composici&oacute;n y en cierta manera ambientan la escena.
Asimismo sustituy&oacute; el recipiente por un cesto de mineral, algo muy apropiado para
la tem&aacute;tica escogida. En cuanto al colorido, en la protagonista predominan azules y
grises, que en los fondos aparecen combinados con tierras y verdes, todos ellos con
muchos matices (fig. 6).
La flora del contorno exterior gana protagonismo dentro del panel, aunque
ahonda en lo dicho en el caso de los anteriores con la novedad de que, aparte de
margaritas, incorpora an&eacute;monas con el consiguiente uso de colores azules y ocres.
Los z&oacute;calos de estos paneles est&aacute;n resueltos a base de recuadros con
querubines y ninfas o sirenas surcando los mares (fig. 7). A d&iacute;a de hoy, los tres
constan de otras tantas hiladas de azulejos, en los que predominan tonos azules
de una gran intensidad 64, conseguidos a partir de &oacute;xido de cobalto, y, en menor
medida, los dorados. Precisamente el colorido supone otra coincidencia con lo
hecho poco antes en la referida casa donostiarra de Santiago Allende65. El oro
fue utilizado en la representaci&oacute;n del sol y los rayos, en las cuerdas que sujetan
los ni&ntilde;os, as&iacute; como para perfilar algunas figuras y ciertos detalles. Sin embargo,
creemos muy plausible que en origen esta parte del basamento tuviera cuatro
hiladas, mientras que a lo largo del proceso de ejecuci&oacute;n en el taller se renunci&oacute;
a la greca que enmarcaba los recuadros en los bocetos.
Fig. 7. Detalle del z&oacute;calo.
Ninguna de las escenas se repite y m&aacute;s bien habr&iacute;a que hablar de
variaciones sobre el mismo tema, pues observamos diferencias en la ubicaci&oacute;n
del astro solar, el n&uacute;mero de protagonistas, el medio que utilizan para
64
Los especialistas en la obra del ceramista coinciden en destacar su virtuosismo a la hora
de sacar matices a este color. QUESADA MART&Iacute;N, M. J., “Daniel Zuloaga, ceramista…”, ob.
cit., p. 183.
65
ID., “Daniel Zuloaga: 1852…”, pp. 90 y 114.
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desplazarse por las aguas, bien peces de aspecto un tanto fantasioso, barcas o
velas improvisadas a base de telas tensadas por los querubines, etc. En cualquier
caso, es obvio el gusto por la an&eacute;cdota y la inclinaci&oacute;n del art&iacute;fice hacia un
tratamiento somero de las anatom&iacute;as. Otro tanto cabe decir de la conformaci&oacute;n
de las olas mediante formas arri&ntilde;onadas o l&iacute;neas curvil&iacute;neas, as&iacute; como de los
propios peces y sus escamas.
Tambi&eacute;n en el z&oacute;calo, sobremanera en el correspondiente al panel de la r&iacute;a
y la f&aacute;brica de Altos Hornos, son patentes ciertos fallos a la hora de colocarlo en
su actual emplazamiento, pues no existe la debida continuidad entre algunos
azulejos aleda&ntilde;os.
Fig. 8. Panel del mural del vest&iacute;bulo de la casa de Tom&aacute;s Allende en Bilbao.
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Por &uacute;ltimo, el cuarto panel (fig. 8), cuyo boceto public&oacute; Mar&iacute;a Jes&uacute;s
Quesada en 1977 66, tambi&eacute;n corresponde a un peque&ntilde;o puerto, aunque, al igual
que en el caso de la otra vista costera, no lo hemos podido identificar con un
lugar concreto. Est&aacute; ocupado en primer t&eacute;rmino por una barca con un marinero
y dos mujeres, una de las cuales parece una t&iacute;pica sardinera, pues porta una
cesta de pescado sobre la cabeza, mientras que otras embarcaciones amarradas
al muelle constituyen el segundo t&eacute;rmino. Todo ello se recorta sobre verdes
colinas, en cuya cima se divisa un pueblo, y un cielo plomizo. Es factible que
proceda de una pared diferente a los anteriores, pues carece de basamento, m&aacute;s
all&aacute; de una hilada de azulejos de tono lechoso, salpicada de tallos curvil&iacute;neos y
peque&ntilde;as hojas. As&iacute; las cosas, esta escena ocupa gran parte del panel, mide 2’35
m. x 1’40 m. y est&aacute; acogida por una moldura curva en los laterales, pero con
remate casi recto. El tema no entronca con las actividades del comitente y
resulta un tanto intrascendente, pese a que armoniza con lo propio de la
geograf&iacute;a vasca, en funci&oacute;n de lo cual los verdes, conseguidos mezclando
&oacute;xidos de cobre y cromo, tienen mayor presencia.
Simult&aacute;neamente la ornamentaci&oacute;n vegetal tiene menos protagonismo. Sin
embargo, la decoraci&oacute;n de l&aacute;tigo es m&aacute;s evidente y constituye el detalle m&aacute;s
claramente modernista de la parte del mural que ha llegado hasta nosotros.
Concretamente destacan los motivos coup de fouet que delimitan un elemento
curvil&iacute;neo que gira sobre s&iacute; mismo en el centro de cada una de las albanegas. En
este panel tambi&eacute;n se observa que no existe continuidad entre algunos azulejos.
As&iacute; ocurre precisamente en una de las enjutas y en un rinc&oacute;n del celaje.
El boceto firmado por Zuloaga que reproducimos en estas p&aacute;ginas
corrobora que para uno de los paneles perdidos desarroll&oacute; una escena con cuatro
labradores arando la tierra con layas 67. Para ello parti&oacute; de una fotograf&iacute;a,
custodiada en el mismo fondo documental, que en este caso reprodujo con gran
exactitud, noticia que ya adelant&oacute; Abraham Rubio 68. Tampoco enlaza con las
actividades de Allende, aunque, como es sabido, los tipos populares tuvieron
una importante presencia en la obra del ceramista dentro de los postulados del
realismo y del regionalismo.
Aparte de lo dicho, subsisten otros restos del primitivo mural, sobre todo
basas y capiteles. Tambi&eacute;n han llegado hasta nosotros varios azulejos seriados
(18’5 cm. x 18’5 cm.), realizados con molde, cuyo motivo principal es un
mascar&oacute;n en relieve, que bien pudiera ser la representaci&oacute;n de Baco, puesto que
est&aacute; adornado con p&aacute;mpanos y racimos de vid. Este &uacute;ltimo, al igual que los
66
ID., “Daniel Zuloaga: 1852...”, p. 83.
En el caso de murales de la importancia del que nos ocupa Zuloaga tendi&oacute; a estampar su
r&uacute;brica y en muchos casos la fecha. No obstante, en ninguno de los paneles subsistentes consta su
firma, por lo que cabe suponer que figurar&iacute;a en alguno de los que no ha llegado hasta nosotros.
68
RUBIO CELADA, A., De la tradici&oacute;n…, ob. cit., p. 349.
67
BSAA arte LXXVIII (2012), pp. 237-260
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acroterios dispuestos en los v&eacute;rtices, es de color dorado y sobresale con respecto
al fondo neutro azulado. No creemos que formaran parte del mural del
vest&iacute;bulo 69, tal como ratifican sus propias dimensiones, pero ignoramos a qu&eacute;
otra dependencia de la casa de Tom&aacute;s Allende pudieron corresponder, al tiempo
que, dados los planteamientos imperantes en los dise&ntilde;os de Zuloaga, no es
probable que estuvieran dispuestos conformando una hilada continua, sino m&aacute;s
bien alternados con otras piezas.
Seguidamente, el artista recibi&oacute; otro encargo de Tom&aacute;s Allende, que en
esta ocasi&oacute;n ata&ntilde;&iacute;a a la decoraci&oacute;n exterior del mismo inmueble. Se trat&oacute; de dos
paneles para una terraza, uno con bueyes y otro con pescadores, que no han
sobrevivido, pero que ratifican el papel jugado por la cer&aacute;mica en la
arquitectura de la &eacute;poca y el gusto por la policrom&iacute;a. Seg&uacute;n indic&oacute; el mentado
Basald&uacute;a en una carta fechada el ocho de junio de 1901, para entonces los
comitentes ya hab&iacute;an visto el boceto que inclu&iacute;a un “boyero” 70. En diciembre de
ese a&ntilde;o estos murales ya estaban instalados, pues as&iacute; consta en una factura de la
que se desprende que se emplearon azulejos de 18 cm. x 18 cm. y que
simult&aacute;neamente se procedi&oacute; a forrar las roscas de unos arcos, ascendiendo el
coste de la obra a 1.208 ptas. 71. Sin duda este pedido vendr&iacute;a a probar que el
conjunto del vest&iacute;bulo satisfizo a los due&ntilde;os y permite establecer nuevas
coincidencias con inmuebles rese&ntilde;ados anteriormente como “Villa Aurora” y
“Toki Eder”, para los cuales Zuloaga dise&ntilde;&oacute; obras en m&aacute;s de una ocasi&oacute;n.
Finalmente, tal como se&ntilde;alamos al principio, otras piezas decorativas
salvadas del derribo ratifican la indudable calidad de la ornamentaci&oacute;n interior y
el desembolso llevado a cabo por los comitentes. As&iacute;, han llegado hasta
nosotros unas magn&iacute;ficas vidrieras 72, dos puertas neonazaritas 73 y un azulejo
69
Cabr&iacute;a la hip&oacute;tesis de que constituyeran la greca, a modo de marco de los recuadros del
z&oacute;calo, prevista en los bocetos, cosa que, como hemos explicado, descartamos.
70
QUESADA MART&Iacute;N, M. J., Daniel Zuloaga. Ceramista…, ob. cit., t. II, p. 166.
71
Idem, p. 527.
72
Proceden de los talleres franceses de Dagrant, impulsados por Pierre Gustave Dagrant
(1839-1915), radicados por entonces en Burdeos. Son un total de diez paneles rectangulares de
id&eacute;ntica altura, pero de distinta anchura, provenientes de dos o tres ventanales del primitivo
inmueble. Sin embargo, creemos que ninguno iluminaba el vest&iacute;bulo, puesto que sol&iacute;a ser una
habitaci&oacute;n carente de ventanas, m&aacute;s all&aacute; de las correspondientes a los montantes de la puerta
principal que en ocasiones estaban acristalados. Cuatro presentan una decoraci&oacute;n compuesta de
plantas, aves y mariposas en una superficie lacustre, al tiempo que en la parte superior de la
composici&oacute;n hay ramilletes de flores, que simulan pender de la propia estructura met&aacute;lica del
ventanal. Obedecen a una receta habitual en los dise&ntilde;os de esta empresa bordelesa, que todav&iacute;a
son f&aacute;ciles de encontrar en anticuarios especializados en vidrieras. En este sentido, hemos podido
ver ejemplares similares en poder de la firma inglesa Tomkinson.
http://www.vitraux.co.uk/fr/fre198.htm. Consultado el veintiocho de agosto de 2011.
73
Su factura incluye labores de incrustaci&oacute;n de distintas maderas con motivos de lacer&iacute;a y
ataurique.
BSAA arte LXXVIII (2012), pp. 237-260
2012. Universidad de Valladolid
260
MAITE PALIZA MONDUATE
con la inscripci&oacute;n “Enrique Linares. Granada-Bilbao 1899. Reservados los
derechos de reproducci&oacute;n”, actualmente incrustado en una de las tapias del
recinto de la vivienda. Este &uacute;ltimo nos lleva a pensar que probablemente
hubiera una habitaci&oacute;n decorada dentro de recetas alhambristas, pues ese taller
estaba dedicado a la fabricaci&oacute;n y venta de trabajos de taracea y escayola de
aquel estilo, aunque tambi&eacute;n hizo las veces de almoneda 74.
74
Es sabido que abrieron comercios en varias ciudades espa&ntilde;olas, caso de Toledo, Sevilla,
C&oacute;rdoba, Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid. No obstante, la leyenda del azulejo en cuesti&oacute;n
nos lleva a la conclusi&oacute;n de que, cuando menos en 1899, tuvieron delegaci&oacute;n en Bilbao. Por lo
dem&aacute;s, en s&iacute; misma, esta pieza indica que en ese a&ntilde;o ya se encarg&oacute; parte del programa decorativo
de la casa de Tom&aacute;s Allende.
BSAA arte LXXVIII (2012), pp. 237-260
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