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LA FIGURA Y LA OBRA DE MANUEL M U N O Z BARBERAN APENAS SI NECESITAN DE PRESENTACION 

para los murcianos, debido a su dilatada trayectoria, a la presencia de su obra decorando iglesias, teatros y cen-

tros publicos y privados, y al perfecto entronque de su tematica con el sentir popular, que, en este caso, no impl i -

ca perdida de calidad y dominio del of ic io, sino un acercamiento al mayor numero posible de publ ico, identif ica-

do con el la a traves de los paisajes, rincones urbanos -proximos o lejanos- fiestas, etc., siempre con un sentido de 

la medida, equi l ibr io y composicion que convierten a cada una de sus realizaciones en autenticas obras de arte. 

Fiel a su idea de pintura, no abandona nunca el campo de la f iguracion, porque considera que en el con-

tacto con la realidad es de donde se puede extraer la esencia de las cosas. Pero esta referenda no es mimetica, no 

se cine a la copia descarada; su pintura abstrae la porcion de realidad que le interesa, la manipula para anadirle 

su propio sentir y, en determinados casos, la hace vibrar con pinceladas que distribuyen el color y la luz con cier-

tos toques expresionistas. 

Enamorado de los grandes pintores -Goya sera su referencia y su maestro fundamental en la distancia del 

t iempo- , no tiene inconveniente en centrar su aprendizaje -es un pintor autodidacta, en cuanto que aprende me-

diante lo que ve y la exper iencia- en la copia de las grandes obras del Museo del Prado y del Museo de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, lugares a los que acude en sus anos de juventud y que seguira visi-

tando hasta el presente. El afan por conocer y aprender lo convierten en viajero incansable, dando fe de sus es-

tancias (Francia, Austria, Republica Checa, Holanda, Alemania, etc., y, sobre todo, Italia) con apuntes y cuadros 

que recogen las ciudades visitadas. 

Otra faceta importante de su actividad es la que lo relaciona con la investigacion historica, centrada en 

los siglos XVI y XVII murcianos, con largas horas dedicadas a la busqueda de datos en los archivos regionales y 

hallazgos que lo situan en una posicion destacada en el panorama de la investigacion. Pedro Orrente, los Vil lacis, 

el l icenciado Cascales y, fundamentalmente, el zapatero granadino Gines Perez de Hita, afincado en Lorca, seran 

algunas de las personalidades en las que mas profundiza. Del ul t imo, obsesion desde su juventud, escribe una am-

plia biograffa y desarrolla la teona que lo identif ica con Avellaneda, el autor de El Quijote apocrifo. 

Estas razones, a las que se podrfan anadir otras del mismo peso, son las que justif ican la presencia de Mu-

noz Barberan en San Esteban; las que avalan la exposicion que en torno a su obra se cuelga en la sala, y las que 

hacen, dentro de la Ifnea de recuperacion y reconocimiento de los grandes valores murcianos, que sea un acto de 

homenaje y justicia este evento. 

Ramon Luis Valcarcel Siso 

Presidente de la Comunidad Autonoma de Murcia 



C O M O C O N T I N U A C I O N A LA M A G N I F I C A EXPOSICION QUE LA C O M U N I D A D A U T O N O M A 

de la Region de Murcia dedico a la obra de Manuel Munoz Barberan en la murciana Sala de San Esteban, el pasa-

do octubre, llega ahora a la sede de Madrid de Cajamurcia esta coleccion de cuadros de nuestro muy respetado 

pintor. Sean estas palabras, por un lado, una cordial bienvenida a la capital de Espana de un lorquino insigne y, 

por el otro, una manifestacion de alegna al poder ofrecer a los madrilenos la obra de un artista tan querido en 

nuestra tierra. 

Munoz Barberan es, sin lugar a dudas, el prototipo del pintor que realiza su oficio a lo largo de toda una 

vida con un proyecto que nace de su propia obra y que profundiza en ella a traves de los anos. Esta f idel idad a sus 

principios plasticos, enumerados desde los primeros cuadros que pinta en su juventud, hace que desarrolle un len-

guaje personal basado en la f iguracion, que trata con mano maestra en el d ibujo, y que dirige su mirada al paisa-

je que lo rodea para plasmarlo en piezas de cuidada ejecucion. Obras en las que representa arquitectura y perso-

najes, casi siempre referidas a zonas de nuestra tierra, pero tambien con incursiones a paisajes urbanos de sus 

viajes a distintos pafses, sobre todo a Italia. 

En una parte de su obra, Munoz Barberan busca la plastica de las costumbres y extrae de procesiones de 

Semana Santa, carnavales, mercadillos urbanos... unos valores coloristas y de composicion absolutamente nota

bles. Sus grupos de figuras plasmadas en grandes lienzos o recogidas en el pequeno formato tienen siempre una 

vida absolutamente real, aunque, eso sf, tomada de la observacion amistosa, carinosa incluso, que mit i f ica a nivel 

casi monumental la alegna o la devocion callejeras ante la celebracion religiosa o la fiesta pagana. 

La pintura de caballete -paisajes, retratos y bodegones- es siempre su mayor ocupacion, aunque tambien 

ejerce el noble arte del muralismo, sobre todo en templos e iglesias, con un sentido de la modernidad muy propio 

de su t iempo, en el que la sfntesis lineal y los colores pianos entran en lugares donde el Barroco parecfa ser la uni-

ca respuesta a la devocion. Las iglesias decoradas con murales y lienzos de Manuel Munoz Barberan son lugares 

donde el color alegre y bri l lante sustituye a oscuridades y efectos tenebristas. 

En nuestras sedes, los cuadros de Munoz Barberan nos miran desde las paredes mientras hacemos nuestro 

trabajo diario y nosotros levantamos la mirada hacia ellos en busca del color que nos conforta. Cuando, ademas de 

con su obra, como en este caso, contamos con la amistad del hombre amable y profundamente humano que el es, 

nos sentimos felices de su cercanfa, ahora plastica en nuestra sala y siempre sincera en el discurrir del t iempo. 

Les invito cordialmente a adentrarse en la obra de Manuel Munoz Barberan a traves de este catalogo y de 

la muestra que ahora se presenta en nuestra sala de la madrilena calle Cedaceros. 

Carlos Egea Krauel 

Director General de la Caja de Ahorros de Murcia 
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Con M u r c i a al f o n d o 
Pedro Soler 

Para penetrar en la obra de Munoz Barberan serfa 

necesario un camino variado, extenso y sereno. Parece de-

masiado pobre que, porque estemos ante una exposic ion, l i -

mitemos su vida y sus quehaceres a comentar cuadros, her-

mosos sin duda, y algunos un tanto enigmaticos, que 

puedan contemplarse colgados durante unas semanas. 

Quien sabe si, algun dfa, habrfa que ampliar las rutas del 

conoc imiento , para afinar si hemos sabido dist inguir en to-

da su ampl i tud a este hombre por su obra p ictor ica. Y si asf 

fuere, no menos se merecerfa su labor de voluntar ia y vo-

luntariosa invest igacion, casi o lv idada, porque quiza habrfa 

que llegar a un ordenado conglomerado de pinceles, inves

t igacion y suenos para mostrar con clar idad y certeza quien 

es - y que du re - nuestro Munoz Barberan. No se trata solo 

de un alguien cuya pintura hoy se nos muestra. Uno se in-

c l ina, sin atisbos de menosprecio, por realizar un recorr ido 

por el atractivo y variado envol tor io en el que desde siem-

pre le ha gustado al pintor mantenerse. 

Pese a la memoria quebradiza recuerdo con agra-

do, no se cuantos anos atras, verlo rodeado, en su casa au-

sente de la vecindad obl igada, de figuras al fresco y repro-

ducciones de las grandes obras de Miguel Angel y Leonardo, 

dos de sus genios admirados. Y, en el estudio, contemplar lo 

incansable en el t rabajo, y sin perder los momentos de buen 

humor, que ha sabido ut i l izar junto a rebrotes de ironfa, pa

ra defenderse de quienes, con razon y sin el la, le han acu-

sado, a su espalda, de lo pr imero que les ha venido a la 

punta de la lengua. Pero lo que siempre le ha importado, 

mas que los dichos ajenos, incluso mas que las alabanzas, 

ha sido pintar. Por eso confesaba que aceptarfa la muerte 

con ejemplar serenidad, a sabiendas de que, si el t iempo y 

las circunstancias le daban opc ion , serfa con los pinceles en 

la mano. 

Lo que nunca ha podido hacer Munoz Barberan ha 

sido estar de brazos cruzados. Hubo un t iempo - y vuelven 

los recuerdos- en que su entrega a la pintura quedo amino-

rada no por falta de ideas, sino por sus obsesiones investi-

gadoras. Fue cuando insistfa -son muchos quienes recuer-

dan aun esta emocionante tozudez- con una serie de docu-

mentos, datos, fechas y cifras que su paisano Gines Perez de 

Hita era el autent ico escribidor del Qu i jo te apocr i fo y no el 

tal Alonso de Avel laneda. No tenfa miedo a las crfticas dis-

conformes con esta teorfa novedosa y enrevesada, por la 

que se exponfa a las bofetadas de los presuntos entendidos. 

Los tales dejaron pasar la labor investigadora de Munoz Bar

beran como teorfa condenada al o lv ido . Aun no se sabe si 

sera peor para el los. Y si Munoz Barberan no hubiese pasa-

do horas y horas reclu ido en el s i lencio mustio de los archi -

vos, tampoco sabrfamos el origen o el porque de monumen-

tos murcianos que permanecen, pero que no admiramos por 

culpa de nuestra ignorancia. Cuando se encendio su benefi-

ciosa locura y su af ic ion por investigar supo descubrirnos, a 

base de paciencia, quien construyo un edi f ic io tan emble-

matico como El A lmudf y quien esculpio la matrona que lo 

preside, entre otros desconocimientos tradicionales. 

Quiza -vo lvamos al p r i nc i p i o - lo interesante y 

oportuno sea ahora escribir sobre la obra de un veterano y 

reconocido pintor, capaz de ofrecer una vision personalfsi-

ma de rincones entrahables, de nobles edif ic ios y de gentes 

que pululan sin orden por cualquiera de las zonas recogi-

das. Como se vera con el transcurso de las Ifneas, aquf que-

dan citados los temas mejor expuestos a lo largo de la obra 

de Munoz Barberan, quien siempre ha manifestado sus pre-

ferencias, de palabra y en l ienzos, por saborear lo que le ro-

dea, antes de adentrarse por formas y soluciones que para el 

hubiesen estado carentes de sentido. Por esto, como pocos, 

se ha volcado en cualquier de los terrenos que sus pies han 

recorr ido y su vista ha contemplado; en recoger, como v i -

vencia de cada dfa, el r incon, la cal le y el ed i f ic io , acom-

panados de la v ivacidad y el movimiento que proporciona 

la f igura desvafda y anonima. En su tierra natal o de adop-

c ion, en las grandes ciudades europeas o en los entornos de 

los grandes museos -v is i tar los y admirar sus obras ha sido 
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uno de los entusiasmados fines viajeros de Muhoz Barbe

ran- , siempre ha ido tej iendo a base de dibujos la vida cuo-

t id iana, pero tambien, hasta saciarse, la majestuosidad de 

un lugar deslumbrante. Como ejemplos, las plazas de las 

ciudades de Praga, M i lan , Parfs, Berlfn, Londres, con singu

lar preferencia por Roma, Florencia y Venecia, capitales ita-

lianas por las que confiesa su amor . 

Tambien ha sabido mantener un respeto absoluto 

hacia la obra contemplada. Nunca le ha satisfecho la posi-

ble mejorfa de un encuadre si para el lo ha tenido que falsi-

f icar la v is ion, anadir lo inexistente o e l iminar lo p rec ise Y 

el transeunte sol i tario o la muchedumbre cargante han sido 

complementos imprescindibles, porque part ic ipan con su 

presencia real en estas escenas. Es que para Muhoz Barbe

ran, las calles desiertas parecen dominadas por la penumbra 

y la negrura del asfalto, y el ed i f ic io sol i tar io, por majestuo-

so que sea en toda su ampl i tud, esta vacfo de sensibi l idad 

artfstica. Sus paisajes urbanos no pueden l imitarse solo a ser 

reflejo del sol y una soledad angustiosa. Por esto, tras un 

pensado arrebato confeso estar de acuerdo en que esos per-

sonajes que asoman transitando por muchas de sus obras ur-

banas -e l urbanismo y la c iudad son muy importantes a lo 

largo de su ob ra - no tenfan el valor artfstico y material de 

Las Meninas; pero para e l , con todas las diferencias existen-

tes entre su propio yo y el genial Velazquez, la gente es im-

prescindible. Decfa: «Y si la gente sale mal , que salga». Con 

esta sinceridad como estandarte, nunca le ha preocupado si 

se le acusaba de que sus figuras pudieran ser un mero esbo-

zo, pero advertfa tambien sobre la l ibertad con que pinta-

ban unos grandes artistas y la f idel idad con que lo hacfan 

los del XIX. Lo importante era que, como afirma Martfn Pa-

ez, «los dfas y los hechos en la vida de la c iudad son las co-

ordenadas argumentales de la pintura de Muhoz Barberan». 

Repaso recuerdos y conversaciones y releo textos 

que, desde hace mucho t iempo, he escrito sobre Muhoz 

Barberan, pintor confeso de sus propios convencimientos, a 

los que nunca ha renunciado, y de su tenacidad. En esta re-

lacion de reflejos de su manera de ser y de hacer, siempre 

ha d icho que no sabe si le ha faltado algo por recorrer, pe

ro, a pesar de los anos, nunca descarto el posible hal lazgo 

de nuevas rutas en su pintura. La inquietud, pese a su cons-

tancia esti l fstica, ha permanecido viva en su quehacer dia-

rio y expuesta a inesperadas apariciones. Pero mas que es

tas posibles invectivas, su f idel idad mantenida es lo que le 

ha val ido el reconocimiento de un fervoroso publ ico, que lo 

ha respaldado como una de las carreras mas intensas y fruc-

tfferas entre los pintores murcianos. 

A veces, las ob l igac iones, su labor atrayente - m e -

rece la pena estudiar el t e m a - tantos ahos como i lustrador 

de las paginas del per iod ico La Verdad, y saber que el pu

b l i co ha estado satisfecho con su p intura, ha sido lo que le 

ha mantenido f iel a su est i lo, sin huir hacia delante o atras, 

sin apocarse ante posibles adversidades o crft icas. Y algo 

muy importante en este enrevesado y var iop in to mundo 

del arte: ha sabido permanecer ajeno a la inquina entre ar

tistas y opto por defender la l ibertad de cada cual a la f lo

ra de pensar y de pintar. Qu iza como pocos, nunca se 

achanta a la hora de reconocer la valfa de otros pintores, 

que tambien debieran aceptar sus fa l los, porque no todos 

los cuadros se resuelven con la misma ca l idad. Uno de los 

recuerdos a los que antes se aludfa me trae a la memor ia 

la confesion rotunda de Munoz Barberan de que, en el pa

norama de las bondades artfsticas, no se consideraba un 

maestro de los pinceles, pero tambien podfan equivocarse 

quienes no lo respetasen como pintor. «Son escasfsimos 

- a f i r m a b a - los maestros que surgen a lo largo del t i empo ; 

pero yo sf soy un pintor, una labor a la que he estado de-

d icado desde siempre». 

Punto aparte e incuest ionable, y, por supuesto, con 

mayor interes que la pseudofi losoffa que los escribientes po-

damos verter sobre la obra de Muhoz Barberan, es su consi-

deracion como un referente en la historia pictor ica de Mur-
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cia y sus gentes, de Murc ia y sus tradiciones, de Murc ia y 

sus fiestas, de Murc ia y sus barrios, de Murc ia y sus merca-

dos... Sera muy di f fc i l encontrar pintores que con su entre-

ga hayan dejado test imonio tan certero y ejemplar de la Se-

mana Santa, de las Fiestas de Primavera, del Entierro de la 

Sardina, de la Catedral, de personajes historicos que por es-

ta t ierra han desfi lado a lo largo de la historia... , y, al mis-

mo t iempo, de las terrazas y los tejados del barrio San An-

to l fn , de palomares, de la torres de las iglesias... Fue el 

pr imero, entre los muchos que luego se montaron en esta 

idea vert iginosa, en pintar lo que parecfa invisible e inexis-

tente o en recoger esos momentos cargados de belleza y de 

ferviente popular idad ya citados. En la mayorfa de sus cua

dros y en muchos de los mas esplendentes, ha estado el re-

trato de Murc ia . Sin su pintura f iel y color ista, no se habrfa 

advert ido, ni conservado, numerosas estampas llenas de en-

canto y se hubiesen perdido i r remediablemente, cuando 

tanto e l imina la piqueta, el sabor de esas plazas, casas, te

jados, rincones y edif ic ios nobles. 

Cuando abandono su Lorca natal, para afincarse en 

la capital murciana, ningun artista, pract icamente, se habfa 

percatado de que la luminosa Semana Santa murciana era 

mas que un atractivo para ser l levado al l ienzo. El es el pr i 

mero en advertir la entrafiable presencia de los nazarenos, 

de cualquier color, y es quien sabe ofrecer en sus cuadros 

una vision recogida, mas fnt ima, de los esplendorosos salzi-

Ilos del Viernes Santo. Tambien es de los primeros en reco

ger todo el bu l l i c io , el co lor ido y la alegrfa que se despa-

rrama en un Entierro de la Sardina o quien pinta la torre de 

la Catedral, eterno emblema murciano. Por eso, como na-

die, supo descubrir la c iudad y sus formas, con calles ahora 

perdidas y con barrios totalmente transformados. Y lo h izo 

a su aire, como le enseharon los pocos maestros que tuvo, 

sin intentar imitar a A lmela, a quien admiraba, ni como Ga-

ray, ni como Gaya, a quien pocos conocfan en esta epoca 

profundamente murciana de Munoz Barberan. Tampoco Pe

dro Flores se habfa volcado en esta tematica hasta su llega-

da a Murc ia para pintar la cupula del Santuario de la Fuen-

santa. Tan ferviente ha sido su entrega a su Murc ia adoptiva 

que le parecfa indiferente si, tras esta intensa dedicac ion, 

alguien pudiera considerarlo como un pintor de corte cos-

tumbrista, porque olv ida acaso que en su producc ion tam

bien han quedado reflejadas la serenidad del mar o la playa 

cubierta de toldos y poblada de momentaneos visitantes o 

esos murales, de epocas muy distintas y resultados diversos, 

que se contemplan en iglesias y en la sede de distintos or-

ganismos of ic iales, sin dejar de lado campos colmados de 

color y los retratos que siempre reflejan junto al personaje 

retratado un rasgo de in t imidad. 

A la hora de resumir hay que asegurar con justeza 

que Muhoz Barberan ha desempenado una labor pictor ica 

honrada, porque siempre ha sido honrado y capaz de afir-

mar que un pintor no puede estar satisfecho consigo mismo, 

sino que ha de intentar una diaria superacion. Pero, por 

suerte, sus pasos siempre han repercutido posit ivamente en 

la historia de nuestra t ierra. Esto nadie podra desment i r lo, 

porque su obra es el e jemplo. 

M U N O Z BARBERAN [1 1] 



SAJE DE LORCA EN M A R Z O 1969 t i n ta c h i n a 31 x 43 c 
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Mufioz Barberan , p ince lada de 
M a r t f n Paez 

Nuestra generacion, los que nacimos a finales de 

los cuarenta en un t iempo de privaciones y estrecheces, en 

una epoca donde las bellas artes languidecfan por el ex i l io 

de muchos artistas y el estancamiento de otros, crecimos 

con pocas expectativas culturales, pero en la cadena suce-

siva de las bellas artes nunca fal to la generacion de artistas 

que mantuviera viva la l lama de las artes. En aquel estrecho 

marco de actividades -a le jado de toda posib i l idad de mer-

cado, aunque se in ic iaba una incip iente act iv idad en salas 

de expos ic iones- un grupo de pintores, quebrada su forma

c ion juven i l por el caos de la guerra, recogieron el testigo 

e in ic iaron su andadura en los anos cuarenta: Gomez Cano, 

Ballester, Carpe, Mo l ina Sanchez y Muf ioz Barberan, que 

no solo enr iquecieron un ambiente host i l , sino que forma-

ron nuestra sensibi l idad con sus obras, unica posib i l idad de 

nuestro entorno que nos abrfa el camino hacia la aprox i -

macion al arte. 

En Murc ia , la act iv idad artfstica no se interrumpe 

con la Guerra C iv i l , sino que cambia la oferta y las necesi-

dades del encargo. Los valores propic iados por el nuevo re

gimen daran lugar a una nueva realidad artfstica entronca-

da con una t rad ic ion que dio interesantes frutos a traves de 

su historia. Lejos de la trayector ia vanguardista del pr imer 

tercio de siglo, las artes tomarfan un tono clasicista alejado 

de toda inquietud innovadora. Gomez Cano marcha a Ma

dr id , en 1 9 4 1 ; Mo l ina Sanchez, que en un pr inc ip io cola-

bora con este en los murales de Cuatro Vientos, llega por 

pr imera vez en 1942, en el mismo aho que Mar iano Balles

ter, que mas tarde, en 1950, marcharfa a Paris con una be-

ca del gobierno frances. Carpe, el mas inquieto, se l levo 

casi todos los encargos para la real izacion de murales en 

las inst i tuciones publ icas. En cambio , Muf ioz Barberan, 

aunque viaja a Madr id y asiste al Museo del Prado, d i r ige 

sus inquietudes a la tematica local . Dirfa que es el pintor 

local por excelencia. Nadie como el ha dejado en sus l ien-

zos el paisaje urbano de una Murc ia sentida desde la crea-

t iv idad de sus pinceles. 

luz 

Manuel Muhoz Barberan (1921) crece en el am

biente cul tural de una Lorca con una t rad ic ion pictor ica y 

escuela propia en el esplendoroso perfodo del barroco lor-

qu ino . Una c iudad cuya historia se refleja en su trazado y 

cuenta con escritores y artistas que viven bajo la sombra lu-

minosa de la torre Al fonsina. Los primeros pasos artfsticos 

de Muf ioz Barberan estan unidos a sus primeras vivencias 

juveni les. "Veo pintar a Cayuela -escr ibe el p in to r - desde 

el balcon de mi casa." Despues conoce a Emil iano Rojo, a 

Navarro Morata, el ambiente cul tural del cafe La Camara 

de la Corredera lorquina. En la cal le se ve pintar a A lmela 

Costa. "Y de Almela -escr ib io ahos mas tarde Muf ioz Bar

be ran - han - h e m o s - aprendido todos los pintores murcia-

nos una forma de ver y de interpretar la luz de nuestra t ie-

rra, se diga o no se diga. Y Almela nos "sale" cuando menos 

lo pensamos o lo pretendemos". Sin embargo, en estos anos 

de fo rmac ion , quiza sea Joaqufn Espfn, erudi to lo rqu ino, 

que le presta l ibros de arte, le aconseja y le introduce en la 

investigacion histor ica, el que inf lu i ra decid idamente en su 

formacion humanfst ica. 

La obra de Muf ioz Barberan realizada con una p in

celada post- impresionista tendra siempre un cierto acento 

historicista. El peso de la histor ia, la inf luencia manif iesta 

de Goya y su admirac ion por Velazquez, le l levaran a una 

pintura donde la luz se erige en protagonista, luz que en 

Muhoz Barberan adquiere una personal idad de gran in

f luencia en el arte regional . Una luz de reverberacion que 

mancha como patina luminosa los espacios semitranspa-

rentes entre la arquitectura de su pintura y la profundidad 

de sus perspectivas. 

Cuando apenas ha caminado por la p intura, le Me

gan encargos de gran envergadura. Pinturas murales de te

nia rel igioso que seran el in ic io de una larga t rayector ia de 

grandes formatos con una va lorac ion historicista donde el 

lenguaje se hace t rad ic ion y ciertas pinceladas ponen la 

nota de contemporaneidad con esos dorados y azules tan 
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caracterfst icos del pintor lo rqu ino . Iglesias, teatros y otros 

espacios son i luminados con las grandes composic iones 

por toda la region. Murales que muestran el entusiasmo de 

Muf ioz Barberan por los cic los historicos y la pintura de-

corat iva. 

En la pintura de cabal lete, el pintor ha cul t ivado 

los distintos generos pictor icos, haciendo del paisaje urba-

no uno de los motivos mas sobresalientes de su obra. Des-

de una de sus primeras pinturas, Dfa de lluvia, variedad de 

ocres en la descr ipcion de la cal le del domic i l i o paterno en 

Lorca, cal ida e int imista, a las arquitecturas nobles de la 

c iudad, testigos de la histor ia, El imafronte de la catedral, 

El mercado de Veronicas, El mercado de Apostoles, y tantos 

otros, glosario de una c iudad, es elogio del pasado refleja-

do en sus monumentos, calles y plazas. Munoz Barberan es 

el creador de un paisaje urbano descrito con minucioso de-

tal le poniendo en valor las pecul iar idades de su f isonomfa. 

Una pintura de luces y sombras, que acentua los contrastes 

de su luz, de tonal idades pardas que poco a poco evolu-

cionan hacia unos azules propios, singulares, que def inen 

la pintura del artista. Recordar Tejados de San Antolfn, Ma

riana de Viernes Santo con la pecul iar idad de una luz re-

verbera sobre el entorno colosal del imafronte, o el ambi -

cioso Mercado de Lorca, con la piedra dorada por el sol 

lorqu ino, o la panoramica en "picado" de la Vista de Lorca, 

test imonian el magisterio de su mejor p intura. Otras veces, 

el paisaje sirve de escenografia para el encuentro popular, 

para la fecha festiva o el acontec imiento singular. Cuadros 

que describen conmemoraciones murcianas, como la Se-

mana Santa, han sido argumento preferente para este pintor 

amante de su tierra y de sus costumbres. Sus bellas estam-

pas sobre Viernes Santo, con los lugares emblemat icos de 

la procesion de los "moraos" , son de gran interes, asf como 

las escenas costumbristas que reviven la gran pintura cos-

tumbrista murciana del siglo XIX. Munoz Barberan, gran 

conocedor de la cul tura autoctona, recupera esa t radic ion 

con temas que recuerdan las escenas de los pintores cos

tumbristas. En el Parque de Ruiz Hidalgo rememora el ir y 

venir de las tartanas y el paseo soleado de las gentes en una 

escena que nos recuerda la pintura de Manuel Pfcolo, re

memora a Gi l Monte jano en su Murcia desde el Malecon y 

co inc ide con Vic tor io Nicolas en sus vistas desde el Male-

con, pero siempre con una pincelada y tonal idades de una 

marcada personal idad. Hay en su obra un cont inuo guino a 

la histor ia, un reconocido entusiasmo por los maestros de 

la pintura espahola. En la Vista de Murcia, gran formato, 

que real izo para la Camara de Comerc io , emula en su pers-

pectiva y composic ion la Vista de Zaragoza de Velazquez, 

en Los Auroros del Rincon se acerca al realismo de Cour-

bet, asf como La procesion de Totana es de clara inf luencia 

goyesca, donde Manuel Munoz Barberan muestra sus pre-

ferencias artfsticas. 

Despues, sus viajes a paises europeos, de gran sig-

ni f icado cul tural dieron copiosos frutos en pinturas que en-

r iquecieron las colecciones del pintor. Sus estancias en Ita

l ia, Ho landa, A lemania y sobre todo varias visitas a 

Florencia dejan muestra de su entusiasmo por el paisaje ur

bano, e l ig iendo las estampas mas signif icat ivas, las calles 

pletoricas de luz, henchidas de su habitual mov imiento con 

gentes que l lenan de color el espacio p ic tor ico. Mas tarde 

su paisaje se recoge en espacios mas fnt imos. La mirada de 

pintor se acerca a su entorno, a su estudio, desde la terra-

za de su casa pinta el ja rd fn , el campo de sus aledanos, 

desde su atalaya donde divisa toda la vega. En esos cuadros 

ha s impl i f icado los temas, cambiado su paleta, en una logi-

ca evo luc ion , donde las luces i luminan sin grandes con

trastes, con el trazo de su pincelada. Paisaje desde la ven-

tana, Dfa lluvioso en el barrio de San Juan, La puerta del 

estudio, Monte en primavera e jempl i f ican este perfodo de 

introspeccion del pintor. 

Flores, frutas, objetos sobre una leja, todos los ele-

mentos del ajuar domest ico han sido mot ivo para sus bode-

gones. Composiciones impecables, equ i l ib r io en la elec-
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cion de sus descripciones forman un conjunto de l ienzos 

que van desde sus carnosos membr i l los hasta el r incon in-

t imista de unos tarros u objetos de la balda de su estudio o 

los sencil los utiles del artista. Una paleta, la caja de acua-

relas y otros objetos pintados con esa patina del t iempo que 

el pintor parece impr imi r a los elementos de sus composi -

ciones. 

No olv idamos las escenas de las mascaradas. Ecos 

de una veta goyesca, en la que se recreo Eugenio Lucas, 

Munoz Barberan, movido por esa t rad ic ion hispana, con el 

sello pecul iar de su pintura, nos ha legado un ingente nu-

mero de obras con el argumento de las mascaras. Recogi-

das de natural en las fiestas de los carnavales populares, 

otras de estampas de otros t iempos, sus mascaras se han 

conver t ido en un pecul iar genero donde ha combinado la 

picardfa popular de nuestra t ierra con el lujo veneciano de 

sus vestidos, una pintura eclect ica que ha dado una fuerte 

personal idad a estas escenas, entre una realidad manif iesta 

y los ecos lejanos de un lu jo de otras tierras. Mascaras en 

sol i tar io, grupos disfrutando de la fiesta en plazas y cal les, 

que en ocasiones el pintor las ubica en espacios reales, re-

conocibles por la descr ipcion de su paisaje urbano. Ale ja-

do del dramatismo de Solana o del arquet ipo de Mateos y 

mucho mas del expresionismo europeo con sus mensajes, 

mesianicos unos, otros ahogados en las vivencias de un 

mundo angustiado en premonic iones desgarradoras, Muhoz 

Barberan nos ofrece grupos de mascaras en la celebracion 

de una fiesta que representa esa ocul tac ion precuaresmal, 

sin mas argumento que la estricta fiesta hispana, que, pese 

a sus prohib ic iones, siguio viva entre sus gentes por la fuer-

za de su signif icado popular. 

Manuel Munoz Barberan ha tratado todos los ge-

neros; su pintura luminosa, como su t ierra, siempre tuvo, 

"una cierta poesfa melanco l ica" que apuntaba J. Ballester y 

que se manifiesta en esas tonal idades pardas, tierras ocres, 

sienas, que contrastan con las pinceladas de color sobre la 

superf icie del l ienzo. Un pintor vocac iona l , enamorado de 

su t ierra, que busco entre los legajos de la historia para 

aprender de el la. "Sus libros -escr ib io Garcia A b e l l a n - le 

vienen retr ibuyendo gozos y satisfacciones." Un pintor, en 

las postrimerias del post impresionismo, que nos guardo pa

ra siempre una Murc ia , su Murc ia , con las pinceladas car-

gadas de un entusiasmo por la historia. Su obra queda co

mo el pintor que se mantuvo en las coordenadas de una 

pintura test imonio, enr iquecida con una impecable forma 

de entender, siempre f iel a los pr inc ip ios que le h ic ieron 

pintor. Un artista que t r iunfo en su t ierra, que fue com-

prendido en su t ierra, porque formaba parte de el la. 

PAISAJE DE LORCA 1969 tinta china 31 x 43 cm 

M U N O Z BARBERAN 1151 



I T . ,'• • v* •• • \f*g.M 

vvc*,5W;^ ; 

SIN T I T U L O mix ta / papel 31,5 x 25,5 cm 

[16] M U N O Z BARBERAN 



Munoz Barberan 
Pedro A l b e r t o C ruz Fe rnandez 

i 

"Me censuran algunos amigos este atraso mfo, este 

no querer ponerme al dfa. Pero confieso honradamente que 

en lo escondido de mi estudio he intentado, a veces, hacer 

alguna abstraccion o, al menos, cualquier rareza de color. 

Por desgracia no me salio cosa que fuera aceptable, lo cual 

prueba no ser tan faci l esa pintura como la gente ha dado en 

pensar. Me consuelo imaginando que algun pintor abstracto 

habra incapaz de copiar Las Meninas". 

Este parrafo escrito por Manuel Munoz Barberan en 

la "Autopresentacion" del catalogo de su exposicion en la 

Galerfa Toison, de Madr id (1962), puede servir de punto de 

arranque para el esbozo de la biograffa del pintor lorquino 

("... en una primera fase quiero replantear y poner en cues-

t ion el papel de la "biograf fa" en el campo de la historia del 

arte. ^Por que la biograffa? Pues porque a pesar de que la 

biograffa parece un genero obsoleto, que casi nadie re iv in-

dica como medio ni tan siquiera como objeto de investiga-

c ion, todos lo acabamos ut i l izando a la hora de acometer 

cualquier trabajo de historia del arte."1) , porque en el - le jos 

de toda re tor ica- se encuentran las bases de su pintura y de 

la af i rmacion de el la en unos momentos en los que, sino ge-

neralmente sf en cfrculos reducidos, se cuestionaban unos 

modos de hacer en los que la l i teral idad de lo representado 

se consideraba obsoleta, no "moderna" . 

Mucho se ha divagado sobre esto e incluso, para r i-

zar mas el rizo y por motivos teorico/metodologicos, ahora 

1960 es la fecha que sehala el Ifmite de lo moderno y el inicio 

de lo contemporaneo. Quiza, y al igual que sucede con toda 

elaboracion humana, a poco que se hurgue en el significado 

de las palabras pueden aparecer indicios de contradiccion si 

no se cihen al origen de las mismas (modernus: de hace poco, 

reciente; contemporaneus: existente al mismo t iempo que otra 

GUASCH, Anna Marfa. La critica dialogada. "Thomas Crow". Murcia, Cendeac 

- Coleccion Ad Hoc, 2006, pag. 35. 

persona o cosa), pues ambas pueden hacer mencion al t iempo 

del que habla y al t iempo que se vive, o sea, al presente. Pero 

la contradiccion discrimatoria ha tornado carta de naturaleza 

y se ha hecho extensiva y convertido en excluyente, como si 

fuese una confirmacion de la teorfa de A. Danto sobre el fin 

del arte al trastocar el concepto de "moderno" y "ant iguo". 

No obstante, esa misma contradicc ion -que en su 

justo termino podrfa ser posit iva al enfrentar contrarios y 

obtener a traves de el los la vision plural del momento, de 

cada momento, estud iado- se convierte en freno que d i f i -

culta la comprension al excluir gran parte de lo "hecho" al 

considerarlo "fuera del t iempo" que se vive, como si el 

t iempo fuera unitar io en las manifestaciones que se generan 

en e l . El t iempo puede ser considerado irreversible, en 

cuanto que la vuelta atras - fuera de la especulacion de la ff-

sica teor ica- es imposib le. . . , al menos en los parametros 

que nos hemos f i jado para no desquiciar el lento - o rap ido -

desl izamiento de nuestro fin del t iempo; y puede adquir i r el 

papel -puesto que estamos hablando de ar te- de desbasta-

dor que e l imina lo adherido al t ronco y permite que este 

muestre todo su esplendor. Pero, ^quien senala?, ^quien se 

erige en juez?, ^quien sanciona la presencia de unos y ahe-

rroja a la profunda oscuridad a otros? 

Estar presente en el t iempo, en el lugar y en las 

circunstancias predeterminadas que hacen que se "sea de 

ese t iempo" sin pedir mas expl icaciones por la presencia. 

Aunque, como afirma Heidegger, "Presencia quiere decir el 

constante seguir aguardando que actue el hombre (...) Cier-

tamente, al hombre le afecta y atahe siempre el estar pre

sente, sin que el repare propiamente con el lo en el estar 

presente mismo. Pero con harta f recuencia, que es tanto 

como decir siempre, nos atahe tambien el estar ausente (...) 

Y, sin embargo, tambien este-ya-no-presente esta inmedia-

tamente presente en su estar ausente. . . "2 . Visto lo cual , se 

HEIDEGGER, Martin. Tiempo y ser. Madrid, Editorial Tecnos, 1999, pag. 32. 
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quiera o no se quiera - o mas bien quieran o no qu ie ran -

siempre se esta presente, porque incluso la exclusion por 

parte de los que designan impl ica el reconocimiento de una 

ausencia obl igada, de un ostracismo basado en la negacion 

de la modernidad del coetaneo, y como escribe Robert 

Storr, " . . .n ingun arte hecho en los t iempos modernos es an-

t imoderno" 3 . 

Claro esta que no se puede luchar contra los t iem

pos si el lo supone empecinamiento y rechazo a lo "o t ro " , 

pues se actua igual que el "enemigo" y la crft ica se trans-

forma en excluyente al demandar una sola Ifnea y pretender 

que el la sea la unica val ida: "Los iconoclastas, hoy, son los 

mantenedores de esta nueva arte decorativa l lamada "p in tu -

ra abstracta". Y son romanticos porque obstinarse a borrar la 

Naturaleza de la superficie de los cuadros es un de l iqu io . 

Mientras el hombre siga siendolo, su contorno sera el de la 

Naturaleza y su proyeccion artistica sera siempre interpre-

tarla, recrearla segun los modulos de sus pupilas y con arre-

glo a un estilo y a unas tecnicas determinadas"4 . No es esta 

la unica op in ion que, vert ida como I fquido correoso en de-

fensa de la obra de nuestro pintor, para alabar la labor crea-

tiva recurre al menosprecio de lo que se considera contra-

r io, estableciendose un falso debate en el que el artista ni 

entra ni quiere entrar, simplemente dice que ha probado y 

no le ha salido, al igual que a los otros, probablemente, no 

les "saiga" lo que el hace: acti tud correcta cuando se esta 

seguro del camino elegido y no se precisa la destruccion del 

"cont rar io" para desarrollar lo propio. 

Muhoz Barberan, mas i ronico, mas cachazudo, no 

entra en el debate -pese a sus sobradas dotes l i terar ias- ni 

cae en la tentacion de la bel igerancia teorica a la que fue 

tan dado el recientemente desaparecido Ramon Gaya, que, 

3 Moder art despiste modernism Nueva York, MOMA, 2000, pag. 28. 

"El pintor Manuel Munoz Barberan", comentario por Antonio Manuel Campoy. 

Emitido el jueves 8 de noviembre de 1962, por el Tercer Programa de Radio Na-

cional, Madrid. 

en su "Carta a un Andres", rechaza la modernidad por care-

cer de valor propio, de sustancia: " N o , amigo Andres, yo no 

he d icho que la modernidad no exista, sino tan solo que.. . 

no importa, que no puede importarnos, porque eso, eso tan 

endeble, tan de superf icie, tan de pasada que l lamamos mo

dernidad, no tiene valor propio, valiosa sustancia propia. La 

modernidad no es, no puede ser - n u n c a - , valor, como estu-

pida, f r ivola y descuidadamente hemos terminado por supo-

ner; la modernidad no puede ser mas que un simple.. . esta-

do por el que pasan - y pasan i r remediablemente- las mas o 

menos pobres obras de arte nuestras, pero sin formar parte 

- c a r n e - de el las"5 . 

Nuestro artista responde mas a esa def in ic ion dada 

por Francisco Nieva al glosar la f igura de Gregorio Prieto: 

"Un artista de verdad seguro es como un heroe; son in f in i -

tas las circunstancias que le hacen chocar con los demas, 

sin que el choque parezca cruento. Pero lo es en el fondo, 

muy en el fondo. No puede ejercer la hipocresia en ningun 

momento. Ha hecho una profesion de sinceridad en la v ida, 

no puede retroceder ni cambiar ni aun para salvar la v ida " 6 , 

porque su vida y su obra lo reflejan con clar idad meridiana. 

No se elige el t iempo, pero sf -en ese t iempo que 

"toca v i v i r - algunas de las opciones que este ofrece y que, 

dentro de la modernidad y de la contemporaneidad -en 

cuanto pertenecientes a e l las- son tan validas y actuales co

mo aquellas que no Hainan nuestra atencion hasta el punto 

de dedicarles "nuestro t iempo" . Lo que si es necesario, total 

y completamente necesario, es la aceptacion del hecho 

"o t ro " coetaneo, pues el yo y el otro se complementan en 

una dacion mutua que permite la comprension de lo comun 

y lo singular en la accion humana, en la accion - o b r a - del 

arte. 

En Sentimiento y sustancia de la pintura. Madrid, Ministerio de Cultura y Co-

munidad Autonoma de Murcia, 1989, pag. 59. 

El eterno retorno juvenil de Gregorio Prieto. Valdepenas, Fundacion Gregorio 

Prieto, 1993, pag. 18. 
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Al hi lo de lo expuesto, se podrfa establecer una 

conclusion que, probablemente, incurr iera en lo cr i t icado 

anteriormente y se dejara llevar por los prejuicios propios 

del que convierte la defensa en un ataque, sin -en el f o n d o -

aclarar nada ni llegar al meol lo , a la rafz mas profunda que 

se nutre de la esencia del pintor/persona y que es, en con-

secuencia, el origen y la razon de ser de su pintura. 

"A Mol ina acabaron por parecerle bien los dibujos 

del natural. Al f inal izar nuestra estancia allf me confesaba 

que quiza un nuevo camino para su pintura era el de los 

apuntes. Entonces yo le recorde la graciosa frase de un p in -

tor moderno celebre: «Cuando veo que un joven planta su 

caballete en el campo no tengo que acercarme para saber 

que es un imbec iU . Algo asf es la frase que a mf no me ha-

ce muy fel iz, puesto que he plantado y seguire plantando mi 

caballete en el campo. " 7 

El analisis de la producc ion de un artista, cuando 

se tiene la suficiente perspectiva para e i lo, desvela con cla-

ridad meridiana muchos aspectos no solamente relaciona-

dos con la factura, con el "est i lo" , con la impronta dada por 

el autor a cada obra y que, en su con junto, se traduce en lo 

que denomina "personal idad" . La obra habla visualmente, 

nos "cuenta" una historia - l a suya par t icu lar - incardinada 

en otra mas ampl ia: la del artista y su entorno; la obra de-

sarrolla un discurso, pro l i jo o escueto, que posee la v i r tud 

de poder ser leido por el que se acerque a el la con el animo 

dispuesto a algo mas que a la contemplac ion de la imagen; 

la obra, en suma, es la muestra fehaciente del " t i empo" del 

pintor. 

Tiempo que en nada tiene que ver con la vulgar i -

zacion de "horas de t rabajo" , tamano o peso que queda - o 

M U N O Z BARBERAN, Manuel. "Viaje a Portugal", en Homenaje al academico 

Jose Antonio Molina Sanchez. Murcia, Real Academia de Alfonso X el Sabio, 

2006, pags. 46-47. 

debe quedar- para otro t ipo de manufactura o real izacion 

de lo que hoy se denominan of ic ios. El t iempo del pintor es 

unif icador, aglutinante de pasado y presente y potencial -

mente futuro (el futuro siempre es en potencia, pues cuando 

deja de serla ya es pasado, ya es el residuo que queda del 

consumo del presente). Y es esto lo pr imero que encontra-

mos en las obras de Manuel Muhoz Barberan. 

Una mirada a su obra con animo de "ver" dice mas 

que cualquier intermediacion surgida de la f i l ia o de la fo-

bia. En los dos textos citados, el pintor lorquino deja sobre 

la mesa sus cartas y "expone" las reglas con las que esta dis

puesto a jugar. No le interesa -para su modo de hacer- otras 

(mas adelante veremos como las completa en una secuencia 

logica asentada en una concepcion mas narrativa de la p in 

tura) y respeta las de los demas, aunque a veces no este de 

acuerdo con el las. Forma, ya sea paisaje ya sea f igura, con-

creta; contacto con la naturaleza, contacto con las ciudades 

hasta empapar la retina de imagenes y los papeles de apun

tes, hasta conseguir hacer presente el pasado -que para 

otros es recuerdo- con la acuarela, con el d ibu jo , con el 

oleo. Esta act i tud, desvelada sin reparos, corresponde a un 

sentido de la vida y de la obra en el que conviene incidir 

antes de conclu i r este preambulo. 

Si se pasa de las grandes composiciones -rel igiosas 

o alegor icas- a las obras de genero; si se comprueba la in-

sistencia en alguna variedad tematica y se hace abstraccion 

de su signif icado coyuntura l , y, como ul t imo punto de apo-

yo para llegar a la def in ic ion , si se t ienen en cuenta sus in-

vestigaciones y escritos, no necesariamente relacionados 

con el arte, se Mega a la comprension de una personalidad 

que encaja a la perfeccion en el aserto lat ino: homo sum hu-

mani nihil a me alienum puto. 

Manuel Munoz Barberan es un humanista ("Munoz 

Barberan selecciona sus temas con mirada humanista. Sus 

paisajes urbanos estan llenos de v ida, lejos de ese sentido 
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historicista, sus composiciones exhalan v i ta l ismo." 8 ) , tanto 

por conocimientos como por vivencias. "Cercada de cfrculo 

de luz, aparece la musa de la Tragedia, Melponeme, balada 

de telas oscuras y circundada de otras figuras de las cuales 

una jovenci ta desnuda portadora de antorcha representa a 

Erato, musa de la poesfa erot ica. Entre esta musa y los amor-

ci l los y ninos musicos que anuncian el Templo de Apo lo , es

ta alzando la caratula de la comedia, Talfa. El templo mo

numental de Apolo se alza sobre el espacio que ocupan las 

figuras del Teatro Espanol ya dichas y en torno a esta f igura 

central de Apo lo , figuras femeninas que acompahan y muje-

res acodadas en la balaustrada (...) Apo lo esta representado 

como grupo escultor ico y en ademan y con simbolos de ca-

za, como se acostumbraba en algunas escuelas artfsticas de 

la ant iguedad. . . " 9 . Humanista en la propia raiz de su nece-

sidad de conoc imiento y en el ampl io sentido dado a una 

pintura que pretende trascender el estrecho margen de la 

obra "para exponer" : "De ch iqu i l lo ya se vefa subido a un 

andamio pintando. De nino, de adolescente, de joven y de 

adulto le gusta, lo que mas, la gran pintura de los techos y 

paredes. La gran obra de grandes d imensiones" 1 0 . 

No seria extrano encontrarlo recorriendo las calles 

de la Florencia postmedicea, seguramente despotricando de 

Savonarola y sus despropositos; en Roma, ensimismado en la 

contemplacion de los frescos del t i tanide Miguel Angel, al que 

guiharfa un ojo complice mientras mostraba su desprecio a los 

"ponedores de bragas"; en Venecia, atrafdo por la sensual fres-

cura del malogrado Giorgione, del tr iunfo de la pintura/pintu-

ra logrado por Tiziano, o las manierista des-composiciones de 

un Jacopo Robustti absorto en su propia creatividad. 

PAEZ BURRUEZO, Martin. "Mufioz Barberan, en el corazon de ia ciudad", en 

Muhoz Barberan. Retrospectiva. Murcia, Ayuntamiento de Murcia, Contrapara-

da 15, 1994, pag. 17 

M U N O Z BARBERAN, Manuel. "Lo temas de la pintura". Catalogo editado con 

motivo de la reinauguracion del teatro Concha Segura. Yecla, Concejalfa de 

Cultura, 1996. 

ARCO, Antonio. "Rojo, rojo". La verdad, 6 de diciembre de 1991. 

Mas no queda ahf l imitada su esponjaria naturale-

za, y podemos imaginar lo debat iendo las teorfas de Ma-

quiavelo, de Tomas Moro , leyendo el Libro de Polifilo, dise-

nando mentalmente los decorados para la representacion de 

La Celestina (en la cual el , seguro, dejarfa vivos y felices a 

Cal ixto y Mel ibea y recosiendo entuertos a la madre Celes

t ina), o i ronicamente debat iendo con Gracian sobre buenas 

maneras y el correcto uso del lenguaje. 

Y no acabarfa aquf su recorr ido posible. Lo pode

mos imaginar deambulando por las intr incadas calles de 

Murc ia con el l icenciado Cascales, hablando de histor ia; 

indagando la personal idad del escritor del Quijote apocr i -

fo, para lo cual no tendrfa empacho en invitar mas de una 

vez a su casa a su paisano de adopc ion : "Poco duro el 

aguacero, mas sf lo imprescindib le para que, de nuevo en 

la terraza, nos pareciese que, de pronto, habfamos pasado 

de un mundo a otro, del calor agobiante y pegajoso al fres-

cor humedo, con olor a eternidad, de la noche regada; im

prescindible tambien el t iempo transcurr ido para que se 

produjera el fenomeno de poder ver, sentado en una de las 

sillas de la terraza, al senor don Gines Perez de Hi ta, za-

patero de Jaen recriado en Lorca, montador de festejos cf-

v ico-rel ig iosos en las grandes festividades y narrador de la 

guerra de guerri l las entre los moros de Granada; un perso-

naje baj i to , de pelo escaso y cano, con carnet de ident idad 

fechado varios siglos atras, amigo personal, aunque solo 

por referencias, del pintor (tambien investigador de la His

toria) y que ahora se nos presentaba en carne morta l , va-

l iendose de la topica escenografica estratagema de los ra-

yos y de los truenos, que deviene f inalmente en suceso 

sobrenatural , con la apar ic ion de un monstruo, un hada o 

- c o m o en este caso- un senor don Gines Perez de Hi ta, 

acerca del cual l levaba Muf ioz Barberan muchos anos in-

vest igando. . . " 1 1 ; o por las estancias del Cason depart iendo 

GARCIA MARTiNEZ. Gente de Murcia: Muhoz Barberan. Murcia, Chys, Gale

na de Arte, 1981, pags. 3-4. 
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amicalmente con Velazquez, contrastando cada uno lo 

aprendido de sus viajes a Italia y riendose de modas y pre-

siones. Y ya, mucho mas avanzado en el t iempo, con el 

atrevimiento que da la admirac ion por la persona y su obra, 

interrumpir al maestro de Fuendetodos en su de l i r io mural 

de San Anton io de la Florida con puntual izaciones surgidas 

de su necesidad de conoc imien to . 

El recorr ido podrfa ser mas ampl io , pero puede ce-

rrarse con las propias palabras del pintor en una de sus es-

tancias en Florencia: "Hay que vivir de vez en cuando en 

Florencia, ya que no se ha nacido aquf. Andar por todas sus 

calles, entrar donde se pueda, dibujar alguna cosa. Encon-

trar la casa donde nacio Benvenuto Ce l l in i , por e jemplo. Es-

ta detras del gran Mercado Central de hoy y no se si por en-

tonces serfa tambien mercado, que sf lo serfa. Cruzarse con 

personas de uno y otro sexo que podrfan haber sido, de na-

cer antes, modelos de Miguel Angel , de Donatel lo o del pro-

pio Benvenuto. Ver una y otra vez la terracotta de San Lo

renzo, la cabeza admi rab le modelada en barro por 

Donatel lo. Y encontrarse luego con esa misma cabeza viva 

andando por Florencia en lo alto de cualquier muchacho. 

En el cafe en el que me he refugiado al atardecer, el que pa-

rece dueno y habla con un amigo apoyado en la maquina 

tragaperras es, senci l lamente, Leonardo, con su calva, su 

pelo lacio y las perfectas facciones del ar t is ta"1 2 . 

II 

"No puede olv idar Muhoz Barberan que «si has na

cido en la Cava, andaras dandole vueltas a la Cava y su pe-

riferia mas o menos ampl ia. Cuando vas hacia el Calvario o 

hacia San Pedro, por e jemplo, es como si estuvieras apro-

piandote de una ciudad que te parece de otros lorquinos, 

pero que tambien la sientes como tuya .» " 1 3 

1 2 Recogido en el catalogo de la exposicion Munoz Barberan. Murcia, U M U , 

1990. 
3 SORIANO, A. "Munoz Barberan ofrece enfoques nuevos de su ciudad natal en 

el trabajo mas reciente". La verclacl, 22 de mayo de 1991. Murcia. 

Manuel Munoz Barberan nace en Lorca, en la calle 

de la Cava, el 26 de mayo de 1921 , fruto del segundo ma-

t r imonio de su padre, Ale jandro Muhoz, con Bibiana Barbe

ran. "Nace M. M. B. en la cal le de la Cava. jAhf es nada! La 

Cava, arteria vital de la Lorca del pasado, es una cal le, en 

nuestra historia, de pintores. Mismamente allf v iv io aquel 

maese f lamenco Artus Brant, quizas emparentado con Ru

bens. Al l f cometio su primera "travesura" - una cuchi l lada, 

seguro, a cualquier h idalgui l lo boqu i r rub io - Juan de Toledo, 

que, cual saeta disparada despues del enojo, marchana al 

Estado de Mi lan a servir a su majestad y a pintar batallas. En 

la Cava tenfa su casa y taller, junto a San Patricio, don Pe

dro Camacho Felices, que puso en sus lienzos esa acti tud 

manierista tan lorquina -e l "espanto" - razonablemente pa-

reja, en cierto modo, con los arrobadores extasis del Greco. 

Por la calle de la Cava -a l l f nac io - se vefa pasar, como fur-

t ivamente, al pintor Rebol lo j°excentr ico, neurot ico, escon-

diendo huraho y celoso bajo la capa su cantarica de agua 

por mor de que le envenenasen... La Cava, cal le larga, ahe-

ja, con solera aun, es la primera c lave . " 1 4 

Eran momentos convulsos para la histor ia, con 

cont inuas crisis y cambios de gobierno, y el dom in io casi 

absoluto en la region del Partido Conservador en su ver

sion ciervista, aunque en la zona de Lorca estaba fuerte-

mente implantado el Partido Reformista de Melquiades A l 

varez, del que " fue su jefe prov inc ia l el escritor lo rqu ino 

Tomas de Aqu ino Arderfus y Sanchez-Fortun, e legido d ipu -

tado a Cortes en 1920 y 1 9 2 3 " 1 5 (aho en el que la Dic ta-

dura de Primo de Rivera marcarfa el in ic io de la cafda de 

Regimen monarquico) y para el arte, que vefa aparecer en 

el ambi to regional a esa pleyade de artistas - c o n o c i d a co

mo la Generacion de los Ahos Ve in te - capaz de in ic iar una 

GUIRAO O , Juan. "Aproximaciones a las claves de la Pintura de M. M. B." Ca

talogo de la exposicion "Munoz Barberan", Galerfa Tahis, Lorca. Diciembre de 

1975. 

AYALA, Jose Antonio. Murcia en el primer tercio del siglo XX. Murcia, Graficas 

Palmar, S.A.L. 1989, pags. 75-.81. 
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Huer t i cas y M a n o l o en ca rnava l 

t fmida ruptura que, en palabras de Moreno Galvan reto-

madas por Valer iano Bozal, correspondfa a " la l inea do-

mestica de la modern idad espano la" 1 6 . Planes, Flores, Ga-

ray, Joaqufn, Bonafe, Clemente Cantos, A lmela Costa, 

Gaya, cada uno en su medida, i r rumpian en un panorama 

dominado todavia por una pintura amable en la que el o f i -

cio era mas importante que la propia creat iv idad. Su act i -

Arte del sigh XX en Espaha. Pintura y escultura 1900-1939. Madrid, Espasa y 

Calpe, 1995, pag. 18. 

v idad , in ter rumpida por la Guerra Civ i l - de infausta me-

mor i a - , permi t io a la generacion siguiente (que, sin ser en 

exceso permisivos con la cronologfa, puede inc lu i r a Gon

zalez Moreno, Gomez Cano, Eloy Moreno, Mar iano Ba-

llester, Sofia Morales, Vicente Viudes, Emil io Mo l i na , Mo

l ina Sanchez, Medina Bardon, Asensio Saez, Hernandez 

Carpe, etc.) sino encontrar el camino al lanado por la tra-

gedia v iv ida , sf no verse ligados a viejos prejuic ios y ele-

gir cada uno l ibremente el suyo para transitar, tal como 

acontecio con nuestro artista. 

De fami l ia modesta y numerosa (diez hermanos en 

total de los dos matr imonios, aunque del segundo solo so-

brevivieron dos, Manuel y Huertas), la temprana muerte de 

su padre - febrero de 1 9 2 9 - supuso un duro golpe para un 

nino que ya empezaba a mostrar una especial sensibi l idad y 

que, de momento, solo era manifiesta en su especial mane-

ra de mirar y de guardar lo visto en la int imidad de su sen-

t im ien to : la adversidad no fue obstaculo, mas bien preparo 

el terreno para la reafirmacion de un caracter y una perso-

nal idad artfstica que pronto empezaria a mostrar sus senas 

de ident idad. 

" . . . rec ib iendo las primeras lecciones de Dibu jo de 

don Francisco Cayuela -s iempre orejas y narices de laminas 

academicas- que a Barberan no le interesaban, por lo que 

su maestro creyo que no servia para el ar te . " 1 7 

" . . .y en 1930 ingresa en la Academia Munic ipa l de 

D ibu jo , dir ig ida entonces por el pintor Francisco Cayuela, 

de la que seria expulsado al poco t iempo por falta de disci-

pl ina y apti tud para el d ibu jo , siendo readmit ido a ruego de 

su madre" . 1 8 

OLIVER, Antonio. Medio sigh de artistas murcianos. Madrid, 1 952, pag. 1 33. 

"Resena biografica", en Pintura y memoria. Muhoz Barberan. Lorca, Ayunta-

miento de Lorca, 2001, pag. 1 5. 
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Alejandro Munoz, padre del artista 

Este hecho/anecdota, repetido en varios escritos re-

feridos a nuestro pintor, viene o eniaza con esa situacion - l a 

perdida de su padre- que le obl igo a tomar conciencia de 

una realidad que no le gustaba y que solo acepto en apa-

r iencia. Su rebeldia ante lo inevitable se manifesto en la no 

aceptacion de la "norma" , de lo impuesto por ese profesor 

que, sin saberlo, representaba para el nino la merma de una 

l ibertad todavfa no entendida, pero si barruntada desde el 

sent imiento. Anos mas tarde, el mundo del arte, de la "mo-

da" en el arte, y de la crft ica serfan el "Francisco Cayuela" 

al que Munoz Barberan debfa enfrentarse para mantener su 

independencia (esta vez sin el recuerdo carinoso al que es-

taba obl igado a imponer una discip l ina para los " fu turos" 

artistas). En la soledad fnt ima, para la cual no es necesario 

estar ffsica o psiquicamente solo, se empezo a cimentar un 

edi f ic io que, pese a tormentas y vendavales, todavfa perma-

nece seguro y en pie. 

Podrfamos citar otra causa, esta comun a la id io-

sincrasia del artista murciano, para el mantenimiento ferreo 

de su " m o d o " de hacer: la valoracion de lo personal. Es evi -

dente que en nuestra Region nunca ha existido lo que po

drfamos denominar "escuela" de pintura, pese a encontrar-

nos con nombres importantes. Esto l imi to en el pasado y 

produjo una pobreza creativa casi general - c o n honrosas 

excepciones que no viene al caso c i ta r - que actuo como re-

mora hasta la pasada centur ia, en la que la ruptura, la valo

racion y d igni f icac ion del of ic io y del esfuerzo se han im

puesto, sin que se vea la necesidad de una di reccion unica 

y dominante. Junto a esta realidad -b ien como origen o bien 

como efecto- encontramos el ind iv idual ismo, tremendo en 

ocasiones, que ha imposib i l i tado el agrupamiento y en la 

mayorfa de los casos ha seguido direcciones dispares, hui-

das para no ser etiquetados, preafirmaciones de la propia 

personal idad. No es negativo del todo este posic ionamien-

to, aunque la dispersion reste fuerzas, pues responde a un 

acendrado sentido de l ibertad, a una inc l inac ion innata a la 

independencia que impide el mimet ismo o la copia; a la 

busqueda, dentro de unos esquemas generales, del lenguaje 

propio, de una manera peculiar de hacer que configure el 

"est i lo" , con todo lo incorrecta que pueda ser la ut i l izac ion 

de este termino. 

Estos dos pilares, por supuesto apenas intuidos en 

la mente de un nino que empieza a caminar, seran cada vez 

mas evidentes -sobre todo el segundo, dejando el pr imero 

como hipotesis de trabajo quiza indemostrable- conforme 

avance en su carrera, pudiendose decir que en los primeros 

anos de la decada de los cuarenta del siglo pasado la posi-

b i l idad se ha convert ido en certeza: "Al f inal izar la cont ien-
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da espafiola comienza a pintar sin la ayuda de nadie, a no 

ser el consejo y la or ientacion valiosfsimos de don Joaquin 

Espfn, historiador y hombre de letras lorquino, que se inte-

resa por todo lo que es Arte. Los cuadros de Barberan son 

briosos y llenos de fuego j u v e n i l " 1 9 . 

Su necesidad de independencia, manifestada por el 

pintor en cuantas ocasiones ha ten ido, queda tambien reco-

gida en un escrito redactado por su hi jo Jose, que la funda-

menta en los acontecimientos vividos en la pubertad y ado-

lescencia y lo enrafza en algo mas profundo que la "pose" : 

"La independencia no es parcelable. O se es o no se es al 

c o m p l e t e No hay independientes pol i t icos sumisos luego 

en lo estetico, como no hay seres sumisos que saquen de 

pronto una irrefrenable tendencia a ser ellos mismos en el 

estrecho ambito de su casa. Ante el mundo no cabe la am-

biguedad, porque, aun siendo el mundo ambiguo, cambian-

te y capr ichoso, el ser humano que se identi f ica como libre 

no sabe ya, a partir de ese momento, dejar de serlo en nin-

guna de las facetas de su v ida. Libre nacio el nino Manuel 

(como lo l lamaba su ama, Huertas, la "morena") , en la cal le 

de la Cava, de Lorca, a la misma hora que pasaba la proce-

sion del Corpus (siempre d i jo mi abuela Bibiana, a la que 

Dios guarde, que la gracia le v ino de aquella coincidencia) 

y l ibre ha seguido siendo en lo personal y en lo profesional, 

di jeran lo que di jeran cualesquiera personas que en cada 

momento hab laran" 2 0 . 

La realidad era, retomando el curso normal de los 

acontecimientos, que al futuro pintor le interesaba mas el 

d ibu jo l ibre al carbonc i l lo , el color (solfa admirar con la en-

v id ia propia del que quiere aprender los ejercicios de los 

alumnos mayores que e l , Emil iano Rojo, Enrique Espfn, 

etc.), instrumentos basicos para plasmar la vida que a bor-

OLIVER, Antonio. Op. cit., pag. 134. 

M U N O Z CLARES, Jose. "Fin che io finisca", en Pintura y memoria. Muhoz Bar

beran. Op. cit., pags. 11-12. 

botones f lufa a su alrededor, contraria a aquellas laminas 

inertes de anatomfas desmembradas. Su inquietud le l levo a 

estudiar musica -que pasarfa a ser af ic ion inveterada- con 

Jimenez Puertas, a leer todo lo que cafa en su mano y a mi -

rar, a empapar la retina de formas y figuras como proceso 

in ic iat ico para aprender a "ver". El futuro pintor empezaba 

a v iv i r y a crear "su" t iempo. 

Las circunstancias laborales -su madre pasa a de-

sempenar el cargo de telefonista de la cent ra l i ta - le l levan 

al pueblo almeriense de Garrucha, donde permanece desde 

1932 a agosto de 1936. Es a l i i , donde mar y tierra se con-

funden, donde el caserio apenas hiere al reseco paisaje, en 

ese lugar entonces apartado del mundo, cuando el pintor 

dormido , a la espera de las palabras conminator ias, des-

pierta y ve claro el camino. "Desde aquel remoto dfa en que 

encontro en las playas de Garrucha unas hojas sueltas y 

quemadas por el sol, procedentes de un ABC destripado que 

algun veraneante o lv ido en la arena, reproduciendo unos 

cuadros de los grandes (Rubens, Tiziano...) que el conservo 

durante anos como su museo particular, emocionado por el 

regalo que Dios le habfa hecho. . . " 2 1 El mismo recuerda 

treinta anos despues este despertar, al exponer su obra en el 

Club Marf t imo Cultural de la c iudad: "Para los que viv imos 

los anos anteriores al 36 en esta v i l la amable y riente, una 

l lamada de los amigos para venir aquf resulta inexcusable. 

Ademas colgar mis cuadros -en mi caso- en unos muros al-

zados en la tierra que v io nacer mis aficiones artfsticas, no 

es una ob l igac ion, sino un premio. Por esto vengo con mis 

cuadros a la Garrucha de mis anos ninos; a la Garrucha de 

los cantares marineros que nos salen siempre que uno se en-

cuentra solo ante los l ienzos o ante la v ida. Cuando vuelvo 

a Garrucha vuelvo a mf mismo. Esta modesta exposicion 

quedo interrumpida y pendiente en Julio del 3 6 " 2 2 . 

Ibidem, pag. 12 

Exposicion celebrada en agosto de 1966. 
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En el puebleci to almeriense, y pese a sus pocos 

anos, creara un cfrculo de amistades que alentaran sus af i -

ciones artfsticas, recibiendo del farero el mejor regalo que 

podfa imaginar: una caja de iapices de colores y la obl iga-

cion de enfrentarse al paisaje para d ibu jar lo . El cast i l lo, pai-

sajes marinos, se convert i ran en la tarea impuesta, y en el la, 

en el contacto con una naturaleza que no se oculta a los 

ojos de quien quiere verla, se ira gestando el compromiso 

interno de no traicionar nunca a ambos, aunque pronto 

comprendiese que la realidad que se plasma en el papel, en 

el l ienzo, no es copia, sino or ig ina l , nueva vision de lo vis-

to que solo necesita para explicarse la misma - o parec ida-

intensidad del sent imiento. La actuacion de Pedro Berruezo 

fue tambien importante al proporcionar ie reproducciones de 

obras de los grandes museos, causandole una gran impre-

sion el autorretrato de Arnold Bockl in (que luego verfa en 

"d i rec to" en uno de sus innumerables viajes); igualmente, 

Marcos Martfnez satisfizo otra de sus necesidades, la lectu-

ra, al proporcionar ie un ampl io repertorio de novelas. Otro 

hecho importante en aquellos anos fue la visita del "Museo 

Ambulante" de las Misiones Pedagogicas (Eduardo Vicente, 

Juan Bonafe y Ramon Gaya se encontraban al frente), que le 

permit io contemplar de cerca, aunque fuese a traves de re

producciones, la obra de los grandes maestros y que creo en 

el la necesidad, satisfecha pocos anos despues, del contac

to y estudio de los originales. "En Garrucha cobraria tam

bien su primer trabajo: el Ayuntamiento le encarga que pi ri

te un escudo de la republ ica por el que le paga 2,50 p ts . " 2 3 

Poco mas se puede hablar de esta etapa, interrum-

pida por el estal l ido de la Guerra inc iv i l , que colocara a la 

madre del pintor en situacion del icada: "Su madre estaba en 

la lista, en la misma lista en la que f iguro el sefior Juaristi 

hasta que alguien borro el nombre con un tachon de sangre, 

y su madre no fue borrada porque un alma buena se la l le-

vo, a el la, a mi padre y a sus hermanas pequenas, en un ca-

Resena biografica"... Op . cit., pag. 16. 

rro, en plena noche, jugandosela todos a que no hubiera un 

tropiezo con una de aquellas cuadri l las de salteadores ca-

mufladas de patriotas encend idos" 2 4 . Bibiana Munoz l leva-

ba un salvoconducto f i rmado por Felix Roca que rezaba asf: 

"Este Comite del Frente Popular antifascista ruega a todos 

los companeros no se le pongan ningun inconveniente a Bi

biana Barberan Casti l lo, Manolo Huertas y Vicente Munoz 

Barberan y Huertas Morales Martfnez en su viaje a Lorca", 

fechado en Garrucha el 19 de agosto de 1936. 

En su ciudad natal, Munoz Barberan consigue traba

jo en el taller de fotograffa de Juan Navarro Morata (que en 

aquellos momentos dirige la Academia de Dibujo y que, en 

palabras de Antonio Oliver, "sabe mas de pintura que de fo

tograffa"25), recibiendo ensenanzas en el tratamiento del co

lor, imprescindibles para el retoque de las fotograffas. Pero 

esta manifestacion artfstica -aunque a nadie por aquellas fe-

chas y en aquellos lugares se le hubiera ocurr ido conferir le 

tal categorfa- no torcio la verdadera vocacion del muchacho, 

que cont inuo trabajando duro y en serio, con la seriedad que 

caracteriza al que sabe lo que quiere y se alimenta de las ad-

versidades, en el domin io del d ibujo y la pintura; es mas, pre-

cisamente de este contacto prolongado podrfamos desarrollar 

una hipotesis demostrativa de su alejamiento de la realidad 

mimetica, de la pretension de repetir hasta el mas mfnimo de-

talle lo ofrecido por la naturaleza: para eso estaba la fotogra

ffa, y el bien sabfa que esta tampoco respondfa a esa copia 

integral, pues estaba retocada. 

Finalizada la cont ienda, apenas cumpl idos los die-

c iocho anos y obl igado por los apuros economicos logicos 

de tal momento, se lanza sin ningun t ipo de complejos a 

aceptar encargos (esta osadfa, necesaria para quien estaba 

dispuesto a llegar a ser artista, es la que fue for jando su ca-

racter recio y la que le doto de la seguridad suficiente para 

M U N O Z CLARES, Jose. Op. cit., pag. 11. 

Op. cit., pag. 1 34. 
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mantenerse siempre en la misma Ifnea y vivir, sin otro t ipo 

de complemento, de la pintura), como los retratos de Fran

co, Jose Anton io y Mi I Ian Astray ("Luego, todo comenzo al 

pintar un retrato de Franco, por insinuacion de su jefe foto-

grafo. «Es que no habfa material ni para seguir con la foto-

graffa. Le pregunte a mi jefe que fbamos a hacer y me d i jo : 

Tues pinta un retrato de Franco'. Me f i je en una de esas tar-

jetas que l levaban los soldados. Me dieron 150 6 200 pese

tas. No recuerdo. Pero era dinero. Pinte tambien otro retra

to de Jose An ton io * " 2 6 ) y varios de tema re l ig iose La 

cal idad -a l igual que la cantidad economica perc ib ida- no 

podfa ser notable por razones obvias; mas, y es otro de los 

rasgos que hablan de la personalidad de Munoz Barberan, 

en estas escaramuzas obligadas por las circunstancias, el 

aprendfa de sus propios errores, de los t i tubeos, del engano 

que supone dejarse arrastrar por un "b r i l l o " surgido al azar 

o por los halagos de los que "miran sin ver"; aprendera que 

ser autodidacta impl ica ser ferozmente autocr i t ico y que 

siempre hace falta el contraste, el estudio, el acercamiento 

a los grandes maestros, tanto del pasado como del presente. 

Este convencimiento es el que le l leva a solicitar la beca de 

la Diputac ion Provincial , al igual que Mol ina Sanchez, para 

ampliar estudios; a ambos se la niegan al faltarles un requi

site, aunque para ellos - que ya habfan in ic iado la amistad 

que todavfa permanece fresca como el primer dfa— fue una 

excusa porque las becas estaban dadas de antemano. 

"Nos hallamos ante un artista que inic ia su carrera 

con paso prometedor; habil administrador de los colores y 

dibujante de buena personal idad, son los cal i f icat ivos que 

sugiere esta aparic ion ante el pub l i co . " 2 7 

Los primeros ahos vividos - y a los que hemos de-

dicado una mayor extension porque es en el los, segun ase-

SOtER, Pedro. "Munoz Barberan: nunca se si he rozado lo bien hecho." La ver-

dad, 5 de Julio de 1996. Murcia. 

J. S. M. "Munoz Barberan, pintor joven". Linea, 6 de Julio de 1942. Murcia. 

guraba Freud, donde todo se "prepara" a la espera de su 

puesta en desarro l lo- son cruciales, sobre todo si se tiene en 

cuenta que, con lo poco aprendido de otros, Mega a la con

clusion que su proceso format ivo es personal e intransferi-

ble, que su modo de entender y de hacer la pintura puede 

chocar con otras laminas de "orejas" y "nar ices" y que no 

puede perder el t iempo, su t iempo, ese que ya habfa empe-

zado a v iv i r y que lo harfa dist into al resto de sus contem-

poraneos artistas. Ademas, otra vez las circunstancias labo-

rales crearan las condiciones adecuadas para que de "el 

gran salto adelante" y se vea inmerso en una voragine pro-

duct iva en la que todavfa se encuentra. 

Comenzaba 1940 cuando se traslada con su fami -

lia a Cehegfn, c iudad a la que habfa sido destinada la ma-

dre para hacerse cargo de la central i ta de telefonos. Al l f co-

noce a don An ton io Sanchez Mau rand i , en aquel los 

momentos parroco de la Magdalena, que, quiza alertado por 

una vision sobrenatural -su caracter fuerte, tesonero y en a l -

gunas ocasiones desmesurado, posibi l i ta la dub i ta t iva- , le 

encarga unas obras para la iglesia que en esos momentos es

ta restaurando, con prisas - a las que Munoz Barberan pu-

diera haber respondido como Miguel Angel al papa Julio I I - , 

malas condiciones de trabajo y poco dinero. Pero, ^impor-

taba tanto lo economico cuando se le ofrecfa la oportunidad 

de hacer lo que mas le gustaba y mas queria? 

En mas de una ocasion, el pintor manifesto su pre-

ferencia por las grandes composiciones ("No se incl ina por 

el paisaje, ni por el retrato, ni por nada. Siguiendo con ese 

tono de autocarencias que se asigna, afirma que si algo le 

hubiera gustado pintar muy bien serfan los cuadros grandes 

de compos ic ion . . . " 2 8 ) , los grandes formatos en los que el di-

segno, el equ i l ib r io entre movimiento y masas, las relacio-

nes entre personajes y fondos permiten al autor desarrollar 

toda su capacidad creativa e imaginat iva. Renacimiento, Ba-

2 8 SOtER, Pedro. Op. cit. 
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rroco, Goya, sobre todo, Goya, en su Ifnea de hor izonte, to-

davfa no def inida en estos primeros anos, pero intu ida; vis

ta en la nebulosa del t iempo futuro por esa especial cua l i -

dad que adorna a algunas personas. Y las iglesias, ya fuera 

pintura de caballete, ya mural , le ofrecfan empezar a con

verter en realidad el suefio. 

Ademas, con el poco dinero obtenido tambien pu-

do realizar otro de sus deseos: viajar, conocer en directo 

aquel lo que habfa imaginado, " o i do " o visto en reproduc-

ciones. Granada, Madr id , Zaragoza, Barcelona, sus calles, 

monumentos y museos. En Madr id , el Museo del Prado (sin 

desdenar el entonces empobrecido de Arte Contemporaneo) 

se convert ira desde el primer momento en su segunda casa 

- y Goya, Velazquez y El Greco en estrellas fijas en su Par-

naso idea l - , y a el acudira en cuantas ocasiones se le pre

se n te r Y no todo queda aquf, en el empapamiento visual, 

pues en el la inquietud del conoc imiento le empuja a reco-

ger lo que ve, lo que le impresiona, mediante apuntes, d i -

bujos, aguadas o acuarelas. El paisaje urbano, que es el 

aglut inador del tiempo del hombre, le atrae al reunir dos 

conceptos opuestos y conci l iar los: lo permanente y la v ida. 

Lo transitorio de esta queda superado por la durabi l idad de 

la c iudad (incluso cuando solo es un recuerdo, la arqueolo-

gfa la hace presente), por su capacidad sumativa que permi-

te transitar calles recorridas durante siglos por otras perso

nas que dejaron en el las su energfa, para que otros - c o n el 

" d o n " especial para el lo— muchos anos despues la captaran 

y revivieran las mismas sensaciones. 

Ya en Cehegfn, aparte de la pintura religiosa, de la 

que consigue otro encargo por medio de Sanchez Maurandi 

para pintar en Mula la cabecera del altar mayor y el boca-

porte del camarfn de la iglesia del convento de la Encarna-

c ion , habfa in ic iado la andadura por calles, plazas y r inco-

nes, como lo demuestra el tercer premio que obtiene en la 

Exposicion Regional de Cieza con el cuadro t i tu lado "Cal le 

de Cehegfn" (1942), primer reconocimiento publ ico a su 

obra. En Muhoz Barberan, y es preciso hacer este inciso, la 

f idel idad es tambien uno de los rasgos a tener en cuenta, f i -

del idad devenida como respuesta a la dacion generosa, al 

ofrecimiento gratuito que le hacen las ciudades y que e l , en 

un dar-se recfproco, devuelve con la manifestacion mas 

honda de su sent imiento: la obra, la pintura en la que cap-

ta e interpreta al dador sin manipular su esencia... ni su for

ma. La mayor manifestacion de amor es el respeto al otro tal 

como es, aunque, a la hora de la vision particular, siempre 

se ahada la pizca de subjet iv idad que lo sazona. Garrucha, 

Cehegfn, Murc ia , Lorca, Venecia, y el resto de las ciudades 

visitadas y vividas son el e jemplo. 

"No es posible evadir, mirando la obra del pintor, 

el sentido humanfst ico que nos hace percibir en el color o 

en el despliegue rf tmico de su concepto, lo que hace mu

chos anos se propuso y alcanzo en un bel lo e ingenuo cua

dro premiado en Cieza sobre un paisaje urbano de Cehegfn. 

Desde entonces, Muhoz Barberan se planto en la cal le, un 

poco ajeno a lo que mas tarde serian calles diferentes, ve-

necianas, f lorent inas. Si el buen gusto de la seleccion urba-

na de Cehegfn fue pr inc ip io de la caracterizacion paisajfsti-

ca del pintor, cuarenta anos despues, cientos de casas y 

calles, casas espaholas y europeas, han cont r ibu ido a seha-

lar las rafces estilisticas de aquel joven pintor que hoy man-

tiene el opt imismo y la elegancia de haber conseguido el se-

creto de pueblos y c iudades" 2 9 . 

Un ano del premio vuelve a Lorca y reanuda la re-

lacion amistosa con don Joaqufn Espfn Rael, erudito e histo-

riador, con el que mantiene largas y pausadas conversacio-

nes sobre arte e historia, apareciendo en el las la f igura de 

Gines Perez de Hita, que pasara a convertirse en una de las 

"obsesiones" del pintor y que le animara anos despues a de-

sarrollar su faceta de historiador " l i b re " , que tantas miradas 

HOYOS, Antonio de. "Las calles y las ciudades", en Muhoz Barberan. Murcia, 

U M U , 1990, s.p. 
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de soslayo le supuso en su momento y que hoy en dia lo ha-

rfa estar en la vanguardia con los independientes. Tambien 

se relaciona con Enrique Espfn (aquel que miraba con envi-

dia cuando lo de las orejas y las narices y del que Ol iver es-

cr ib io lo siguiente: "Sus dotes de observacion y su fina sen-

sibi l idad han hecho de el un artista (...) el arte es un recreo 

para e l . . . " 3 0 ) , interesado por la historia y con el que man-

tendra una dilatada amistad hasta el fa l lecimiento de este. 

El traslado de Sanchez Maurandi a Murc ia , nom-

brado parroco de San Anto l fn , inf luira en el "dest ino" de 

Muhoz Barberan. Destruida la iglesia a consecuencia de los 

despropositos de la Guerra, la mision de don Anton io - en la 

que pondra empeho, teson, medios, pocos, y, sobre todo, 

f e - sera levantarla de sus cenizas y volver a convert i r la en 

el centro de uno de los barrios mas peculiares - y mas rela-

cionados con el arte y otros acontecimientos cu l tura les- de 

Murc ia . Y el pintor es l lamado para la d i reccion artistica de 

las obras y para que decore la actual capi l la de la Comu-

nion, primer edi f ic io levantado para las celebraciones l i tur-

gicas (ahora es un anexo del templo), y Murc ia lo atrae, lo 

capta, se le ofrece con su peculiar f isonomfa y forma de ser, 

la que hizo manifestar a Unamuno que Murc ia era la ciudad 

mas huertana del mundo y responder a don Isidoro Reverte 

que la huerta de Murc ia era la huerta mas urbana del mun

do (anecdota ofda por el que escribe en una de las clases 

magistrales impart ida por el insigne catedratico). Calles y 

casas, los "terraos" de tierra laguena, el contacto con la 

huerta apenas sin t ransic ion, sus fiestas, sus monumentos, 

sus gentes, todo, se le dio a manos llenas al joven pintor, 

que, por lo ya d icho, no renuncio a sus orfgenes, no trai-

c iono la f idel idad debida. 

San Antol fn se convert ira en su "bar r io " y en el ten-

dra sus estudios hasta el traslado a Alcantar i l la (sin contar el 

del Puente Viejo, justo al lado de Jose Marfa Parraga, con la 

OLIVER, A. Op. c i t , pag. 122. 

hornacina de la Virgen de los Peligros -v i t r ina de escapara-

te magico desde el que se podfa contemplar el paso apresu-

rado y la devocion de los murcianos, y para la que pintarfa 

el pano protector de la imagen en los dfas soleados, toman-

do a su hija Fuensanta y a la amiga de esta, Soledad, de mo-

delos para los angeles-, y en el edi f ic io de enfrente, el es-

tudio de Rosil lo). De uno de ellos podemos citar la siguiente 

descr ipc ion: 

"Era el salon pr incipal de la casa, que en otra fami-

lia hubiera sido comedor. Tenfa dos columnas que el capr i-

cho del pintor transformaba en apretado cahizal de bambues, 

en c i l fndr ico cielo surcado de golondrinas o en vetusta co-

lumna de antigua ruina. Cuatro grandes ventanales dejaban 

a la luz murciana habitar allf, rosacea en los atardeceres, ter-

sa en lo ancho del dfa, palida en los dfas l luviosos, triste y 

avergonzada de su transitorio desvaimiento. Aquel salon da-

ba a la calle Juan de la Cierva, que no era entonces calle de 

trafico y semaforos, sin asfalto y sin suehos pequehos bur-

gueses, muy en posesion de su gitanerfa y desgarramiento. 

Por allf corrfan golf i I los astrosos y El Chichones derribaba 

casas ruinosas con la sola fuerza de sus ciclopeos brazos. Pa-

saban el trapero y el afilaor. En la iglesia de San Anto l fn , aun 

sin terminar de construir, un cura exaltado y erudito, don An

tonio Sanchez Maurandi , y al t iempo desafiaba a los pacatos 

ortodoxos permit iendo al artista una libertad vaticana, de-

jandole descubrir las pobres carnes achicharradas de las An i 

mas o el v i r i l pecho del Arcange l " 3 1 . 

Y allf conocera a la gente y desde allf hara incur-

siones al "cent ro" donde entablara relacion con otras gen

tes: artistas, escritores, historiadores, crft icos, con los que 

pondra en practica el preciado don de la conversacion, del 

intercambio de ideas y, sobre todo con los artistas (Gonza

lez Moreno, Jose Planes, A. Vil laescusa, Mol ina Sanchez, 

M U N O Z CLARES, Fuensanta. "Estudios. (Un recorrido casi sentimental por los ta-

lleres del pintor Manuel Munoz Barberan.)", en Muhoz Barberan, Op. cit... s. p. 
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Bias Rosique, Hernandez Carpe -que le hara un retrato a la-

piz en 1 942 - , Reyes Gui l len , Medina Bardon, Almela Costa, 

Mariano Ballester, Luis Garay...), de las inquietudes comu-

nes, de los deseos de mejora y de un futuro, con los mas jo -

venes, todavia por hacer. Es en este ano de su llegada a Mur-

cia cuando realiza la primera exposicion indiv idual en el 

patio de la Real Sociedad Economica de Amigos del Pafs. 

Son veintiseis obras, divididas en oleos, acuarelas, dibujos 

(en los que ya aparecen sus temas habituales: retratos, paisa-

jes urbanos, bodegones, etc.) y dos ensayos de composic ion, 

que llamaran la atencion de Jose Sanchez Moreno y a los que 

dedicara una extensa cri t ica, f irmada con sus iniciales: La 

otra obra, nombrada "Tentaciones de San Anton io" , es una 

muestra de tecnica no correspondida con la comun del resto 

de las expuestas. El santo anacoreta, sometido a visiones per-

turbadoras, esta genuflexo dentro de una gruta en la que se 

amontonan duendecil los y demonios que le asedian con todo 

genero de ardides: el pequeno que cosquil lea sus plantas y el 

desvergonzado que esta irreverente sobre su cabeza revelan 

un ingenio pictorico prometedor. Unas figuras de mujer vue-

lan como arrebatadas por un torbel l ino y son, sin reservas, 

magnfficas realizaciones de color y mov imiento" 3 2 . Queda 

claro que, por aquellas fechas, lo que mas llamaba la aten

cion era su capacidad para las composiciones de tematica re-

ligiosa, y es curioso contrastar la opinion del pintor, vertida 

anos despues al hablar de su paso al paisaje, sobre este t ipo 

de obras primerizas: " . . .porque me salian - reconoce - unos 

santos horribles. No se como la gente les reza"3 3 . 

Las exposiciones se sucederan, y asi, lo vemos apa-

recer en la Asociacion de la Prensa junto a Anton io Perez 

Martfnez y Jose Torrentbo y en 1943, experiencia que repe-

tira en 1944 y 1945, en la Exposicion de Pintura y Escultu-

ra organizada por el Casino de Murc ia y patrocinada por el 

J. S. M. "Dos «ensayos de composicion» del pintor Muhoz Barberan". Li'nea, 1 3 

de Julio de 1 942. Murcia. 

SOLER, Pedro. Op. cit. 

Ayuntamiento capi ta l ino. En la pr imera, que coinc ide con 

las Fiestas de Abr i l , el Ayuntamiento crea la Medal la "Pre-

mio Salz i l lo" , "para exaltar los verdaderos valores espir i tua-

les de la vida colect iva en su marcha hacia un porvenir me-

jor, es un deber ineludib le que los pintores y escultores 

acudan a este certamen con la conciencia de una sincera 

devocion patria, de un deseo de superar el nivel cul tural de 

la sociedad presente", reza en el prologo al catalogo de par

t i c i p a t e s que, lefdo lo anterior, no extraha encontrar lo pre-

hado de nombres consagrados (Alcaraz (s ic ) , Luis Garay, 

Gomez Cano, Sanchez Picazo, Garrigos, Seiquer Zanon, 

Planes, etc.) junto a los mas jovenes alevines de artistas; ni 

tampoco tftulos tan sugerentes como: "Paisaje al fondo la 

Falange", "Por los que cayeron" , "La huerfana del Capi tan" , 

etc. Muf ioz Barberan, que recibira sendos terceros premios 

en las del 44 y 45, presenta para esta ocasion ocho obras, 

ninguna de tematica religiosa. 

El d inero, aunque poco, que gana con su pintura le 

permite una cierta independencia economica y realizar con-

tinuos viajes a Madr id , donde visita las pocas exposiciones 

que se realizan en la capital y asiste al Cfrculo de Bellas Ar-

tes para practicar el d ibu jo del natural (un desnudo de "aca-

demia" fechado en 1950 demuestra su afan por aprender, el 

deseo de adquirir, por su cuenta y con los medios que en-

cuentra a su disposic ion, una completa formacion que le 

permita dominar la pintura hasta lo que esta permite: "A un 

pintor nunca le parece haber hecho la obra maestra y toda 

su vida trabaja para conseguir la"3 4 ) , y a los museos del Pra-

do y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando (toda-

vfa conserva el carnet que le facultaba para copiar en la 

Academia, con fecha 11 de marzo de 1 949 y f i rmado por Jo

se Frances) para copiar las obras de los grandes maestros, 

entre los cuales cada vez adquirfa mayor protagonismo Go-

SORIANO. A. "Procuro pintar lo que amo; por eso, la mayor parte de mis 

cuadros son de Lorca, Cehegin y Murc ia" . La verdad, 7 de octubre de 1 969. 

Murcia. 
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Pareja Munoz-Clares en Madrid. 1951 

ya, a la espera de manifestarse en el de l i r io expresivo del 

Entierro de la Sardina y de las mascaras. 

En una de estas estancias madrilenas se hospedo en 

la misma pension de Mol ina Sanchez, co inc id iendo con el 

gran historiador y crft ico de arte Julian Gallego, que anos 

mas tarde recordarfa esta relacion juveni l en un escrito con 

motivo de la exposicion dedicada al pintor y organizada por 

la Universidad de Murc ia: "Conocf a Manolo Munoz Barbe-

ran en el Madr id de la posguerra. Me lo presento Mol ina 

Sanchez, que vivfa en la misma pension que yo, en la calle 

Arrieta, en una casa, esquina a la Cuesta de Santo Domingo, 

que ya no existe, reemplazada por un edi f ic io postmoderno, 

de mas pretensiones. Desde los balcones del cuarto piso se 

vefa la esquina de la Opera y la plaza Isabel II, paisaje ur-

bano que Manolo pinto en un carton, con esa facil y buena 

tecnica que le han dado Apolo y Lorca (...) y cada vez que 

lo veo recuerdo aquellos dfas de sufrida y hasta b ienhumo-

rada estrechez. (...) Desde el primer momento me asombro 

en Manolo una cultura no solo pictor ica. . . , sino tambien l i -

teraria. Era ya un erudito, hombre de raras lecturas. . . "3 5 . 

De estas palabras podemos extraer dos conclusio-

nes, que bien podrfan considerarse inciso en el curso nor

mal del relato. La pr imera, comun a esa generacion de ar-

tistas de posguerra (tan infravalorada por alguno cuando, en 

verdad, es la mas coherente y la que, pese a las circunstan-

cias adversas, allana el camino a la d inamizacion de los 

anos sesenta del siglo pasado), es la de la superacion de la 

penuria de medios con tenson y trabajo, y el afan por cono-

cer que les hizo ver con clar idad lo necesarias que eran las 

"sal idas" de Murcia para aprender y traer lo aprendido a la 

Region; la segunda esta solamente relacionada con nuestro 

pintor y se refiere a su especial sentido de la v ida, basado 

en "tener las ideas claras", mantenerlas firmes e ir desarro-

l landolas en el momento adecuado: nada que le pareciera 

interesante caia en saco roto y convertfa el t iempo en su 

al iado para conf irmar o desmentir lo ofdo o discut ido, siem-

pre, c laro, con el apoyo de la invest igacion, en la cual tam

bien puede considerarse autodidacta. 

Durante estos anos alterna la pintura de "cabal lete" 

con los trabajos en la iglesia de San Anto l in , que empiezan a 

darle nombre dentro y fuera de la Region como pintor y res-

Barberan, 'II lorchino"", en Munoz Barberan, Op. cit., s. p. 
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taurador. La primera consecuencia es el encargo para restau-

rar las pinturas de la iglesia de Nuestra Senora del Rosario, de 

Hel l fn ; los disenos de retablos para Mi l lan y la decoracion de 

la capil la de Fatima, en Espinardo. En 1949 obtiene una men-

cion en el "Premio Alfonso X", convocado por la Diputacion 

Provincial de Murcia, y conoce y entabla amistad con Manuel 

Fernandez-Delgado Maroto, solo interrumpida tras el fa l leci-

miento de este y continuada hasta el dia de hoy con su viuda 

e hijos. A traves de el, Munoz Barberan iniciara sus trabajos 

en el mural decorat ive Sus dos primeras obras, desapareci-

das hoy, serfan para Chys, tienda de regaios y decoracion que 

pocos afios despues se convertirfa en galerfa de arte, y para 

la brasserie del Hotel Reina Victoria (1951). 

Final izando 1951 (8 de dic iembre), la vida de 

nuestro pintor sufrira un cambio trascendental que, con el 

paso del t iempo, sera otra muestra evidente y diafana de su 

entrega, f idel idad y bonhomfa, al contraer matr imonio con 

Fuensanta Clares Perez. H i jo de fami l ia numerosa, y pese a 

la aventura de ser artista y v iv i r de su pintura, no dudo en 

seguir los pasos paternos -acompahado, esta c laro, por 

Fuensanta, mujer abierta, comprensiva y comprendida, que 

en todo momento ha sabido que para ser uno es preciso el 

respeto, y este debe ser m u t u o - y alegrar su casa/estudio y 

su estudio despues convert ido en casa con nueve hi jos, a los 

cuales inculco desde pequenos el amor a la bel leza, a la 

musica, a la l i teratura, a la invest igacion: "En aquel estudio 

crecfan ninos. Crecfan entre in f iemi l los para deshacer cola 

de pescado, bastidores y botes de aguarras. Al l f aprendimos 

los tres mayores las primeras letras, dibujadas al carbonc i l lo 

sobre un carton que se apoyaba en el caballete pequeno. 

No aprendimos las notas musicales porque seguramente no 

dabamos para tanto, pues, visto el exito del exper imento de 

las letras, tambien intento el maestro introducirnos en el 

mundo de las c inco letras y la clave de s o l " 3 6 . La nueva si-

tuac ion, y la paulatina llegada de los nuevos " inqu i l i nos" , 

M U N O Z CLARES, Fuensanta. Op. cit. 

no cambio para nada su rumbo p ic tor ico, ajeno a cualquier 

canto de sirena en lo fundamental , y solo le obl igo a traba-

jar con mas ahfnco ("^Eres fer t i i , Manolo? Sf, c laro. ^Por que 

dices claro? Porque si no, me muero." 3 7 ) y a posponer - que 

no a olvidar y abandonar- sus inquietudes investigadoras en 

el terreno de la historia, las literarias pronto empezarfan a 

convertirse en act iv idad habi tual . 

"N i el paso ni el peso de los ahos han disminuido o 

lastrado la predisposicion viajera de Muhoz Barberan. No de-

ja de ser chocante que este Manolo, de trato amable y sose-

gado temple, con cierta cachazuda calma, alimenta una vora-

cidad viajera por conocer y vivir las ciudades de Europa, 

ori l lando de su obra lo rustico para adentrarse en la maraha 

urbana. Sordo para la campesina alondra, escucho el mir lo sil-

bador que trisca y se aloja en los aleros de los caserones."38 

Los ahos cincuenta y sesenta del pasado siglo son 

de una act iv idad que por algunos, desconocedores de su fe-

cundidad creativa, podrfa ser cal i f icada de frenetica, ya que 

en ellos desarrolla la parte mas importante de sus pinturas, 

tanto de caballete como murales, de tema rel igioso: Santo 

Domingo de Mu la , franciscanos de Cehegfn y San Antol fn 

de Murcia (1952); restauracion de las pinturas de la capi l la 

del Rosario de Santo Domingo, de Murc ia , 1953 ("...el reta-

blo fue arrancado en el t r ienio bel ico de 1936-39, accion 

que supuso el desprendimiento de grandes zonas del con-

junto (...) desprendimientos que afectaron sobre todo al 

l ienzo mural izquierdo, correspondiente al lado del Evange-

l io, donde se efigiaban los retratos de Pfo V y el Dux. Res-

taurados por Munoz Barberan, esta intervencion fue necesa-

riamente intensa en algunas zonas, sobre todo en el ci tado 

lateral, acometiendose en el resto de los frescos una labor 

de l impieza y consol idacion que urgentemente reclamaba el 

3 7 IBARRA. "Hoy habla. Munoz Barberan." Li'nea, 1 de dic iembre de 1962. 

Murc ia. 
3 ° GARCIA A B E L L A N , Juan. "Munoz Barberan. El viajero y su sombra", en Munoz 

Barberan. Retrospectiva, Op. cit., pag. 1 3 
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Dr. V a l e n c i a n o , Ca rpe , M e d i n a , M u n o z Ba rbe ran . En el banque te de me 

con jun to . " 3 9 ) ; en 1954 realiza tres grandes proyectos mura-

les: en la basil ica de la Purisima de Yecla (prolongado has-

ta 1958), en San Francisco Javier de Los Barreros (Cartage

na) y en San Dionis io Areopagita ("Estando ya cercano a los 

ochenta anos se le ofrecio la posib i l idad de restaurar unos 

panos en una iglesia de Fuentealamo (Albacete) que el mis-

mo habfa pintado cincuenta anos atras."4 0) ; de 1957 datan 

los cuadros que pinta para los seminarios de Murcia y entre 

1960 y 1961 decora los lienzos del muro del presbiterio de 

San Bartolome de Murc ia, restaura las pinturas y realiza 

nuevas obras para Santa Ana del Monte, en Jumil la, sin o l -

vidar el mural de la fachada de San Anto l fn , con el que cie-

rra el c ic io en esta iglesia. En 1962, su labor se extiende a 

las iglesias de Ricote y Mol ina de Segura; en 1963 es el re-

tablo de la iglesia de San Lorenzo, que reconstruye, y en 

1964 y 1965, la iglesia de Blanca y la capi l la de la Her-

mandad del Cristo de los Azotes (Jumilla). Gran parte de la 

Region (y tambien fuera de el la) queda cubierta por sus 

obras o por sus intervenciones, devenidas de su especial 

sentido de lo religioso y de su profundo conoc imiento de la 

-*" AGUERA ROS, Jose Carlos. Un cicio pictorico del 600 murciano. La Capilla del 

Rosario. Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1982, pag. 90. 
4 0 M U N O Z CLARES, Jose. Op. cit. 

i c o s - p i n t o r e s c e l e b r a d o en el Cas ino de M u r c i a 1952 

pintura que le permite acometer la restauracion de obras a 

punto de desaparecer. 

Otro campo, apenas tocado por el en anos anterio-

res, se le ofrece l leno de posibi l idades para realizar su tra-

bajo, para acometer la grandes composiciones, con las que, 

como ya sabemos, el pintor se siente ident i f icado, por el re-

to que supone el domin io de la superficie y el logro del 

equ i l ib r io entre las partes. La pintura decorat iva, y la escul-

tura, empieza a convertirse en un elemento importante aso-

ciado a las nuevas construcciones ("En la decada de los c in

cuenta y sesenta, en las grandes capitales espanolas se toma 

la costumbre de atender con mayor detenimiento al cuida-

do de estos espacios interiores. Lo hacen los promotores, los 

propietarios y, desde luego, los arquitectos. Algunos (Gutie

rrez Soto) aportan a la evoluc ion de la arquitectura la trans-

formacion del zaguan de ser tan solo un recorr ido a conver

tirse en un "recorrido-recepcion", incluso, o casi, salon 

comun para todos los residentes en el ed i f ic io , visitantes y 

transeuntes. (...) En Murc ia , en los anos cincuenta-setenta, 

cuando se produce el gran avance arqui tectonico, muchos 

edif ic ios de la c iudad contaran con zaguanes con trata-

miento arqui tectonico y decorat ivo especffico similar al 

descri to. Entre los pintores y escultores murcianos hay bas-

tantes que contr ibuyeron a ornamentar dichos espacios ar-

qui tectonicos inter iores."4 1) , y a el la se van dedicar la ma-

yorfa de los artistas murcianos ("Por otro lado, no se puede 

dejar pasar sin mayor detenimiento su faceta como muralis-

ta y su incardinacion en unos momentos de furor decorat i 

vo, asociado al gran auge construct ive que sufre la c iudad 

de Murc ia , sobre todo en la decada en la que estamos in-

mersos. Antes que e l , y solo ci to a ios contemporaneos - y 

no a todos- y a la vez que el vemos trabajar a Munoz Bar

beran, Mo l ina Sanchez, Hernandez Carpe (...), mas proximo 

a Ceferino Moreno, y de la misma generacion Pedro Bor-

NICOLAS GOMEZ, Dora. "Pintura en la arquitectura", en Cincuenta pintores 

en la Camara. Murcia, Camara de Comercio de Murcia, 1999, s. p. 
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j a . . . " 4 2 ) , que encuentran una salida economica, aunque se-

pan que muchas de sus obras sean effmeras al realizarlas 

para acontecimientos concretos y con t iempo l imi tado: Fe-

ria de Muestras, Feria de la Conserva y A l imentac ion ("Sal

vo dos paneles que Muf ioz Barberan realiza para la sucursal 

en la Feria de una entidad bancaria, el resto de la ornamen-

tacion va a cargo de Jose Marfa Parraga Luna."4 3 ) . 

La descripcion de todas las obras que realiza, tan-

to la effmera, la destruida y la que permanece, serfa tan ex-

tensa que ocuparfa la mayor parte de la narracion, por lo 

que remit imos al l ibro escrito por Manuel Jorge Aragoneses 

(citado en la nota 42), y aquf nos l imitamos a la relacion 

concisa de sus principales intervenciones, iniciadas en la 

Feria de Muestras de Murcia (1952). En esta y en la Feria In-

ternacional de la Conserva y la Al imentac ion (FICA) trabaja-

ra hasta 1966, sin que se conserve de su obra nada mas que 

algunas fotograffas. Decora el edi f ic io de Obras del Puerto 

de Cartagena (1955), el pabel lon de Murc ia en la Feria del 

Campo de Madr id (1959 y 1964) y la Casamata de la Confe-

deracion Hidrograf ica del Segura, en Lorca, con temas ale-

goricos hoy desaparecidos en los tres casos. Todavfa se con-

servan varias de las realizadas para la entonces Caja de 

Ahorros del Sureste de Espana, la Caja de Ahorros Provincial 

y los de la Casamata de la Confederacion Hidrograf ica 

(1962), Casa Barreiros (1967) en Lorca y el edi f ic io Lepanto 

(1970) en Murc ia. Su fama traspasa las fronteras regionales 

y es l lamado desde Valencia, Cabo Roig, etc. En todas estas 

obras, su evidente domin io de las grandes composiciones 

queda patente, gustandole conjugar d ibu jo , masa, color y 

luz, para trasmitir de manera directa el mensaje, la informa-

CRUZ FERNANDEZ, P.A. - CRUZ SANCHEZ, P.A. Parraga. Murcia, Consejerfa 

de Educacion y Cultura, 1998, pag. 77. 

JORGE ARAGONESES, Manuel. Pintura decorativa en Murcia. Sighs XIX y XX. 

Murcia, Diputacion Provincial, 1965, pag. 172. La obra de Jorge Aragoneses, 

sin ninguna exageracion, se puede considerar fundamental para entender, y re-

cobrar lo perdido, este momento de eclosion "decorativa", y debiera ser reedi-

tada en homenaje a su autor, incluso sin ningun tipo de revision. 

cion pert inente, sin necesidad de retorcimientos expresivos. 

Este hacer directo es el que sigue en su faceta de cartelista 

-Semana Santa de Murc ia (1952), Festival de Folklore del 

Mediterraneo (1969), e tc . - , en los bocetos de carrozas para 

las Fiestas de Primavera de Murc ia (1960) y en los decora-

dos y f igurines para teatro, colaborando con Cesar O l iva , 

que entonces comenzaba su andadura por este camino: 

"En el mundo de los recuerdos de aquel t iempo en 

que conoci al artista, algo verdaderamente hermosos sucedio 

que me lleno de asombro y que quiza expl ique ese lazo de 

amistad y respeto que nos une. Fue en nuestra primera cola-

boracion, la citada comedia calderoniana, en la que aparecfa 

un decorado enorme, con muchos metros de contrachapado 

que llenar. Manolo nos daba una brocha a cada espontaneo 

que se acercaba al taller, y allf, dir igiendonos, iban saliendo 

calles y balcones, interiores y adornos. La situacion era tan 

famil iar como que, de pronto, me encontre de nuevo en el 

suelo, de nuevo con la pintura. Levante la vista y lo que vi y 

vivi me parecio de otro t iempo. Un t iempo en donde aquel 

mi maestro f lorent ino que conducfa mi mano lucfa bigote 

respingon y te miraba con chispeantes ojos y sonrisa burlo-

na. Se dirfa que aquel no era otro que Muf ioz Barberan."4 4 

Toda esta act iv idad iba acompanada, por supuesto, 

de la otra, de la diar ia, de la realizada en el estudio, donde 

apuntes, bocetos y el recuerdo ejercfan la func ion requerida 

por el pintor: servir de base para la real izacion de las obras 

de caballete, en las que quedaban plasmados retratos, pai-

sajes, sobre todo paisajes urbanos (Cehegfn, Murc ia, Lorca) 

que en numerosas ocasiones representaban el pasado de la 

c iudad, y escenas que por algunos podrfan ser calif icadas 

de "costumbres", anadiendole al pintor el adjet ivo de cos-

tumbrista en su cal idad determinat iva. Nada mas alejado de 

la realidad si el analisis de la obra y de la intencion es co-

rrecto, y se vuelve a tener en cuenta lo d icho en la intro-

OLIVA, Cesar. "Mufioz Barberan, maestro.", en Mufioz Barberan, Op. cit., s.p. 
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ducc ion . El pintor, Manuel Muhoz Barberan, f i ja "su" t iem-

po y desde el hace, deshace, recrea, inventa, recuerda y re

vive, siempre desde la f idel idad a su idea de pintura y de la 

coherencia con el sentimiento que le despierta lo que ve. 

". . .La Murc ia de antes, de hace unos veinte o ve in-

t ic inco anos, a mf no me gustaba era una ciudad sucia. Lo 

que me habrfa gustado es que la hubieran dejado l impia y 

que hubieran respetado Ios buenos edif ic ios del casco anti-

guo. El abrir esa Gran Vfa a mf me parecio desde el pr inc i -

pio una cosa torpe. (...) Aquel la Murc ia , no obstante, tenfa 

un gran encanto, un atractivo que, desgraciadamente, ha 

desaparecido. Yo, con la Murc ia actual, me conformo. jQue 

le vamos a hacer! Por otra parte, cada uno es libre de bus-

car aquellos sitios, que aun quedan, que mas le gusten."4 5 

Lo que gusta, a veces, no es lo que queda material-

mente "en pie" ni lo que fue en la total idad de su presencia. 

En el recuerdo trasladado, facultad que poseen Ios artistas, las 

imagenes retenidas se perfeccionan, se aligeran de resenti-

miento -s i no nos enfrentamos a un expresionismo feroz o a 

una obra de marcado caracter propagandfst ico- y se ofrecen 

desde la perspectiva personal, en una contr ibucion a la me-

moria colectiva desprovista de cualquier carga negativa. El 

artista, el pintor en nuestro caso, aporta al acervo cultural 

aquello que para otros no es mas que mera anecdota de una 

realidad transitoria, molesta por su perdida u olvidada por las 

prisas o Ios requerimientos del presente. No es la moda lo 

que le interesa a Munoz Barberan, por lo que tiene de pasa-

jera y porque, sometido a sus exigencias, no hubiera podido 

realizar "su" obra con coherencia y honradez; a el le impor-

ta desarrollar su propio lenguaje - con Ios giros pertinentes 

que se van afiadiendo a lo largo de la vida, de la trayecto-

r i a 4 6 - y mantenerse fiel pese a Ios halagos y las crit icas. 

SEGADO DEL OLMO, Antonio. 7 pintores con Murcia al fondo. Madrid, Orga

nizat ion Sala Editorial, S. A., 1977, pag. 71 . 

"Tratar de representar lo barroco con un lenguaje igualmente barroco es un vicio 

Fruto de este trabajo "de estudio" seran las exposi-

ciones y su presencia en concursos regionales. Pero no sera 

la decada de Ios cincuenta prodiga en apariciones del pintor 

(anos mas tarde, y ante la pregunta del periodista sobre su es-

casa aparicion en publ ico, expl ica la razon: "Expongo tan de 

tarde en tarde porque vendo en el estudio todo lo que pin

to " 4 7 ) , contandosele tres exposiciones individuales: Yecla, en 

Ios Salones de la Caja de Ahorros del Sureste de Espana 

(1953); en el Casino de Cieza (1956), y en Murcia, en la Ca-

sa de Cultura (1958), cuya sala fue inaugurada pocos anos 

antes por Gregorio Prieto y en la cual -ba jo la direccion de 

Manuel Jorge Aragoneses- expuso lo mas granado de Ios ar

tistas murcianos y sirvio de cancha para que Ios mas jovenes 

mostraran sus "genial idades". En cuanto a premios, en 1952 

recibe el convocado por el Ayuntamiento de Murcia y al ano 

siguiente, el de la Diputacion Provincial y el de dibujo en la 

Exposicion Regional de Cieza. El c ic lo lo cierra con el primer 

premio de pintura en este mismo certamen en 1956. 

Es tambien momento de viajar, de cumpl i r suenos y 

de aventuras insolitas en sidecar por tierras de Espana y Por

tugal . En 1 957 viaja a Italia, deteniendose fundamentalmen-

te en Roma, la c iudad a la que volvera, pero para un artista 

que desarrolla su entre el orden y la melancolfa del recuer

do -en cuanto que posibi l i ta la l ibertad de c reac ion- , Flo-

rencia y Venecia se convert iran en referencia obl igada, en 

ciudades de v ida, no de visita, y de trabajo en Ios cont inuos 

retornos a Italia que realizo posteriormente. Al ano siguien

te, 1958, junto a Mol ina Sanchez, e inci tado por este y pe-

en el que muchos, consciente o inconscientemente, caen por defecto de pers

pectiva optica. Pero Munoz Barberan, que gasta gafas, no tiene un apice de cie-

go, aunque algo tenga de miope o astigmatico, y recoge la urbanfstica local con 

una pincelada larga, sintetica, fresca de color, desenvuelta de trazo, que si al

go pregona es una sencillez de ejecucion que le sustantiva. Por tanto, busque-

se en su quehacer el tema barroco, que se encontrara habitualmente, al con-

trario de lo que ocurre en su lenguaje, que es sencillo, elemental, al alcance de 

cualquier entendedera." MARTINEZ CEREZO, Antonio, "Un pincel que es ha-

chon de luz y fuego", en Munoz Barberan, Op. cit., s.p. 

JEROMfN. "Munoz Barberan". Lfnea, 18 de abril de 1963. 
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se a los contrat iempos previos y los sucedidos durante el ca-

mino, emprende viaje a Portugal en septiembre de 1958 pa

ra part icipar en la Mis ion Internacional de Arte, que ese ano 

se celebraba en Evora. Valencia, Madr id , Portugal, todos los 

pasos intermedios y la estancia, los describe el pintor con su 

pecul iar gracejo, con anecdotas y reflexiones, en una espe-

cie de diar io de viaje publ icado recientemente por la Aca-

demia Alfonso X el Sabio, en homenaje a Mo l ina Sanchez4 8 . 

De todos estos viajes sacara provecho artfstico y humano 

Munoz Barberan, y su fuente de inspiracion, sus rincones 

urbanos, se internacional izaran y de el lo dara cuenta en las 

sucesivas exposiciones que celebre. Y sus viajes a Madr id , 

las visitas al Museo del Prado, las copias de los grandes ar

tistas para seguir aprendiendo y la admiracion cada vez mas 

sentida hacia Goya y su obra (cuya inf luencia se dejara sen-

tir en dos de los temas aparecidos en los anos sesenta: el En-

t ierro de la Sardina y las mascaras). 

Su obra, sus inquietudes literarias, sus especiales 

dotes de conversador, contr ibuyen a la ampliacion del cfrcu-

lo de amistades, pasando a convertirse en uno de los habi-

tuales en las tertulias del Bar Santos, lugar de reunion de los 

mas destacados personajes murcianos ("Las tertulias, t radi-

cionales en aquella cansina Murcia - con graves problemas de 

Ver supra nota 7. 

Gr i f f e de M a d r i d 1963 / En una i n a u g u r a c i o n en la Sala de la Caja de 
) Tomas 

trafico y continuos accidentes- adquieren en los anos sesen

ta un matiz mas marcadamente polft ico -dependiendo, claro 

esta, del lugar y de las personas par t i c ipa tes en aquellos mo-

mentos-, sin por el lo perder su caracter de mentidero, comu-

nicacion de ideas, crftica a la sociedad y valvula de escape 

que dio lugar a los mas diversos y disparatados enredos. El 

Bar Santos fue el centro neuralgico de todos los que tenfan al-

go que decir -y , como casi siempre, poco que escuchar- y 

buscaban el ambiente propicio para el lo. Literatos y aspiran-

tes a serlo, artistas consagrados o rompedores, mas o menos 

bohemios, escepticos empedernidos, idealistas de salon, en-

ganchados al carro de la polft ica en espera de rapidos ascen-

sos, descrefdos y creyentes, comicos de la lengua, afines al 

Movimiento e izquierdistas mas o menos reconocidos. Toda 

una variopinta fauna que, por una u otra razon, trataba de dar 

vida a la c iudad, y prueba de ello y de la importancia que se 

daba al lugar de reunion fue la instauracion del premio «Bar 

Santos» de Literatura."49). Juan Garcfa Abel lan, Baldomero 

Ferrer (Baldo), Jose Ballester (escritor, investigador y maestro 

de la crftica de arte desde las paginas de La verdad), Jose Gar

cfa Martfnez, Miguel Lopez Guzman, Manuel Munoz Cortes, 

Jaime Campmany, Manolo Avellaneda, Pedro Sanz, etcetera, 

son una mfnima representacion de la amplia nomina de las 

personas que se honraran de la amistad con el pintor. 

"Este es un artista que se dist ingue por una modes-

tia que no es frecuente encontrar . Esto ya lo harfa simpat i-

co, pero ademas su obra, inspirada en paisajes levantinos y 

murcianos, t iene un buen of ic io y una «sana» preocupacion 

por la luz. Su obra revela una sensibi l idad, una entrega al 

paisaje, que, siendo sincera, marca huella en cada l ienzo. 

Aquf, la sinceridad es el mayor merito artfstico y encontrar-

la no es frecuente. Por eso hay que destacarla, ya que para 

nosotros es elemento pr imero de la p in tu ra . " 5 0 

CRUZ FERNANDEZ, Pedro Alberto. Parraga, Op. c i t , pags. 85-86. 

SANCHEZ-CAMARGO, M. "Munoz Barberan". Hoja del Lunes, 31 de octubre 

de 1962. Madrid. 
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Los anos sesenta, y su prolongacion en la decada 

siguiente, marcan un hito en la vida de Munoz Barberan, al 

igual que sucede en la pequena historia de Murc ia y en la 

mas grande nacional e internacional . En nuestra c iudad, la 

exposicion del Grupo "El Paso" en los locales del Casino 

(1958) puede considerarse el aldabonazo que movera a los 

artistas jovenes a buscar nuevas formas de expresion, nue-

vas salidas a unas inquietudes -remansadas, como es faci l 

de comprobar, con el paso del t i e m p o - que vefan en la rup-

tura informal la vfa adecuada. El Grupo "Puente Nuevo" , 

compuesto por Mar iano Ballester, Cesar Arias y Ceferino 

Moreno, expone en la Casa de Cultura en jun io de 1960, 

marcando para algunos un hito entre el antes y el despues, 

al aceptar l i teralmente lo expuesto por Mar iano Ballester: 

"El Grupo "Puente Nuevo" , que no tiene nada que ver con 

nuestro puente de hierro sobre el Segura (...), sino mas bien 

que tiene relacion con el movimiento expresionista aleman 

de pr incipios de siglo «Die Bruch»" 5 1 , sin el contraste co-

rrespondiente y el analisis detenido de la importancia del 

hecho y su inf luencia en la generaciones posteriores, ya que 

basarlo todo en el escandalo que provoco y la reaccion ad-

versa de publ ico y crft ica (salvo la defensa hecha por Jose 

Ballester52) no es suficiente para considerar este hecho de-

cis ivo: "A lo que hay que contestar, en primer lugar, que el 

Grupo "Puente Nuevo" no l lego a tener la inf luencia nece-

saria en la sociedad artfstica murciana como para crear una 

escuela, un movimiento de renovacion lo suficientemente 

excepcional que permitiese considerarlo un punto de inf le

x ion agudo, trascendental en la in t roduccion de las corr ien-

tes vanguardistas en Murc ia , y, en segundo, que el mencio-

nado conjunto posee la suficiente ent idad y personalidad 

como para ser entendido como un fenomeno de transi-

OLIVARES GALVAN, Pedro. Mariano Ballester, aproximacion a sus inquietudes 

esteticas. Murcia, Editora Regional, 1983, pag. 44. 

BALLESTER, Jose. "Al margen de una exposicion. Yo los defiendo a los tres. Han 

descubierto su pecho y se disponen a recibir las pedradas de quienes no estan 

libre de pecado. «Puente Nuevo», su escandalo y su valor." La verdad, 9 de ju 

nio de 1960. Murcia. 

c i o n . . . " 5 3 ; lo que sf queda claro es que su ejemplo provo-

cador fue seguido por jovenes e inquietos "genios" (Pedro 

Borja y Cesar Arias, expulsados de la Casa de Cultura en j u 

nio de 1 9 6 1 5 4 ; los mismos y Luis Toledo - L u t o - quemando 

en el Retiro madri leno la obra que tenian expuesta en la Ga

lena Fernando Fe, ante el poco exito de pub l ico 5 5 ) , o por 

otros que trataron de constituirse en grupo, sin ir mas alia 

de la intencion o de una exposic ion, salvo el caso del Gru

po "Aunar" , que en sus tres anos de existencia (1964, 65 y 

66) cambio de miembros de una exposicion a otra, y del de-

nominado "Grupo de los Seis" (1969), tambien de nomina 

cambiante. 

Nuestro pintor no permanece ajeno a la polemica, 

porque en un cfrculo tan restringido como el del arte mur-

c iano, la indeferencia era imposible. Pero en ninguna de-

claracion publ ica se muestra adversario pertinaz de las nue

vas formas; lo que sf defiende con rotundidad es su forma de 

hacer, su idea de pintura: "Yo, la verdad, pinto asf porque 

no se pintar de otra manera. Pero me interesan vivamente 

todos los movimientos en el arte. Puedo decir que admiro 

sinceramente a todos los que practican los diferentes " is-

mos". Si yo tuviera mucho dinero tendria en mi casa algu

nos cuadros informalistas o cubistas. Quiza mi inepti tud no 

me permita conseguir cuadros de ese t ipo. Pero le repito 

que yo admiro todas las innovaciones en la p in tu ra" 5 6 . Mas, 

centrado en su obra, su interes maximo empieza a ser el de 

exponerla, mostrarla con mas asiduidad y l levarla a Madr id , 

para recibir el refrendo de crft ica y publ ico de la capi ta l . 

"Con este encendido bagaje y sus anos todavfa mozos, M u 

noz Barberan esta en Madr id . Quiza hoy, en la vispera de la 

5 3 CRUZ SANCHEZ, Pedro A. "Incidencia de las corrientes artisticas nacionales e 

internacionales en la pintura murciana del siglo XX.", en Cincuenta pintores... 

Op. cit., s. p. 
5 4 RUBfN, Martfn de. "Exposicion poligrafica y poliplastica en la Casa de la Cul

tura". Hoja del Lunes, 5 de junio de 1961. Murcia 
5 5 CRUZ FERNANDEZ, Pedro Alberto. Borja, en busca del pintor. Murcia, El Ta

ller, 1993, pag. 34. 
5 " MADRID. "Manuel Munoz, un pintor de Murcia." 15 de septiembre de 1963. 
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apertura de su exposic ion, con la inquietud nerviosa de sa

ber que va a ser contemplado por personalidades del mun-

do artfstico, evocara sus viajes a Florencia, al asombro de 

sus estudios de sus salas de museos; aquel a Portugal, sin 

dejar de recordar su exposicion en nuestra Casa de Cultura, 

y sentira un temblor de dulce emocion porque es vez pr i -

mera la que muestra sus lienzos a la mejor crft ica espanola, 

como aquel que vefa publ icado en una gran revista o d iar io 

de Madr id su primera cronica o repor ta je. "5 7 

La Galerfa de Arte Toison se convert ira en el desti

ne de sus obras durante tres anos (1 962, 1 963 y 1 965) y, ca-

si con toda certeza, podrfamos afirmar que el exito cose-

chado entre la crft ica y el pub l ico le sirvio de al ic iente para 

reaparecer en Murc ia, tras c inco anos de sequfa exposit iva 

(Casa de Cultura, 1963). Las noticias sobre la buena acogi-

da fueron difundidas por todos los medio locales y el e jem-

plo lo podemos tomar del extenso artfeulo que Cayetano 

Mol ina le dedico: "La conf i rmacion del exito popular la ma-

nifiesta el hecho de que, al dfa siguiente de inaugurada la 

exposic ion, se habfan vendido varios cuadros; y en el mo-

mento presente lo han sido ya casi la to ta l idad. (...) Y la crf

t ica, el severo juez que decide de momento la suerte de to-

do artista, no ha podido mostrarse mas alentadora. Todos los 

periodicos de Madr id se han ocupado del acontecimiento 

artfstico, haciendo resaltar su impor tanc ia" 5 8 . A cont inua-

c ion , el crf t ico, pintor y caricaturista (en los anos treinta co-

laboro en las paginas de D. Crispin, revista satfrica, con d i -

bujos y aleluyas alusivas al personaje), cita los nombres de 

los crfticos que escribieron sobre la obra de nuestro pintor: 

Sanchez-Camargo, Prados Lopez, Anton io Manuel Campoy, 

etc., o de lo escrito por Ibarra: "Excelente pintor murc iano, 

recien l legado de Madr id , donde con su exposicion en la Sa-

la "Toison" se ha anotado un br i l lante exito unanimemente 

PENAFIEL, tuis. "Munoz Barberan expone en Madr id" . Linea, 27 de octubre de 

1 962. Murcia. 

Linea, 15 de noviembre de 1962. Murcia. 

reconocido por la crft ica de la capital de Espana. Manolo ha 

sabido abrirse las diffci les puertas de la fama con un sola 

"mos t ra " " 5 9 . y, por u l t imo, lo escrito por Marfa Amparo Lo

pez Madrona: "Manuel Muhoz Barberan expone en Madr id 

actualmente. La Sala Toison suele ser muy frecuentada. 

Tambien acuden a diar io muchos amigos y paisanos para 

testimoniar al pintor su admiracion y a fec to" 6 0 . 

Esta vuelta " intensa" a las exposiciones, ind iv idua

l s y colectivas, que va a marcar los anos sesenta y las si-

guientes decadas, viene dada, aparte del af ianzamiento que 

le supuso la experiencia madri lena, por la d isminuc ion de 

los encargos decorativos y la demanda de obra de cabal le-

te. El pintor, que ve aumentar la fami l ia y, por lo tanto, las 

necesidades, encuentra esta vfa adecuada para satisfacerlas; 

ademas, el interes del comprador por su obra no le exige 

ningun sacr i f ic io: el sigue pintando lo que cree que debe 

pintar y en ningun momento se ve forzado a torcer su cami-

no. Esta relacion directa de afecto que establece con el pu

bl ico se va a traducir, abundando en lo anterior, en una ma

yor l ibertad creativa, en una ampl iac ion de la tematica 

- c o m o ya se ha apuntado- que, en cierta medida, le permi-

te mantener su discurso con las grandes composiciones, 

aunque en este caso la dimension sea mas reducida, y en 

una evoluc ion en el tratamiento de luz y color, como acer-

tadamente recoge Jose Ballester en su crft ica a la obra ex-

puesta en la Casa de Cul tura: "Es de notar una especie de 

desviacion de sus normas colorfsticas en algun paisaje, don

de apl ica esa teorfa de la administracion arbitraria de los 

colores, just i f icada por sus partidarios con el pretexto de 

que ellos ven rojo el mar y azul la masa de los arboles, por 

e jemplo. No Mega, claro esta, Munoz Barberan a tales ex-

tremos, sino se l imi ta a producir unos efectos armonicos y 

muy equi l ibrados en estos ensayos"6 1 , y Cayetano Mo l ina : 

"Hoy habla...", Op. cit. 

Hoja del Lunes. 5 de noviembre de 1962. Murcia. 

La verdad. 25 de abril de 1 963. Murcia. 
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"Dent ro de la Ifnea f igurat iva que Munoz Barberan mantie-

ne con exigente lealtad, su trabajo se manifiesta cada vez 

mas preocupado por el color, para obtener el maximo ren-

d imiento de las posibi l idades plasticas, sin alardes de es-

pectacular idad ni recursos heterodoxos en los medios y pro-

positos t rad ic iona les" 6 2 . 

El seguimiento pormenorizado de todas las exposi-

ciones de estos ahos seria, en exceso, pro l i jo , pues nuestro 

pintor -una vez roto el velo que separaba el estudio de la 

confrontacion directa con el p u b l i c o - encadena una con 

otra, alternando Madr id con Murcia y mostrando por pr ime-

ra vez su obra en Lorca, en los locales de la Caja de Ahorros 

del Sureste de Espana (junio de 1966). En el texto introduc

t o r y al catalogo (como es sabido, Munoz Barberan siempre 

ha sido dado a prologar sus exposiciones, para no obligar a 

sus amigos -que alguna que otra vez han ocupado esas pa-

ginas- o, quiza, por pudor, al considerar excesivos los hala-

gos que siempre suelen acompanar a estos textos; esta prac-

tica llega a causar extraneza en los primeros momentos: 

"Pero ahora he tropezado con una autopresentacion. Es el 

mismo pintor el que expl ica allf los motivos de haber ex-

puesto. Y lo hace con una escritura l i teraria, con un tono de 

sutil ironfa simpatica, que me deja confuso. No se si es en-

vid ia, pues un pintor muy celebrado en su arte, se revela co

mo escritor y lo hace tan bien que nos averguenza a los del 

of ic io . Entonces siento no poder vengarme pintando cua-

dros, porque me saldrfan birrias y quedaria yo mas en r idfcu-

lo a u n " 6 3 . Escribe con la ironfa y sinceridad que le caracte-

r izan: "He vuelto a montar mi feria en jun io , bajo el to ldo 

generoso de la Caja de Ahorros del Sureste- No se si cerrare 

el recinto o todavfa vendran vendedores de lugares lejanos. 

Yo traigo ahora diversidad de cosas que van desde el menu-

do retrato a la mediana composic ion de mascaras, pasando 

Lfnea. 19 de abril de 1963. Murcia. 

BALLESTER, Jose. "Munoz Barberan expone en la C.A.S.E." La verdad, 11 de ju 

nio de 1966. Murcia. 

por el paisaje acaso desmesurado. Trabajar con orden no me 

va, como no le iba a mi constante socorredor don Francisco 

de Goya, del que, sf asf como he tornado la l ibertad y la de-

sigualdad hubiera cogido la maestrfa, bien me podria ir por 

esas calles la cabeza bien alta, l leno de soberbia". La buena 

acogida en su ciudad le hizo volver en septiembre con una 

exposicion de acuarelas t i tulada "La Lorca v ie ja" . 

Hemos visto que habla de mascaras (antes, en la 

exposicion que celebra en la Casa de Cultura, de Murc ia , en 

mayo de 1964, encontramos un cuadro dedicado al Entierro 

de la Sardina, tema que reproduce en el d ipt ico de su u l t i 

ma exposicion en Toison, febrero de 1965, a partir de 1967 

expondr ia en Grife & Escoda ) y de la f igura indiscut ible de 

Goya en su Parnaso p ic tor ico, sin que por el lo abandone los 

temas de siempre -ent re los que se encuentran las " ru inas" 

y los "derr ibos" , de gran aceptacion entre el pub l ico , y que 

no son mas que un leve dejarse llevar por la nostalgia ante 

la desaparicion inevitable de lo que ha formado parte de tu 

v i d a - y siga mostrando retratos, tejados, paisajes, etc. ,>Por 

que relacionamos mascaras/Entierro de la Sardina con Go

ya? Desde la distancia que permite el t iempo es facil enten-

derla; es faci l comprender que, pese a las "estaciones" in-

termedias -Lucas Pradil la, Gutierrez Solana, por poner unos 

pocos e jemplos- , la fuente directa de donde bebe - y desde 

donde vive la temat ica- es el pintor de Fuendetodos, cono-

cedor del alma humana y observador profundo; su concep-

cion de la pintura, en apariencia adscrita a la t radic ion, que 

le Neva a dejar abiertas las puertas a los innovadores de f i 

nales del siglo XIX, tambien era motivo de admiracion para 

Munoz Barberan, que veia, por u l t imo, un cierto paralelismo 

entre la l ibertad de Goya -capaz de abandonar la seguridad 

del academicismo para encerrarse en el expresionismo feroz 

de las Pinturas Negras- y la suya propia, mantenida pese a 

los cantos de sirena de los experimentos al uso. 

Pero la sombra del maestro, la admiracion a quien 

habfa sido capaz de destrozar la estetica del momento para 
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En el carnaval de Ciudad Rodrigo dibujando en la calle 

construir la -desgarrada- suya, le empuja a cambiar la sol i -

da tectonica de sus paisajes urbanos -s in por el lo dejarlos-

por la desmesura de fuego, color y movimiento del Entierro 

de la Sardina (en just ic ia se puede asegurar que Muhoz Bar-

beran ha sido el pintor que mejor ha sabido interpretar este 

festejo murciano, en el que pr ima el desorden, el mov i 

miento anarquico y la par t ic ipac ion, y prueba de el lo es el 

reconocimiento que le val io ser nombrado Gran Pez en 

1987), sabiendo captar el de l i r io de esa noche magica en la 

que la razon cede paso a los dioses paganos revividos, y 

Dionisos con su cetro de tirso integra en su cortejo a la mu l -

t i tud . Y las mascaras. En ellas, el pintor lorquino no busca 

ningun componente dramat ico, ninguna interpretacion que 

pueda servir de pretexto al psicoanalisis (puede, si se pre-

tende rizar el rizo para establecer relaciones, que en ellas se 

encuentren retazos de las experiencias vividas en Venecia, 

trasladadas a estas obras y, con mayor magni tud, al telon 

del Teatro Guerra, de Lorca, al representar un carnaval ve-

neciano en homenaje a Goldoni ) , pues, y en esto se separa 

de Goya reafirmando su personal idad, el velamiento del 

rostro no oculta ningun drama, la intencion velada no tiene 

"segundas" intenciones, la desinhib ic ion es pura fiesta, es 

divert imento directo desprovisto de cualquier otra connota-

c ion : "Insisto en el efecto sedante de esta pintura hecha con 

colores gayos en los grupos de mascaras, que en modo al-

guno aspiran al proposito tragico o fantasmal de Solana o de 

los que a Solana imitan porque, si no se propone el autor 

dar una version de como el disfraz puede ser tan solo pre

texto de humor o de diversion inocente, el tema sf ha sido 

mot ivo para alardear del arco iris de la paleta, con un sa-

broso concepto del rea l ismo" 6 4 . 

En todas estas exposiciones, la aceptacion de cr i t i -

ca y publ ico es bien patente, tal como se puede apreciar en 

los dos ejemplos siguientes, referidos a sendas exposiciones 

en Madr id . El pr imero es un resumen aparecido en La ver-

6 4 Ibidem. 

dad: "Es un pintor mimado por la af ic ion -d i ce Arr iba- . El 

grabado es una reproduccion de una pagina completa del 

diar io Arriba, dedicada a la obra de Muhoz Barberan, 

qu ien, desde el 1 5 de este mes, t iene abierta una exposicion 

en "Gr i fe y Escoda" (sic). Comenta d icho per iod ico: "Se tra-

ta de un pintor, pudieramos decir, mimado por la a f ic ion, un 

pintor de exitos constantes, y con razon, porque el artista, 

ademas de construir una pintura agradable, encierra tam-
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Con Fuensanta en A g u i l a s 

bien grandes valores artfsticos". Pueblo le dedica, en su pa-

gina de crftica de arte, la siguiente resena: "Hay algo asf co-

mo dos naturalezas en este pintor. Tambien su tierra de Mur

cia las t iene. Una es feraz, huertana y sabrosa de jugos; la 

otra es arida, campesina y se ofrece cruda a los ojos. (...) Y 

yo prefiero su pintura como de tierra cocida, cuando un 

viento seco y rastreador peina el l ienzo. Es ahi donde reside 

la mejor pintura de este pintor y donde mejor se fi ja su per-

sonal idad; pintura de carne y hueso, sin afeites de color, sin 

preciosismos faciles y donde las cosas son como son cuando 

estan miradas por las buenas, sin arrebatos de ira ni sombras 

de misterio; pintura de buena arci l la humana" 6 5 ; el segundo, 

escrito por el paisano Manuel Augusto Garcfa-Viholas, el 

que tanto hizo por artistas, literatos y periodistas murcianos 

en los diffciles anos cuarenta: "En su pintura (que ya tiene 

una tecnica muy personal donde la materia se hace rugosa y 

el color opaco para que los bri l los no distraigan todo lo que 

dice la luz), Munoz Barberan define la realidad con menos-

precio del detalle, mucho aprecio de lo que es esencial en su 

imagen visible; pero el sentimiento del pintor va por debajo 

de esa real idad, como una acequia oculta de su tierra mur-

ciana y fecunda la imagen sin aparecer en e l l a " 6 6 . 

Logicamente, toda esta act iv idad, acompafiada del 

reconocimiento, t iene su t raduccion en la serie de premios 

y dist inciones que recibe en estos anos; unos buscados al 

part icipar en diversos concursos, otros obtenidos por su tra-

yectoria y prestigio: tercera medalla del Salon de Otono 

(Madr id, 1964), Premio "Chys" por sus dotes de dibujante 

(1964), Premio "Paisaje Madr i leno" de Ayuntamiento de 

Madr id (1965), Palma de Plata en la I Exposicion de Pintura 

del Sureste (Al icante, Murc ia y Almerfa) celebrada en Elche 

(1962, entregandole la d ist incion el pintor Pancho Cossfo, 

medalla de honor de la Exposicion de Bellas Artes de ese 

ano), Premio Nacional "V i l lac is" de la Excma. Diputac ion 

25 de noviembre de 1969. 

Pueblo, 25 de noviembre de 1970. 

/# * V } '~rr..~ - ' . ;F ' • :: :; Z\:' ' " '**# ' 

de Murc ia (1967) 6 7 . La concesion de este premio levanto 

cierta polemica al cuestionar Anton io Gomez Cano, en una 

carta abierta al presidente de la Diputac ion Provincia l , la 

cual i f icac ion del j u rado : 6 8 la respuesta v ino dada por Gra-

t in iano Nieto, director general de Bellas Artes, en la sec-

cion "Buzon ab ie r to" 6 9 . Zanjada la cuest ion, que solamen-

6 7 GARCIA MARTINEZ. "Habla el "Vil lacis" - 67. Un nino amarillo le ha conse-

guido el premio". La verdad, 30 de diciembre de 1967. Murcia. 

° ° La verdad, 4 de enero de 1968. Murcia. 

° ° La verdad, 18 de enero de 1968. 
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te se puede considerar una anecdota mas de a las que tan 

procl ives son determinados artistas (baste recordar los "es-

candalos y ruidos" que se sucedieron en las bienales de 

pintura y escultura, cuando estas sucedieron a los premios 

"Sa lz i l lo " y "Vi l lac is") , y sin t iempo a asimilar el premio ob-

ten ido, la Asociacion de la Prensa le concede el "Laurel de 

Murc ia " a las Bellas Artes (junto a e l , tambien fueron galar-

donados Gustavo Perez Puig, Juan Torres Fontes, Maruja 

Garr ido, Jose Belmar Carr i l lo y el Club de Tenis)70 . La ob-

tencion de ambas dist inciones movio a un grupo de amigos 

a ofrecerle un homenaje en El Rincon de Pepe, el sabado 20 

de enero de 1968, al que asistieron mas de cien comensa-

les, que alabaron la labor del p intor : " In terv in ieron asimis-

mo el alcalde de Lorca, Lucas Gui rao; Munoz Cortes, Pa-

rraga, Esteban Mompean , Segado del O l m o , Navarro, 

Canovas, De Hoyos, Fernandez-Delgado, Abraham Ruiz, 

Rosique y Belmar Car r i l l o " 7 1 ; cerrando Munoz Barberan el 

acto con unas palabras emotivas y llenas de humor en algun 

que otro momento: "Recordo tambien su respetuoso apren-

dizaje de quienes por ahos y meritos le habfan precedido 

en la profesion, asf como las generosas ayudas recibidas de 

diferentes sectores de la sociedad murciana, que, al adqui -

rir sus primeros cuadros, lo convi r t ieron en becario suyo y, 

con el lo, h ic ieron posible que continuase el camino en el 

que se encuent ra" 7 2 . 

Pero 1968 solo habfa comenzado. En este aho (que 

es el mismo que ve levantarse Parfs en la ya mit ica Revolu-

cion de Mayo; que asiste esperanzado al "nac imiento" de la 

Primavera de Praga y desolado a su aplastamiento bajo las 

cadenas de los carros de combate del Pacto de Varsovia, y 

que contempla las protestas masivas que recorren Estados 

Unidos en pro de los derechos humanos y en contra de la 

guerra en Vietnam), Munoz Barberan seguira acumulando 

Ver La verdad y Li'nea del 11 de enero de 1967. 

Lfnea. 21 de enero de 1968. Murcia. 

La verdad. 21 de enero de 1 968. Murcia. 

premios: medal la de oro en el VI Salon Nacional de Pintura 

de la C.A.S.E. y el Premio "Chys" de Pintura. Todavfa le fa l -

taba el broche que cerrase esta br i l lante cadena de exitos y 

este fue su nombramiento como Academico de Numero de 

la de Alfonso X de Murc ia : su labor como investigador -esa 

"a f i c ion" despertada en sus conversaciones con Espin Rael-

era, por f i n , reconocida y desde la mas alta instancia de la 

epoca. En 1976 lee su discurso de ingreso, Bosquejo docu

mental de la vida artfstica murciana en los ultimos ahos del 

siglo XVI y primeros del XVII, centrado en los artistas mur-

cianos de los siglos XVI y XVII , y aun mas en la f igura de Ar-

tus Tizon (ahos mas tarde publ icarfa una recopi lac ion mas 

completa con los nuevos documentos encontrados, los ar-

tfculos de d ivulgacion publ icados en la prensa local y d ibu-

jos ilustrativos que " rev iven" obras desaparecidas o situa-

ciones imaginadas de nuestro artista sobre esos otros 

artistas), del que escribe, entre otras cosas, lo siguiente: "Ar-

tus Brant o Tizon -este artista solfa f irmar de ambas mane-

ras- esta documentado en nuestra region murciana desde el 

aho 1572 hasta el 1604, por ahora. Siempre, la posibi l idad 

de encontrar nuevos documentos podra modif icar su prov i 

sional biograffa murciana. De su juventud, estudios y dermas 

circunstancias, solo un excepcional documento nos podrfa 

decir algo. Asf, en este momento, con los algo mas de trein-

ta ahos documentadfsimos nos habremos de conformar, y ya 

es bastante para un pintor considerado hasta hace poco un 

fantasma o algo parec ido" 7 3 . 

Muy pronto, Munoz Barberan dejo constancia de 

su buen hacer con la p luma, a traves de coiaboraciones en 

prensa (como las que recopi la y pubi ica en 1972 con el t i -

tu lo jCartas de la tial, llenas de ironfa, gracejo, humor y 

sana in tenc ion, aparecidas ahos antes en la revista Vida 

Nueva: "Munoz Barberan, como recordaran nuestros lecto-

res, animo durante muchos numeros las paginas de Vida 

M U N O Z BARBERAN, Manuel. Sepan quantos (vida artfstica murciana en los si

glos XVI y XVII). Murcia, Ediciones Almudf, 1996, pag. 148. 
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Nueva. El es aquel sobrino paciente al que tfa Esmeralda le 

escribfa graciosfsimas cartas llenas de sabidurfa y expe-

r iencia. Y "La co lumna cor in t ia " y tantos espacios l lenos 

de buen humor e in tenc ion, que aun recordamos los af i 

c ionados a la paz, al pi torreo y a las costumbres sanas"7 4 . ) , 

y la serie de art iculos de d ivu lgac ion que saca a la luz en 

La verdad desde pr inc ip ios de los anos setenta hasta 1984; 

pero, y nos permit imos extendernos en la ci ta, como cuen-

ta su hi jo Jose: 

"At iendan ustedes a la estampa que les describire 

porque seguro que les va a aparecer sugerente. La cosa co-

mienza por una cama, de esas de sanatorio con su manive-

la y todo, y mi padre con un ataque de ciat ica ya varios me-

ses sobre el la. (...) A dos personas recuerdo especialmente 

de aquellas tardes en penumbra: Garcia Mart fnez, que llego 

a hacerse un hueco en la mismfsima cama, y Juan Guirao 

-este, mas pudoroso, sentado en una sill a— que traia siem-

pre noticias de extrahos personajes circunscritos a un mun-

do lejano y exot ico de artistas y escritores. Entre ellos, un tal 

Gines Perez parecfa por momentos tomar forma, mater ial i -

zarse, estar a punto de l lamar por telefono o aparecer sin 

previo aviso. Todos estabamos seguros de que alguna locu-

cerfa rondaba la cabeza de nuestro padre, y, por cierto, no 

era el momento mas prop ic io . 

La enfermedad, despues de momentos algo angus-

tiosos, paso, pero la cabeza de mi padre no quedo buena 

- m i madre insiste en que ya era asf cuando lo conoc io - . Las 

conversaciones con el Guirao eran cada vez mas largas y 

enrevesadas y los descreimientos del Garcfa, en consonan-

cia, mas disparatados - " Q u e estais 'chalaos ' . Que no; que 

ese t io os lo habeis ' i nven tao ' entre el de Lorca y t u " ; otras 

veces, en las noches de verano: "Mano lo : y si convocamos 

al espfritu de Gines, que nos cuen te" - . Desde aquellos 

IZQUIERDO. F. "Munoz Barberan y su familia numerosa, al oleo". Vida Nue

va, 1 0 de noviembre de 1962. Madrid. 

ahos, la imagen que tenfa de mi padre se ha ido enr ique-

ciendo con una nueva faceta de hombre asiduo visitante de 

archivos y, por ende, af ic ionado a la lectura de duras pale-

ograffas que lo llegaban a desesperar. Solo mas tarde supe 

que, en el fondo de todo aquel lo, estaba la ensenanza de Es-

pin Rael. Las largas conversaciones mantenidas en su j u -

ventud, tras un mirador de la Corredera lorquina, iban dan-

do lentamente su f ru to " 7 5 . 

La enfermedad fue el detonante, y el empeho y la 

pac ienc ia , un ido a su amor por conocer y, por lo tanto, in -

vestigar el pasado, las herramientas que puso en cuanto 

pudo a trabajar para conseguir sus f ines, que no eran otros 

que devanar la confusa madeja de una histor ia empezada 

a ser c lar i f icada por Baquero Almansa y su inst igador y 

maestro. El esfuerzo fue grande, porque se enfrentaba a 

unos documentos que debfan " t raduc i rse" correctamente, 

y su al iado el t iempo -ese t iempo del tozudo que no cede 

hasta lograr su e m p e h o - le permi t io salir a iroso: "Me me-

ti en los archivos, por e jempio , sin saber una palabra de 

Paleograffa, y aprendo Paleograffa, porque creo que he si-

do, o soy, un paleografo bastante bueno, destacado. De 

mis trabajos de invest igacion, he pub l i cado l ibros sobre el 

L icenciado Cascales, Perez de Hi ta , el Quijote de Avel la-

neda.. . Y hasta aho ra " 7 6 . La cronologfa de estas pub l i ca -

c iones, sin o lv idar los textos escritos para la Historia de la 

Region de Murcia y el fo l le to edi tado por Chys sobre Pe

dro Orrente -Pedro Orrente (Nuevos documentos murcia-

nos)- en cuyo pr imer parrafo escr ibe: "Esta resena docu

menta l , aparte del ob l igado homenaje al p intor Pedro 

Orrente, pretende ser un t r ibu to postumo a la buena me-

mor ia del investigador murc iano don Jose Crisanto Lopez 

Jimenez"77, v ienen a indicarnos la p lasmacion del esfuer

zo y la perseverancia, con tesis arriesgadas demostrat ivas 

Sepan quantos.... "Introduccion", pag. 13. 

SOLER, Pedro. Op. cit. 

Murcia, Chys-Consejerfa de Cultura, 1981, pag. 3. 
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Baldo Ferrer y Garcia Martfnez fel ici tan a Munoz Barberan por el Premio "Vi l lac is 'M 968. 
Foto Tomas. 

del "o l f a to " que debe acompanar al investigador cuando, 

como en el caso de nuestro pintor, no se encuentra atado 

a convenc ional ismos academicos ni a cursus honorum l i -

mitadores de la creat iv idad y la propia in ic ia t i va : "La mas

cara de Tordesillas (1974), pr imer desarrol lo de su teorfa 

sobre la paternidad del Quijote apocrifo; Aportaciones do-

cumentales para una biograffa de Cines Perez de Hita 

(1975) y De la vida murciana de Cines Perez de Hita 

(1987), ambos en estrecha co laborac ion con Juan Gu i rao , 

r igurosa y def in i t iva - d e m o m e n t a - biograffa del zapatero 

granadino (el 1 2 de febrero de 1 976 leera una conferenc ia 

en el Ateneo de Barcelona, pub l icada por Ediciones Mar-

te, con el t i t u lo : Retrato de Avellaneda. Autor del "Quijo

te apocrifo"; Sobre el autor del Quijote apocrifo, en el que 

desarrol la su teorfa sobre la misma ident idad de Cines Pe

rez de Hita y Alonso Fernandez de Avel laneda, el autor re-

conoc ido del Quijote apocrifo; Nueva biograffa del licen-

ciado Cascales (1992) ; Sepan quantos (Vida artfstica 

murciana en los siglos XVI y XVII, c i tado en las notas 73 y 

75 (1996), quedando el "Y hasta ahora" de sus dec larac io-

nes en dos proyectos inconclusos, uno de los cuales servi-

rfa a los futuros investigadores de los siglos XVI y XVII de 

fuente impresc ind ib le , al recoger la to ta l idad de las anota-

ciones realizadas en los largos anos de busqueda en los ar-

chivos regionales". 

Su relacion con los libros no se circunscribe exc lu-

sivamente a escribir los; la i lustracion de los mismos, a me-

nudo acompanada de textos propios sera, si no frecuente, 

habi tual . Y el in ic io lo tenemos con las que realiza para el 

l ibro escrito por Jose Garcfa Mart fnez, Tabernas de Murcia, 

al que siguen La ciudad fronteriza, sobre su Lorca natal; 

Murcia. Encuentros en la ciudad (en el que incluye sonetos) 

junto a Mol ina Sanchez; Murcia. Reino de fronteras. Casti-

llos y torreones de la Region, con textos de Juan Torres Fon-

tes, etc. Su habi l idad para el soneto la ut i l iza en ocasiones 

en plan jocoso, y una muestra puede ser el t r fpt ico de "so-

netajos" que dedica a Jose Marfa Parraga: 

"No atiende los consejos mas discretos; 

un negocio no sabe lo que sea; 

"brutos galopan onfricos e inquietos"; 

ciegamente trabaja, pinta y crea. 

Alguna vez, se una persona seria, 

comprate un portafol ios, vete al banco, 

monta en kilos tu cuenta, pon en bianco 

los ojos si te hablan de miseria. 

^Estas, Parraga amigo? 

^Sabes lo que te digo? 

Pues no hagas caso. Dejate de cheques. 

Y de cuentas que cuadran. Busca tr igo. 

Sin paja. Sigue siendo tu y no t rueques."7 8 

Un viaje, y retomamos el hi lo argumental perdido 

hace t iempo, nos puede servir para cerrar 1968, esta deca-

da y la siguiente, el que realiza a Alemania en compahfa de 

Jose Garcfa Martfnez, Belmar y el fotografo Tomas. La expe-

r iencia, posit iva, se traduce en una exposicion de acuarelas 

MUNOZ BARBERAN, Manuel. "Trfptico de sonetajos para una exposicion de 
Parraga ", texto para el catalogo de la exposicion "Parraga" celebrada en la Ga
lena Firenze, de Aguilas (Murcia), en febrero de 1982. 
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que realiza en la Galerfa Chys (unos meses antes, en febre-

ro, traslada a las salas del Hotel Europaischer, de Berl in, sus 

"Casti l lo de Lorca", su "Cal le del Pilar", su "Mercado de Ve

ronicas", etc., acaso para devolver a la ciudad div id ida lo 

que esta le estaba dando antes de darselo), acompanando las 

reproducciones un texto de Cayetano Mo l ina : "La tematica 

de esta muestra es el Berlfn de la actual idad, ese milagro de 

supervivencia, de esfuerzo para trasplantar el corazon de su 

r i tmo urbanfstico cuando habfa sido casi ext inguida por la 

devastacion de una guerra moderna. Acuarelas que han sido 

concebidas con ojos de turista pintor y que por si solas su-

ponen un resultado practico suficiente de la ul t ima visita a 

Alemania de Munoz Barberan"7 9 . El pintor viajero obtendra 

siempre una ensenanza de sus cont inuos viajes dentro y fue-

ra de Espana (Holanda, Francia, Inglaterra, Suiza, Marrue-

cos, Praga, y siempre Italia, con Venecia y Florencia como 

lugares recurrentes; y sus visitas a Madr id y al resto de Es

pana, con un viaje a La Alcarr ia en compania del prematu-

ramente desaparecido Manuel Avellaneda en 1978), y esta la 

trasladara al l ienzo o al papel, una vez asimilada, para ha-

cer partfcipes a los demas de el la. Sin transformar, el va a 

crear su propia real idad, su part icular v is ion del hecho que 

narra escueto, sopesado, con nervio, segun la impresion re-

c ib ida tras el dialogo visual; por eso existe un punto de dis-

crepancia con la aseveracion del crf t ico amigo cuando afir-

ma "que han sido concebidas con ojos de turista p intor" : la 

satisfaccion de nuestro artista no esta en mirar mucho en po

co t iempo y en "fotograf iar" con apuntes lo mirado; esta en 

ver la entrana y convert i r la en paisaje personal. 

Estas consideraciones son extensibles a las nume-

rosas exposiciones (Chys, Zero, Zero 2, Vi l lacis, Nuno de la 

Rosa, en Murc ia ; Porche y Thais, en Lorca; Zurbaran, en 

Cartagena; Firenze, en Agui las; Grife & Escoda, en Madr id ; 

Dinte l , en Santander; Mi t re Gallery, en Barcelona; Carlos 

Marsa, en Granada; Rembrandt, en Al icante, etc.) que reali-

Catalogo de la exposicion "Berlfn". Galerfa Chys (Murcia). Mayo-junio de 1968. 

za en ahos posteriores y en las que los temas viajeros seran 

frecuentes. Iniciada la decada de los ochenta, y diversi f ica-

do su esfuerzo entre pintura de caballete y murales y la es-

cri tura de invest igacion, la frecuencia exposit iva se reduce 

y queda circunscrita a la Region. Por estos ahos, su pintura 

va a ser mas directa, mas suelta y descargada de materia, 

mas clara la paleta, sobre todo en los paisajes y en esa nue-

va mirada al mundo desde la ventana del estudio, convert i -

da en objet ivo capaz de captar los mas diversos y aprecia-

bles matices de luz y color, aunque sin desterrar " su " modo 

- t r a d i c i o n a l - de hacer: "Nos encontramos, pues, ante una 

obra - l a expuesta en Chys- sin transgresiones, f lu ida y co-

herente, sin saltos en el vacio, y fiel reflejo de la vida de su 

autor y de todo aquei lo que le rodea y def ine: los viajes, po-

sibi l i tadores del conoc imiento de lo lejano, y su interpreta-

cion desde un prisma personal; el entorno, circunscri to al 

propio estudio como factor de aislamiento y comunicac ion , 

pues en el medita y realiza lo que mas tarde sera objeto de 

contemplac ion y d ia logo, y el paisaje circundante, nunca 

envolvente y, como ya he comentado, en ocasiones sintet i-

co; y, por u l t imo, las mascaras. . . "8 0 . 

En los albores de los ochenta, esos anos marcados 

por la i lusion puesta en la recuperacion de la Democracia, 

en el disfrute de la libertad que, intuida y deseada, todavfa 

era di f fc i l de asimilar por nostalgicos y neofitos, y esos anos 

que asistieron al nacimiento de la "mov ida" , en la que todo 

valfa y todo parecia ser una fiesta dislocada y confusa de la 

que el arte se contagio (poco queda de todo aquei lo, pocos 

nombres se han salvado, y en la actual idad, el interes por el 

momento es mas historico -po r no decir arqueologico-) y 

sirvio de excusa para acallar la paulatina perdida de fuerza 

de las ideologias, de la lucha mantenida en anos anteriores, 

Muhoz Barberan empieza a desarrollar un tema, relacionado 

con otros, que podrfa ser objeto de diversas interpretaciones 

si no mediaran sus propias palabras: "El entorno fntimo. Y 

CRUZ, Pedro Alberto. "Munoz Barberan". La verdad, 7 de marzo de 1987. 
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M u r c i a . P in tando en la c a l i e . Foto Tomas 

esta cuanto veo todos los dfas, las ventanas por donde miro 

al exterior, el paisaje que me rodea. La 11 u via. El sol. El oto-

no y la primavera, vistos desde mis ventanas. Y un grupo de 

cacharros que estan siempre delante de mi . Y las flores se-

cas. Los pinceles. El maniquf" 8 1 . Para el pintor, el maniquf 

no tiene mayor trascendencia - y no es poca- que la de for-

mar parte de su in t imidad, de objeto funcional al que le de-

dica un doble homenaje al reproducir lo en las mas diversas 

actitudes y circunstancias en los cuadros que le dedica en 

exclusiva: por su pertenencia al cfrculo de lo privado y por 

la ayuda "desinteresada" que le presta a la hora de estudiar 

y componer. Pero..., ^puede haber alguna otra connotacion? 

A lo pr imero que podriamos recurrir - igua l que ha 

sucedido con las mascaras- es a buscar alguna relacion con 

cierta vena surrealista, y de hecho, las referencias podrfan 

llevarnos a el lo. Si leemos el "Primer manifiesto del surrea-

l ismo", de Andre Breton (1924), vemos que situa la ruina ro-

mantica y el maniquf como los ejemplos paradigmaticos de 

lo maravi l loso surreal, pues en sus representaciones se pro

duce la dual idad necesaria - l a suma de contrarios si busca-

ramos la armonfa heracl i tana- para que la belleza sea con-

vuls iva -d i fe renc ia mas sintact ica que sus tanc ia l - : lo 

f i jo-explos ivo, que en la ruina resulta del enfrentamiento 

entre lo natural y lo histor ico, y lo erot ico-velado, represen-

tado por el maniquf en cuanto pasa a convertirse en lo ina-

nimado animado. El maniquf serfa la "v ida en muerte", una 

de las representaciones mas puras de lo siniestro f reudiano, 

al conjugar lo fami l iar de su conf iguracion - inc luso la po-

sesion, la per tenencia- y lo extraho, al ser un remedo de re-

al idad, un objeto que si cobrara vida se deberfa categorizar 

de monstruoso8 2 . Y a cont inuac ion, la teorfa, aunque no del 

Texto para el catalogo de la exposicion "De los libros de viajes, el entorno i.n-

timo, y las mascaras". Galena Chys, febrero-marzo de 1987. 

Para un estudio mas completo del significado del maniquf ver Miguel Angel 

HERNANDEZ NAVARRO, "Plenitud y ausencia: lo siniestro subreal en la obra 

de Gregorio Prieto (una tentativa de psicoanalisis en arte)", en Gregorio Prieto. 

Una miracla..., Op. cit., pags. 29-47. 

todo, pierde consistencia: Munoz Barberan no desciende al 

subconsciente ni tan siquiera al recuerdo, como sucede con 

las mascaras ("mascaras que no volvere a encontrar porque 

nada es lo mismo que ayer y es inut i l correr detras del es-

perpento de la ninez. Desaparecio, con su voz extrana, con 

sus trapos, con su olor, con su mueca inalterable de carton 

pintado. Asf que mi carnaval es una mezcla de recuerdos 

M U N O Z BARBERAN [45] 



Pintando el techo del teatro Concha Segura en Yecia con Fuensanta, su mujer, 
1996 

y una amiga. 

que pueden pertenecerme o no" 8 3 ) , en busca de una terapia 

catart ica; el desarrolla su tema con la natural idad del que, 

al igual que capta lo que ve desde la ventana o lo que con-

templa en sus paseos viajeros, muestra su interior, lo in t imo. 

Por lo tanto, no hay nada de siniestro, nada de extrano en 

los maniqufes. 

El conoc imiento de su act iv idad en estos anos, que 

vamos apretando, quedarfa incompleto si no mencionara-

mos la pintura decorat iva, profana en la decada de los se-

tenta (Rincon de Pepe - M u r c i a , 1972 - ; Centro Regional de 

Salud de Lorca y Banco Espanol de Credito de Murcia 

8 3 Ver nota 81. 

- 1 9 7 4 - , recuperada esta ul t ima cuando fue desmontada gra-

cias a la intervencion de un coleccionista; murales para of i -

cinas de la C.A.S.E. - 1 9 7 5 - , etc.), y otra vez religiosa en las 

siguientes: capi l la del Rosario de Alcantar i l la , en la que ut i-

l iza el fresco como procedimiento (1984); retablo de la igle-

sia de la Ciudad del Aire (1985), y la capi l la de la Encarna-

c ion , en San Patricio de Lorca (1998). Mas sus dos obras 

f u n d a m e n t a l s , porque le enfrentan de verdad a grandes su

perficies en las que puede realizar y resolver "grandes" de-

sarrollos, son las que realiza en los teatros Guerra de Lorca 

(1988-89) y Concha Segura de Yecia (que concluye def in i t i -

vamente en 1996); de ellas, y pese a su importancia, no ha-

blaremos, al ser mot ivo de otro escrito que acompaha a es-

te catalogo. 

"El prestigio personal a lcanzado por Muhoz Bar-

beran en estos momentos hace que el mundo de la po l f t i -

ca lo intente captar con ofertas tan atractivas como vacias 

de conten ido y de las que rapidamente se desentendio. 

Nombrado en 1977 di rector del Inst i tuto Mun ic ipa l de 

Cul tura del Ayuntamiento de Murc ia , el cargo le duro el 

t i empo que tardara en comprobar que aquel la ins t i tuc ion 

no era mas que una idea embr ionar ia , que cua jana des-

pues en el Centro A lmudf , pero que contaba por entonces 

con una escasfsima dotac ion de presupuesto, que d io so

lo para reeditar el l ibro Serie de obispos de Cartagena, de 

Dfaz Cassou. D im i t i r i a ante la negativa repetida a atender 

unas demandas presupuestarias que le parecfan i r renun-

ciables. Mucho menos duro su nombramiento de algo asi 

como " inspector p rov inc ia l de monumentos" , hecho des

de la D ipu tac ion Prov inc ia l , ya que inmediatamente de 

produci rse no fue escuchada su rec lamacion sobre el po-

sible der r ibo de una sehalada casona murc iana del barr io 

San Juan. Una g lor ia parecida -es decir, n i nguna - le re-

porto su nombramiento como asesor de entre los muchos 

que h izo el entonces min is t ro de Cul tura Ricardo de la 

Cierva. Unos pocos viajes a Mad r i d , el conoc im ien to de 

importantes personal idades de la cul tura del momento y 
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nada mas. El paso del p intor por estos comet idos no le re-

porto benef ic io a lguno, ni economico , ni personal , ni pro-

fes ional . Y en honor a la verdad, tampoco le ocas iono 

pe r ju i c ios . " 8 4 

La reproduccion completa de este parrafo se just i -

f ica porque, en e l , volvemos a encontrar reflejada la perso-

nal idad del pintor, l ibre, independiente, segura de lo que 

quiere y honrada consigo y con los demas. Acepta el traba-

jo para trabajar, para obtener resultados, para que su es-

fuerzo se traduzca en algo uti l - c o m o habfa hecho con su 

v ida, con su ob ra - y tangible. Las componendas no le van, 

y menos desempenar un cargo sin sentido, sin func ion . Se-

guir era traicionarse a sf mismo, y ya sabemos que la f ide l i -

dad era - y es- una de las virtudes de Muhoz Barberan. Fi-

del idad y honradez, unidas a la inquietud del que sabe que 

nunca una obra esta terminada, y menos cuando no la dejan 

desarrollarse: "Esta desazon ante las fechas proximas a una 

muestra de mi obra, me hacen creer en una d isconformidad 

propia, todavfa con acentos y dejos de juventud. Ante una 

practica tan di f fc i l como es la de la Pintura, aun me siento 

acobardado y espero que este miedo no lo perdere jamas. 

Ahora, como en aquellas lejanas fechas de 1942, cuando 

colgaba mis balbuceos en el anorado patio de columnas de 

la vieja Sociedad Economica de Amigos del Pafs, me siento 

inseguro y atemorizado. (Y, desde luego, cuelgo los mismos 

balbuceos.)"8 5 

I l l 

" . . . la pintura es mi vida y hay que ser fiel al cami-

no trazado por la t ierra, las circunstancias y aquel lo que los 

maestros nos han ensehando y legado; el estilo es solo una 

manera de sentir ."8 6 

"Resena biografica", en Pintura y Memoria..., Op. cit., pag. 22. 

M U N O Z BARBERAN. Texto del catalogo de la exposicion celebrada en Chys, 

diciembre de 1980-enero de 1981. 

DIEZ, Contzal. "Munoz Barberan: «EI arte es una forma de resguardar la me

mor ia l " . La verdad, 1 de marzo de 1995. 

Cumpl ido gran parte del camino, establecidas las 

premisas del "p r inc ip io de un pr inc ip io de biograf ia" - que 

no pretende ser mas que el incent ivo para que otros la con-

t i nuen - , somos conscientes de las carencias, de los Ifmites 

voluntar iamente impuestos y de la necesidad de un mayor 

ahondamiento en la personalidad y la obra del artista/escri-

tor/ investigador, tan rica en matices, controvert ida por 

aquellos que no han sabido - o no han que r ido - comprender 

que la pr incipal mot ivac ion del ser humano, en cuanto su-

jeto capaz de ref lexion y d iscernimiento, es la propia, la 

creada por e l , pese a las circunstancias, y la que le obl iga a 

la coherencia, a mantenerse en "su " camino, a construir 

" su " t iempo y a v iv i r lo con la plena consciencia de la elec-

c ion . Los pasos dados pueden insinuar evoluc ion -s iempre, 

y es nuestra base, que esta sea considerada como respuesta 

al tiempo y no como obl igacion impuesta por el tiempo aje-

no-, cambio, mas nunca debe olvidarse que la obra es una 

vertebracion material de la idea, y la idea permanece inmu-

table en el devenir de los acontecimientos, pues estos solo 

sirven de referenda para just i f icar el proceso nar ra t i ve 

Por eso, y antes de concluir , no podemos olv idar 

los ult imos anos del pintor, su presencia en los grandes 

acontecimientos artfsticos regionales, el reconocimiento de 

su trayectoria con dist inciones que, por no buscadas, con-

gratulan mas y, en cierta medida, al iv ian el caracter satur-

niano de la sociedad murciana, esa obsesion enfermiza por 

la autodestruccion y el miedo a que otros construyan. Ya sa

bemos que fue Gran Pez del Entierro de la Sardina (1987) 

por haber sabido captar el espectaculo inenarrable del des-

f i le y la expansion de su conoc imiento por toda Espana me-

diante su pintura. A eso hay que anadir que al ano siguien-

te fue nombrado , j un to a Carlos Valcarcel Mavor 

(enamorado de Murc ia , conocedor profundo de sus t radi -

ciones y crf t ico de arte: "Pero, ademas, Mano lo Muhoz Bar

beran no es solamente un pintor de esti lo, un hombre que 

conoce el o f ic io , que domina el d ibu jo , que maneja una pa-

leta rica y jugosa. Muhoz Barberan es un hombre - y por lo 
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tanto un art ista- sincero, que tiene un mundo estetico y lo 

narra y cuenta tal como es."8 7 ) , Cronista Of ic ia l de la Ciu-

dad de Murc ia , por el profundo conoc imiento de su pasado 

y su presente; en 1989, su ciudad natal, Lorca, le concede 

el Premio "E l io " , y al siguiente (1990), el Ayuntamiento de 

Lorca lo nombra H i jo Predilecto, a la vez que le concedfa la 

Medal la de Oro de la Ciudad del Sol. Ese mismo ano, la Fe-

deracion de Penas Huertanas le concede el galardon Matro-

na de Murc ia (esa que tanto habfa d ibu jado, pintado e in-

cluso modelado); en 2000, y formando parte del grupo de 

fundadores, es nombrado Academico Numerar io de la de 

Bellas Artes Nuestra Senora de la Arr ixaca, y, por u l t imo, y 

de momento, en 2006, la Asociacion Murciana de Crfticos 

de Arte le concede, junto a Martfn Paez Burruezo, investi-

gador, historiador del arte y amigo del pintor, y al Colect ivo 

Mest izo, la Insignia de Oro de dicha Asociac ion, por toda 

una vida dedicada al arte y por haber l levado con orgul lo el 

nombre de Murc ia fuera de nuestras fronteras regionales en 

sus cuadros y en sus escritos. No podemos olv idar que dos 

calles l levan su nombre en el mun ic ip io murc iano: una en 

la c iudad y otra en Sangonera la Seca (precisamente en la 

que t iene f i jada su residencia), ni que un colegio de Lorca 

tambien se distingue con e l . 

Este reconocimiento no es solo a su persona; la 

obra - l a que de verdad just i f ica la grandeza del autor - tam

bien es demandada para cualquier acontecimiento que trate 

de mostrar la realidad artfstica murciana en el u l t imo siglo. 

Y asf, con la natural idad que demanda la just ic ia, lo vemos 

aparecer - y no como escritor, como ya sabemos- en la His-

toria de la Ciudad de Murcia (1983) y en las exposiciones 

Arte en Murcia, 1862-1985 (Madrid y Murc ia , 1985); Maes-

tros de la Pintura Murciana (Asamblea Regional, Cartagena, 

1990); 25 Pintores Murcianos ( Palacio Almudf, aniversario 

de Cajamurcia, 1990); Siete pintores y el mar (Pabellon de 

VALCARCEL, Carlos. "Pintura de Munoz Barberan, en Galerfa Chys". Hoja del 

Lunes, 22 de diciembre de 1980. Murcia. 

Murc ia , Sevil la, Expo 92); Cincuenta pintores en la Camara 

(Camara de Comercio de Murc ia , 1999); Murcia, 1956-

1972. Una ciudad hacia el desarrollo (Palacio Almudf , Con-

traparada 2 1 , 2000); Con Manolo Avellaneda en el paisaje 

(Sala El Mar t i l lo , 2004), y 700 ahos 100 artistas (Centro Cul 

tural Las Claras y Palacio Almudf , 2004). En cuanto a gran-

des exposiciones individuales tenemos las celebradas en la 

Sala de Exposiciones de La Convalecencia, organizada por 

la Universidad de Murc ia (1990); la retrospectiva inc lu ida 

en Contraparada 15 (Palacio Almudf , 1994); la t i tulada Pin

tura y memoria. Munoz Barberan, organizada en Lorca por 

el Ayuntamiento en homenaje a su Hi jo llustre (2001); y, por 

u l t imo, esta de San Esteban, prologo de algunas que otras 

que ahonden mas en el estudio de la obra del artista mur

ciano en toda la extension del termino. 

Acabamos el camino in ic iado bastantes paginas 

atras, porque el t iempo se agota y es conveniente pasar de 

la palabra a la imagen, al cuadro, pues es en el donde resi

de el t iempo del pintor, donde podemos ver como nos de-

vuelve la mi rada, como estan ref lejados esos ojos 

-chispeantes y bur lones- capaces de penetrar en la esencia 

de las cosas, del paisaje, sin herir la superf icie, con la natu

ral idad del ser senci l lo que, aunque ejerza de taumaturgo y 

apl ique la hermeneutica a los textos del pasado, nos dice 

"estas son mis cosas y en el las estoy yo" . Nada mas. 
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CATALOGO 



TERRAOS DE M U R C I A h .1950 o l e o / l i e n z o 53 x 42 cm 
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A N T I G U A LONJA h .1945 -50 o l e o / l i enzo 53 x 42 cm 
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D E S N U D O DE A C A D E M I A 1949 o leo / l i enzo 73 x 90 cm 
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PAISAJE DE LORCA h.1 955 o leo / tab la 41 x 49 cm 
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SEGURA DE LA SIERRA h.1955-60 oleo / l ienzo 65 x 80 cm 
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PAISAJE DE LA HUERTA h.1955 o leo / l i e n z o 100 x 220 cm 
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CEHEGiN 1951 o leo / l i enzo 73 x 60 cr 
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LA HUERTA EN O T O N O h . 1 9 5 5 - 6 0 (Santa Cata l ina) o leo / l i enzo 80 x 65 
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1956 o l e o / l ienzo 80 x 200 cm Camara de Comercio de Murcia 
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DESDE EL MALECON h.1 956 oleo / l ienzo 80 x 200 cm Comercio de Murcia 
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TEJADOS h .1955 -60 o leo / l i enzo 47 x 68 cm 
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.AN ANDRES 1959 o leo / tab la 45 x 61 cm 
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D E S E S C O M B R A N D O h .1960 o leo / tab la 45 x 60 cm 
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VISTA DE LORCA 1 962 o leo / tab la 66 x 50 cm 
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EL CONTRASTE 1964 o leo / l i enzo 120 x 90 cm 

M U N O Z BARBERAN [69] 



— — • — — M M — — — — — — 1 — — ^ — ^ — 

M E R C A D O DE SANTO D O M I N G O h .1960 o leo / l i enzo 100 x 200 cm 
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PARQUE DE RUIZ HIDALGO h.1960 oleo / l ienzo 42 x 55 cm 
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M E R C A D O h .1965 -70 o l e o / l i enzo 90 x 117 cm 
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PAISAJE DE T O L E D O h .1964 o leo / l i enzo 70 x 1 50 cm 
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TEJADOS 1964 o l eo / l i e n z o 49 x 42 cm 

[76] M U N O Z BARB E RAN 



:.; 

.—*, ̂  

PUENTE VIEJO h.1963 o leo / l i enzo 80 x 1 00 cm 
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LOS CEBALLOS h.1 968 oleo / l ienzo 9 7 x 1 9 5 cm 
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M A L E C O N h .1970 -75 o l eo / l i e n z o 46 x 55 cm 
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SALIDA DE LA PROCESION 1967 t e c n i c a mix ta 50 x 60 cm 
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MASCARAS 1 9 6 5 - 7 0 o l eo / l i e n z o 89 x 11 5 cm 
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LA A D U A N A h.1 9 6 5 - 6 8 o l eo / l i enzo 50 x 61 cm 

[84] M U N O Z BARBERAN 



h.1 973 o leo / l i enzo 89 x 146 cm 
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C A M P A N A DE A U R O R O S . ESTUDIO SOBRE APUNTES 1968 o leo / l i enzo 46 x 55 cm 

LOS A U R O R O S DEL R I N C O N h .1978 o leo / l i e n z o 220 x 180 cm 
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ENTIERRO DE LA SARDINA h .1970 o l eo / l i enzo 73 x 60 cm 
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RIALTO EN OBRAS h.1 975 mix ta / papel 73 x 104 cm 
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PLAZA I FRARl h.1 975 m ix ta / papel 73 x 99 cm 
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PROCESION EN LAS HUERTAS h .1970 oleo / l ienzo 65 x 113 cm 
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MASCARAS h .1976 o leo / tab la 65 x 81 cm 

MASCARAS h. 1 9 7 9 - 8 0 o leo / tab la 80 x 95 cm 
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(MASCARAS 1978 o l eo / l i e n z o 98 x 195 cm 
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J O D E G O N 1965 o leo / l i enzo 33 x 41 cm 

PORCHES DEL PUERTO DE G E N O V A 1972 o l eo / l i e n z o 92 x 73 cm 
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RECOLECCION (ALEGORIA DE MURCIA) 
1974 oleo / tabla 202 x 352 cm 
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PAiSAJE URBANO 1 975-80 oleo / I ienzo 91 x 1 0 0 c m Comunidad Autonoma de la Region de Murcia 
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PAiSAJE U R B A N O h .1975 -80 o l e o / l i enzo 65 x 81 cm Comunidad Autonoma de la Region de Murcia 
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B U G A N V I L L A S EN LA CERCA 1986 o leo / l i enzo 50 x 61 cm 
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LLUV iA TRAS LA VENTANA sept -86 o leo / l i enzo 60 x 73 cm 
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D O N A INES h .1985 -90 o leo / l i enzo 60 x 72 cr 
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M A N I Q U I h .1985 o leo / l i enzo 54 x 65 cm 
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EL ESTUDIO h .1980 o leo / l i enzo 38 x 61 cm 
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A R C H I V O VIEJO DE LORCA h .1976 o l eo / tab la 22 x 33 cm 
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EL ESTUDiO DEL PINTOR 1986 o l eo / l i enzo 98 x 130 cm 
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PLAZA DE SAN MARCOS h .1985 -90 o leo / l i enzo 88 x 115 cm 
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LA M A N A N A EN RIALTO h .1990 o leo / l i enzo 81 x 1 00 cm 
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PALACIO VIEJO. LA S1CNOR1A-CORTILE Carnaval 85 oleo / l ienzo 38 x 46 cm 
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CARNAVAL LEJANO 29 -96 1996 o l e o / l i enzo 46 x 55 cm 
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PAISAJE 1988 o l e o / lienzo 65 x 81 cm Comunidad Autonoma de la Region de Murcia 
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PLAZA DE LAS FLORES (VENTANA DEL ESTUDiO) h .1990 o l e o / l i enzo 80 x 64 cm 
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ANTE LA ESTATUA DEL EMPERADOR 1995 o leo / l i enzo 65 x 53 cm 
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ENTERRAR Y CALLAR h.1995 o leo / l i enzo 81 x 100 cm 
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CASTILLO DE LORCA 1996 6 l e o / l i e n z o 1 2 9 x 1 1 3 c m 
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Manuel Mufioz Barberan y la decoracion de los templos murcianos 
C r i s t o b a l Be lda N a v a r r o 

En la historia de la pintura decorativa murciana ha 

quedado siempre centrado el interes solo en las obras de Sfs-

tor i , en las de los decoradores del XIX y en poco mas. Pero 

en el arte religioso contamos con grandes maestros en el si-

glo XX que, a lo largo de los anos, desplegaron una intensa 

labor. Entre los nombres de Jose Planes, escultor que cul t ivo 

la plastica religiosa; Hernandez Carpe, autor de vidrieras y 

murales para muchos templos espanoles; Juan Gonzalez Mo

reno, con su escultura religiosa, y Manuel Muf ioz Barberan, 

queda representado un nucleo de artistas de gran cal idad, 

capaces de introducir en los recintos de nuestras iglesias los 

aires de modernidad que exigfa su concepto de la pintura. 

Todos los mencionados aportaron visiones personales al arte 

religioso en momentos en que no estaba de moda tal temat i-

ca y en el que la mirada al pasado se dirigfa para repetir has-

ta la saciedad las formulas que tr iunfaron en momentos en 

que sus temas eran sentidos y vividos por toda la sociedad. 

En los momentos en que Manuel Muf ioz Barberan pinto sus 

obras para las iglesias diocesanas, las Ifneas dominantes de 

la pintura apuraban los ult imos apuntes de la modernidad ro

ta con la Guerra Civi l o se sumergfan en el mas aburr ido aca-

demicismo. Sea cual sea el panorama v iv ido, especialmente 

el desolador panorama de la posguerra, la pintura religiosa 

se debatio entre los almibarados repetidores de un Juan de 

Juanes, edulcorado y propio de una religiosidad de beatas, o 

el de quienes intentaron introducir las conquistas del arte 

contemporaneo en el mundo de la rel ig ion. Por eso, la labor 

de quienes sin repetir fueron capaces de no renunciar a lo 

mejor que la tradicion nos habfa legado, desplego una am-

plia labor que en los sectores oficiales fue bendecida porque 

sus tipos y formas recordaban a los que habitualmente apa-

recfan por las iglesias. 

Una de las tareas mas encomiable de Muf ioz Barbe

ran fue la de acceder a este t ipo de encargos, consciente de 

que el vacfo a llenar tenfa grandes riesgos y podfa resultar 

incomprendido para quienes vieron en esta modal idad un 

rango menor de la pintura que habfa de atender a otros re-

querimientos propios de la agitacion y miseria vividos o al 

desprecio de las formas naturales, porque la propia naturale-

za habfa dejado de suministrar a los artistas modelos aptos 

para la nueva sociedad. 

Llenar el vacfo dejado por las catastrofes ocurridas 

en la Guerra Civi l tuvo muchas consecuencias. Por un lado, 

habfa urgencia en reparar los desgarros ocasionados por el 

conf l ic to. Por otro, el despertar de la efervescencia catol ica 

como forma de una rel igion publ ica exigfa un arte propio. En 

la renovacion de los modelos tradicionales, en la forma con 

que la leccion del pasado fue asumida, el mundo de Muf ioz 

Barberan conquisto su propia forma de hacer, sus tipos con

cretes, sus fundamentos iconograficos, no o lv idando que, 

junto a las formas y colores de su pintura religiosa, existio 

una profunda cultura visual, un conocimiento exhaustivo de 

la historia del arte, un trabajo de formacion e investigacion 

que afloro en los grandes programas decorativos, en los que 

la erudic ion, la formacion teorica - n o solo la que el d ibu jo 

proporciona, sino tambien la de las lecturas- hicieron solida 

la pfntura decorativa y religiosa de Manuel Muhoz Barberan. 

Pinto cuadros religiosos para muchas iglesias, para el semi-

nario y tambien decoro diversos conjuntos, los de San Anto-

Ifn, la basflica de la Purfsima de Yecla, el de San Dionis io 

Areopagita en Fuentealamo de Albacete y tambien en Jumi-

lla, en Ricote, San Bartolome de Murcia, en Mol ina de Segu-

ra, en Blanca, etc. De toda aquella inmensa labor destaca-

mos algunos de los mas signif icativos. 

Iglesia parroquial de San Antolin (1946-1965) 

La parroquia de San Antol fn quedo muy dahada por 

la Guerra Civ i l . Destruida y maltrecha ha de recuperar su ut i -

l idad religiosa de la mano de los parrocos de la posguerra. 

San Antol fn ha sido iglesia de grandes parrocos con persona-

lidad muy acusada: D. Carlos Clemencfn, D. Claudio Ros, D. 

Pedro Pou o D. Antonio Sanchez Maurandi , el famoso cura 

de San Nicolas, cuya personal idad, fuerte caracter y trayec-
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toria estudio Francisco Candel Crespo. En su decoracion no 

existe un programa def in ido, pues responden las pinturas a 

devociones personales del parroco y a la necesidad de agra-

decer algun favor o donacion en una epoca tan dif fci l como 

la que surgio en la posguerra. No obstante, en la capi l la de 

la Comunion sf que se elabora un conjunto decorativo con 

sentido unitar io y g lobal ; desde los temas escogidos para la 

decoracion de la portada que da acceso a la misma hasta la 

tematica escogida para los grandes lienzos del interior. 

Por lo tanto, dos unidades quedan definidas en es-

ta parroquia, 

a) Iglesia: 

A la entrada se inc luyeron en vidrieras los escudos 

del Papa Pio XII y del obispo D. Miguel de los Santos, el 

prelado que inc luyo en su blason el lema de que la obe-

diencia era lo mas seguro. A lo largo del c lar is tor io, los do-

ce apostoles. El efecto de imagen iconica, f rontal que tan 

bien se acomoda a la v idr iera, recupera en cierto sentido el 

mov imiento uni forme de los santos de los mosaicos b izan-

t inos. Se acomoda bastante bien esta zona de ventanas a la 

nueva imagen interior de la iglesia, concebida como gran 

nave co lumnar ia tras las adaptaciones de la posguerra. En 

cierta medida, el con junto hagiograf ico de la fachada, mas 

parecido a una iglesia medieval que a una barroca, trasto-

co todos los recuerdos anteriores, exig iendo unos trabajos 

de remodelac ion que inc luyeron el traslado del rel ieve de 

Pedro Federico en la portadas al interior, la reorganizacion 

del presbiter io, la decoracion interior de la iglesia y la apa-

r ic ion de un espacio diafano, ampl io y luminoso que era 

preciso decorar. La necesidad de cubr i r las paredes con his-

torias, imagenes y retablos que en otros momentos sugir io 

siempre la vuelta a la estetica barroca con imitaciones y la-

bores de urgencia para reponer el mob i l ia r io l i turgico da-

nado, en San Anto l fn busco otros derroteros, huyendo del 

concepto barroco que un dia poseyo la iglesia para cuyos 

problemas construct ivos tuvo que intervenir el propio Bal-

tasar Canestro, buscando en otros momentos de la historia 

los modelos que a la larga terminaron por imponerse. 

El ambiente interior, l impio y sin interrupciones, 

permit io decorarla con pinturas en los muros. En su decora

cion intervino Manuel Muf ioz Barberan, por un lado, y el pe

cul iar parroco de San Anto l fn , por otro. Las cuentas las l le-

vaba personalmente D. Antonio Sanchez Maurandi , con 

l iquidaciones periodicas anotadas en una hoja de papel 

arrancada de cualquier cuaderno en la que dejaba constan-

cia de unos pagos irregularmente satisfechos a un pintor que 

se ajustaba a lo que el parroco designaba. 

A ambos lados del presbiterio situo el pintor las 

imagenes de la Trinidad (izquierda) y de San Patricio. Ambas 

aparecen coronando altares en los que se alojan la imagen 

del t i tular de la parroquia, advocacion desplazada del pres

biterio por el Crista del Perdon y las figuras del calvario que 

le acompahan. San Patricio venfa bien porque era el patron 

de Murcia, pero en esta ocasion coronaba la Virgen de la 

Fuensanta no tanto porque asi quedaran agrupados los dos 

titulares de la ciudad de Murcia, sino porque el benefactor 

que regalo la imagen se l lamaba D. Patricio Lopez Ortega. 

De esta forma compensaba y halagaba a los donantes, colo-

cando las efigies de sus santos en los altares de la parroquia. 

Asi lo vo lv io a hacer con San Migue l , en recuerdo de D. M i 

guel Vera, relojero, y con San Cristobal, el santo patron del 

entonces gobernador c iv i l de Murc ia , D. Cristobal Gracia, de 

quien no tenfa D. Antonio Sanchez Maurandi muy buena 

op in ion , pero que le vino bien para los fines de la parroquia. 

El cuadro de las Animas es probablemente uno de 

los de mayor empeno de toda la iglesia. Las dimensiones y 

las novedades introducidas sobre las condiciones de los 

cuerpos gloriosos que obl igaron a introducir ciertas recti f ica-

ciones, habfan de sustituir al de Muhoz y Frfas existente en 

la iglesia y del que queda un recuerdo de pesima calidad en 

la sacristfa del templo. A las condiciones, sin duda, crfticas 
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de la obra original en la que se introdujo la imagen de un 

clerigo con su coroni l la , para demostrar que los sacerdotes 

tambien necesitaron la mediacion de la Virgen del Carmen 

para salir del Purgatorio, Muf ioz Barberan se decidio por in-

troducir unicamente a San Antol fn intercediendo por las al

mas del Purgatorio. 

Tras la pintura de San Cristobal, motivada por las 

razones anteriormente dichas, el retablo de San Pancracio 

permit io introducir otros motivos iconograficos que acompa-

fiaron a las historias de este martir del primer crist ianismo. 

San Pancracio era un martir cuya historia fue cal i f icada de 

cuento de sacristan, pero muy popular en toda la crist ian-

dad. Acaso, el ser mart ir izado cuando era nino fue una de las 

razones para la extension de su cul to. A pesar de los diferen-

tes patronazgos es conocida la difusion de su cul to desde 

Barcelona, asociandolo siempre a su proteccion en la salud 

y en el trabajo. 

La historia de San Pancracio, resumida en cuatro 

cuadros que cuentan su historia hasta el mart ir io, quedo en-

riquecida por una serie de santos que se incluyeron en los la-

dos del muro superior del retablo. A un lado aparecieron los 

santos Tomas Moro, Tomas Becket y Juan Fischer. Los tres, de 

origen ingles, habfan viv ido en momentos distintos, pero sus 

historias parecen reconocer el valor de la defensa de la fe y 

de los privilegios de la Iglesia. Sus actitudes fueron la causa 

de sus martirios, en tiempos de Enrique II Plantagenet y de 

Enrique VIII , el de los dos humanistas. Al otro lado aparecen 

San Pedro Arbues, San Pedro de Verona y San Juan Nepomu-

ceno. Dos santos inquisidores. Es recordada la dureza con 

que Pedro de Verona trato a los maniqueos y cataros italianos 

hasta el punto de ser asesinado con un golpe de hacha en la 

cabeza, igual que Santo Tomas de Canterbury, que aparece 

tambien en estas pinturas. El aragones Pedro Arbues fue el pa

tron de la Inquisicion espanola, aunque tolerante con su edic-

to de gracia, fue asesinado tras las represiones y confiscacio-

nes. Resultan interesantes las preferencias por tales santos, 

aunque parece tratarse de una exaltacion del mart ir io. San 

Juan Nepomuceno fue el martir del secreto de confesion. 

Aunque todas estas relaciones iconograficas son 

ciertas y responden a las devociones tan ancladas en el cle-

ro asumidas por las lecturas en el seminario y a las circuns-

tancias tan especiales vividas en la posguerra, no pueden o l -

vidarse ciertos recuerdos personales del mentor de las 

mismas, el cura de San Anto l fn , el cual habfa sido parroco en 

una local idad l lamada Hoya-Gonza lo , en la provincia de A l -

bacete, uno de los destierros que sufrio D. Antonio Sanchez 

Maurandi , por otra parte frecuentes dada la afilada lengua 

que tenfa, y aquella parroquia era conocida como San Pedro 

de Verona. Sus predilecciones y las propias de su lugar de 

origen quedaron plasmadas en el altar del Nino de Mula, en 

el que se represento la aparicion del Nino de Balate a fray 

Pedro Botfa. 

La coronacion de la Virgen colocada en uno de los 

fondos de la nave del evangel io sirvio para desplegar toda 

la iconograffa mariana relacionada con los santos y los pa

pas inmaculadistas. Junto a cuatro escenas de la Vida de la 

Virgen, pasajes del evangel io incorporados a los misterios 

del rosario, se agruparon en torno al retablo dos grupos de 

santos. Duns Scoto y San Buenaventura, a un lado; San Ber

nardo y Pfo IX y Pfo XII , al otro. La adecuacion de estas f i -

guras queda clara en sus def in ic iones y devociones perso

nales por la Virgen, en el estudio y def in ic iones dogmaticas 

y en la propagacion de su cu l to . San Buenaventura in t rodu

jo los elementos romanticos y t iernos en los coloquios del 

alma con Cristo. Santo franciscano, rival de Santo Domin 

go, fue, junto a Duns Scoto, uno de los grandes teologos 

medievales. Fue l lamado Doctor Seraficus como Escoto fue 

Doctor suti l is. Ambos tuvieron mucho que ver con las doc-

trinas sobre la Virgen Marfa, lo que le merecio a uno (Esco

to) ser denominado Doctor Marianus o Doctor Inmaculatae 

Concept ionis. San Buenaventura medi to sobre la vida de 

Cristo y escribio el Speculum Mariae Virginis. Sus v incu ia-
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Munoz Barberan pintando el telon de boca del teatro Guerra. Lorca 1988. Foto Paco Salinas 

ciones marianas parecen claras y la razon de su agrupa-

miento, tambien. 

A otro lado, aparecen San Bernardo y dos pontffices, 

Pfo IX y Pfo XII. La relacion entre el los no existe, pero sf con 

el tema mariano. Frente a la coetaneidad de los franciscanos 

anteriores, aquf se opta por buscar la relacion simbolica con 

las declaraciones dogmaticas de la Virgen. San Bernardo fue 

uno de los santos cuya conexion con los temas marianos fue 

mas estrecha. Fue paladfn de la devocion mariana, dist in-

guiendole Marfa con ciertas predilecciones como la del rayo 

de leche que humedecio sus labios. Hombre elocuente, de

fensor del caracter virginal de Maria desde su concepcion, in-

trodujo unos sentimientos romanticos y afectivos en sus escri-

tos que fueron la base de la renovacion de la iconograffa 

mariana y de Crista, como las revelaciones de San Buenaven

tura. Hay en todo este bloque iconografico un hecho singular 

que se caracteriza por la proximidad y entendimiento senti

mental con el tema virginal y maternal de la Virgen, llevado 

hasta sus ultimas consecuencias en las figuras de los papas 

que abordaron las definiciones dogmaticas ultimas como la 

de su Inmaculada Concepcion y la Asuncion. Es decir, son 

papas marianos los que se unen a la figura de San Bernardo, 

el santo mas mariano de la iconograffa t radic ional . 

San Miguel centra el retablo siguiente. La expl ica-

cion de su iconograffa ya fue aclarada. Rodean a San Migue l , 

los Cuatro Santos de Cartagena, un espejo iconograf ico que 

repite una iconograffa consagrada. Aunque a los mismos 

santos se les ha dado gran importancia por su trascendencia 

histarica y cul tural , la iconograffa no es muy abundante, in-

cluso despues de su adopcion como santos e ilustres prece-

dentes no fueron muy representados en la escultura o en la 

pintura. A excepcion de pechinas en iglesias por el Campo 

de Cartagena, la iconograffa de los Cuatro Santos es en la 

diocesis de Cartagena de las menos representadas. Por eso, 

en estas pinturas cobran un valor extraordinario, ya que se 

v inculan a unos ciclos muy restringidos. 

Si los anteriores temas estuvieron dependiendo de 

ciertos impulsos personales, la entrada a la capil la de la Co-

munion , destacada por el caracter monumental de su porta-

da, tuvo una ant ic ipacion tematica en las figuras escogidas. 

Es cierto que San Pfo X fue uno de los papas preferidos por 

Sanchez Maurandi , como en general para todos los clerigos 

de la primera mitad del siglo XX, pues fue considerado como 

uno de los mas emotivos pontffices cuya santidad en vida fue 

ya evocada. La devocion por el Sacramento de la Eucaristfa, 

el fomento de las ceremonias liturgicas como exposiciones 

mayores o menores y las minervas con bendicion eucarfsti-

ca, siempre parecfan presididas por el recuerdo de este pa

pa, que reformo el rezo del breviario, oriento los estudios 

eclesiasticos aconsejo la practica frecuente de los sacramen-

tos, especialmente el de la comunion diar ia. A ambos lados 

aparecen San Buenaventura y Santo Tomas de Aquino, en el 

momento de exponer ante el papa los escritos elaborados pa

ra la celebracion del Corpus, festividad popularizada desde 

el siglo XIII. Seguramente es el momento en que Buenaven

tura rompio sus escritos al escuchar los versos marciales, co

mo de himno antiguo que tenfan las estrofas de Tomas de 

Aquino, conocidas a traves del famoso pange, lingua. 

En la iglesia predominan los tonos claros, unas si-

luetas caligraficas de tonos pianos muy caracterfsticos de las 

pinturas murales de Manolo Munoz Barberan. Las intensida-

des cromaticas hacen que cada obra cobre vida por sf mis-

ma, como si estuviera pensada para representar el la sola una 

escena determinada. Son especialmente hermosas las esce-

nas de la vida de la Virgen, las evocaciones del paisaje con 

tonos azulados de un cielo que se percibe por el fondo, la lu-

minosidad y transparencia de los colores, la intensidad de 

los rojos y azules, la envolvente corporeidad de las figuras. 

Estas impresiones cromaticas dominan en el am-

biente luminoso de la iglesia. Despojada de todo cuanto en 

el pasado constituyo la base de su imagen barroca, es ahora 

la iglesia de Manuel Munoz Barberan. El le dio la personali-
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dad de la que goza, el que le infundio los elementos orna-

mentales tan inseparables a su espacio, el que doto de senti-

do a la nave desnuda que ayuda a contemplar sin interrup-

ciones los modelos, los colores, las figuras, las siluetas de 

unos santos que, ingravidos, se suspenden en los azules do-

minadores, en la suavidad de los verdes en la penumbra del 

Nacimiento. 

Tras los cuadros para los retablos, en la capi l la del 

Bautismo se conserva un gran l ienzo, de mas de 4,50 m, del 

Bautismo de Cristo, pintado por Munoz Barberan para susti-

tuir al que, regalado a la iglesia de la Concepcion de Carta

gena, fue pasto de las llamas como el retablo que igualmen-

te pinto para aquella iglesia, regentada entonces por Manuel 

Martfnez Mondejar. 

La clar idad, transparencia y luminosidad de esta 

obra parecen seguir los tonos dominantes en la iglesia, aun-

que frente al sentido de modernidad que tienen las pinturas 

de la gran nave parroquial , este l ienzo parece acomodarse 

mejor a la t radicion del co lor ido veneciano, de las tenues 

i luminaciones y luces doradas que alumbran la mitad supe

rior del cuadro. Los carmines, como los intensos azules, la 

luminosa transparencia de los cielos parecen convenir a la 

naturaleza sobrenatural de los personajes. 

Acaso, uno de los rasgos mas eminentes de estas 

pinturas resida en la capacidad del pintor para acomodar la 

vis ion personal de la historia, los logros de la pintura, la 

moderna apariencia de sus personajes y la necesidad de no 

romper con el pasado en unos ambientes en los que d i f fc i l -

mente se habrfan podido int roducir formas discordantes in-

comprensibles para los patronos de aquellas epocas como 

poco adecuadas para la naturaleza de los espacios. Sin em

bargo, la posib i l idad de aunar t rad ic ion y modernidad en el 

ambi to de una secuencia espacial cont inua como la de San 

Anto l fn , permi t io reconocer las formas, las deudas y los ho-

menajes tr ibutados a la historia, pero igualmente advertir 

que las formas no son las mismas, por mas que intuyamos 

el recuerdo y la inspiracion iconograf ica, la d isposic ion de 

ciertas figuras o la memor ia de los pintores celebres. De la 

misma forma que Munoz Barberan al pintar la c iudad ex-

trae de ella sus rasgos mas sobresalientes, la inc idencia de 

la luz sobre los espacios, la solemnidad o el bu l l i c io de los 

acontecimientos urbanos, e levandola a la categoria de pro-

tagonista, en la pintura religiosa establece sus propias refle-

xiones sobre los logros de este arte, subordina los temas al 

rigor iconograf ico, nunca o lv idando la distancia temporal 

que separa los mundos que equi l ibra y armoniza para tra-

zar sfntesis elocuentes que nos ponen sobre la pista de que 

el vigor de lo rel igioso aun al ienta un sentimiento estetico 

que, sin romper con el pasado, trata de renovar los reperto

ries, int roducir las novedades y, en def in i t iva, aportar una 

vis ion personalfsima. 

b) Capilla de la Comunion: 

Este sector de la parroquia, concebido como anexo 

en ei que actualmente queda concentrado casi la total idad 

del cul to diar io, fue decorado con grandes lienzos del pintor 

Munoz Barberan entre los anos 1944 y 1945, segun consta 

en las firmas de los mayores. Representan, a ambos lados de 

la capi l la, el Sermon de la Montana y la ofrenda de Me lch i -

sedec; a los pies, sobre un f ingido coro, La Ult ima Cena, y, 

sobre el altar, Cristo, Rey y Sumo Sacerdote. 

Todos los temas t ienen una evidente relacion con la 

Eucaristfa. La Ult ima Cena, reproduciendo el momento de la 

inst i tucion de este sacramento, es un cuadro de gran solem

nidad. Asombroso por su e jecucion, observador y detallista 

en los manteles, cuyo bianco i lumina toda la penumbra en la 

que se resuelve la escena, concebida con la monumental i -

dad de la pintura del siglo XVII. En Manuel Munoz Barberan, 

el impacto producido por la pintura de ese siglo es funda

mental. Los colores, la posibi l idad de extraer la cal idad de 

los materiales pintados, los juegos de la luz ambiental , tene-

broso o luminoso, segun el tema y el momento escogidos, si-
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tuan esta pintura en la mejor Ifnea del natural ismo. Los ecos 

de la pintura barroca levantina, la capacidad de transmitir 

sensaciones materiales del mundo f lamenco y el recuerdo de 

la disposicion de los apostoles segun la norma leonardesca 

fueron componentes esenciales en este cuadro. 

La ofrenda de Melchisedec in ic ia la serie de gran-

des l ienzos. La paleta es mas clara, como corresponde a 

una escena desarrol lada al aire l ibre, cuya compos ic ion 

siempre ha recordado a "Las Lanzas" de Velazquez, de las 

que incorpora tambien unos mot ivos iconograf icos cuyas 

Ifneas lo evocan. El mismo sentido escenico indica que la 

gran obra velazquena fue tenida en cuenta. No extrana, 

desde luego, estos recuerdos, si tenemos en cuenta, ade-

mas, la etapa v iv ida en Madr id y la amistad con Julian Ga-

Ilego, uno de los mas conspicuos observadores e interpre-

tes del p intor sevi l lano. 

Se trata de un cuadro solemne que representa el 

encuentro de Abraham y Melchisedec en el momento en 

que aquel ofrece el d iezmo de su botfn, mientras este le 

ofrece el pan y el v ino. La eleccion de este mot ivo iconogra-

f ico para el recinto en que se halla es el mas adecuado, pues 

ant ic ipa tanto la adoracion de los Magos como la Ul t ima 

Cena, tema que acabamos de sehalar. El tema eucarfstico es 

el que predomina siempre en esta escena. Melchisedec re

presenta al rey sacerdote, el mismo que Manuel inc luyo en 

el retablo del altar. En el cuadro de Melchisedec Neva la mi -

tra de los sumos sacerdotes judfos; en el cuadro de altar, la 

corona imper ia l . 

El Sermon de la Montana forma pareja frontero al 

anterior. Dos zonas aparecen claramente del imitadas: una en 

penumbra y otra i luminada por la claridad de un sol de me-

diodfa. La luminosa figura de Cristo centra toda la atencion, 

representado en la forma habitual , segun prescriben los 

evangelios, ensenando al aire l ibre, expl icando un nuevo co-

digo moral que superara la ley mosaica. 

No es necesario recurrir solo a la iconograffa para 

establecer las oportunas correspondencias, sino advertir el 

paralelismo existente entre las dos obras, separadas por un 

ano. El Sermon de la Montana precedio al de Melchisedec, 

pero los dos part icipan de la misma concepcion unitaria. El 

Sermon de la Montana es ligeramente mayor (3, 50 x 4, 80), 

pero la diferencia apenas si es perceptible una vez colocados 

a la altura actual y tan solo revelan la similar disposicion de 

los lienzos, un sentido del color muy proximo y la tendencia 

a las grandes composiciones con puntos de interes dominan-

tes, con cielos sentidos en toda su plenitud atmosferica, ba-

sicos para permit ir que se recorten en la lejanfa las lanzas y 

las palmas, o el paisaje de Palestina, de palmeras y peque-

nas colinas con el lago de Genezaret al fondo. 

Basilica de la Purfsima de Yecla (1953 - 1956) 

El ampl io programa de esta iglesia fue ideado por el 

D. Manuel Pereira, parroco de la basflica y posteriormente 

completado por el pintor. 

El promotor de las obras de ornamentacion, D. Ma

nuel Pereira, permanecio en Yecla hasta el ano 1955, en que 

fue nombrado arciprestre y parroco de la Asuncion de Cieza. 

Segun la revista Arabf, "el pueblo entero sintio la marcha de 

D. Manuel Pereira. Y subio rezando el Santo Rosario al Cas

tillo para que D. Manuel se quedase en Yecla". Aquel afio, la 

revista Arabf - que en portada lucia un d ibu jo a pluma de 

Muhoz Barberan representando los alrededores del pueblo 

con grandes arboles y la basflica al fondo, como elemento 

s imbol ico de la c i u d a d - daba cuenta de su traslado en unos 

momentos en los que se vislumbraban grandes posibi l idades 

para la local idad y, sobre todo, la cont inuacion de la deco-

racion de la basflica de la Purfsima especialmente si "a Mu

hoz Barberan sus ocupaciones le permiten llevar a feliz ter-

mino el proyecto". Eran ahos di f ic i les, con problemas en el 

paro, en los servicios municipales, en la ensehanza, pero el 

Yeclano, el equipo de fu tbo l , iba bastante mejor. 
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El templo quedo muy dafiado en la Guerra Civ i l . 

Iniciado en 1775 tuvo una azarosa historia de proyectos e 

ilusiones magistralmente recogidos en "La Voiuntad" , de 

Azorfn, en la que describe los afanes, inquietudes, el despre-

cio de las autoridades al considerar el templo como dema-

siado ostentoso para la humi ldad de un pueblo. Iglesia con 

aspiraciones de catedral, cuyas piedras, procedentes del 

monte Arabf, fueron las mismas que sirvieron para las escul-

turas del Cerro de los Santos. 

Munoz Barberan pinto las bovedas de la basfl ica 

desde 1952 a 1956 (Miguel Ortuno) y esta etapa le marco 

tanto que l lego a confesar que "Yecla es en parte algo mio, 

que va conmigo... Con Yecla no se pierde la amistad ja

mas...". Las pinturas de la Iglesia Nueva impresionaron fa-

vorablemente a D. Manuel Gomez Moreno, l levado a con-

templar las por Gra t in iano Nie to . Tambien lamento el 

marques de Lozoya no haberlas conoc ido antes para in-

cluir las en su famosa Historia del Arte Hispanico. 

La pintura decorativa fue una especialidad intere-

sante de Manolo y en Yecla, por ejemplo, tambien decoro el 

Teatro Concha Segura, ya en la decada de 1990. Segun M i 

guel Or tuno: "En los angeles de la Basflica hay caras de ni-

hos yeclanos. En las musas del teatro hay rostros y talles de 

muchachas yeclanas. En el corazon de Manuel Munoz Bar

beran hay una radiante simpatfa hacia todo lo yeclano...". 

Explicaba Manuel Munoz Barberan las posibi l ida-

des de la basflica como templo mariano, tras hacer el repa-

so de la triste situacion en que se encontraba y las reparacio-

nes hechas en la girola por D. Jose Esteban Dfaz. La f inal idad 

de la decoracion consistfa en incorporar por todos los r inco-

nes del templo sfmbolos marianos, pero para alcanzar el sue-

no habfa que restituir al templo su pr imit iva l impieza, su dia-

fanidad, la textura de la piedra: "Ved el suelo, hoy quebrado 

y disparejo, con nuevo marmol bianco pulido. Poblad las va-

cfas hornacinas del altar mayor con hermosas estatuas de 

piedra o alabastro. La estatua central sea una imagen de Ma

ria, cenido el amplio manto a su cuerpo virginal; las manos 

juntas, bajo los ojos. Haced que desaparezcan las feas pare-

cen que cierran las elegantes arcadas de la girola y en su 

puesto ved tres polfcromas vidrieras con asuntos escogidos 

en la vida de Mar fa; vidrieras que serviran de fondo a I sen-

cillo altar de marmol que sostendran angeles de bronce y al 

templete de Ifneas clasicas destinado a guardar la serenidad 

augusta del Cristo del Sepulcro o la gracia erguida, quieta de 

la Virgen del Castillo. Ved que sobre las puertas de entrada 

al presbiterio hay dos tfmpanos de alabastro con la Anuncia-

cion y la Visitacion esculpidas. Donde hoy estan las destar-

taladas tablas que forman las cancelas suponer unas grandes 

puertas, de sencillas Ifneas enmarcadas por pilastras corin-

tias. Las amplias bovedas, hoy calcinadas, sucias e informes, 

pobladas de figuras aladas portadoras de emblemas glorio-

sos; llenadlas de martires que ostentan sus cruces y bande-

ras, sus espadas, sus hierros; de vfrgenes que llevan blancas 

palmas; de profetas que muestran sus viejos libros; de sibilas 

que dicen sus terribles anuncios; de apostoles y confesores 

que ofrendan a su Reina obras y palabras... Alia, en las pe-

chinas, Judith aparta el rostro del capital despojo del asedia-

dor de Bethulia; Esther nos muestra la belleza que avasallo a 

Assuero; Debora, la espada con que guio a su pueblo; Susa-

na, la grandeza de su castidad. Mas arriba, en el cielo esfe-

rico de la cupula, la Madre de Dios ofrece su frente de mar-

fil a la corona radiante que posaran en ella las manos del 

Esposo y del Hijo. Sobre ella cae la llama pura del Espfri-

tu...". Era, desde luego, un sueno magnffico el que sohaba el 

artista, pero un sueno real. Todas las indicaciones se cum-

pl ieron casi en su total idad dentro de un ampl io programa 

mariano que, acaso, sea el mas importante de los pintados 

por Munoz Barberan. 

La vida del pintor y de su fami l ia parece haber en-

contrado un lugar agradable en la c iudad de Yecla, con cu-

yos habitantes congeniaron faci lmente. Y eso que por los 

anos en que el pintor imaginaba las bovedas pintadas de la 
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basfl ica, la vida cul tural yeclana recibfa con incredul idad y 

algun que otro sobresalto la intensa act iv idad desplegada. 

No sabemos como Fausto Garcfa Soriano logro sortear el d i -

f fc i l tema de una de sus conferencias pronunciadas aquel 

1954, pero tratar de armonizar a "filosofos, teorizantes y 

futbolistas" debio ser una empresa tan di f fc i I como conven-

cer a la feligresfa que diar iamente acudfa a la basflica que 

la salmodia que escuchaba bajo los andamios colocados pa

ra las pinturas de Mano lo , inic iada con el enigmatico t f tulo 

de venerabilis barba capuchinorum, no era ningun eco ve-

nido del c ie lo, sino una humorada del pintor que ponfa una 

musica celestial como fondo armonico durante las largas 

horas de trabajo. Que el exito de sus pinturas corr io parejo 

a su insercion en la vida local , lo demuestra la serie de ac-

t ividades y crft ica realizada bajo el seudonimo de Gunde-

maro y su presencia en el teatro local con un elenco de ac-

tores que debieron de causar sensacion. 

La actividad de Munoz Barberan en Yecla tambien 

le permit io dedicarse a otras actividades. Sus colaboraciones 

en las revistas locales, expl icando sus pinturas, ref lexionan-

do sobre la Virgen de las Angustias de los escolapios, hacien-

do poeticas evocaciones en su retorno a las Fiestas de la Pu-

rfsima de 1957 o tratando de encontrar el oscuro signif icado 

a las cabezas esculpidas de la iglesia vieja, fueron algunas 

de sus apariciones en las que exponfa conocimientos y v i -

vencias o deslizaba sus condiciones de poeta 

Estructura del cielo: 

Este se divide en cuatro zonas. 

a) Presbiterio: la Virgen Asunta. 

b) Cupula del crucero: Regina Angel lorum. 

c) Crucero derecho: Regina Martyrum. 

d) Crucero izquierdo: Regina Confesorum. 

e) Pechinas: Rebeca, Esther, Debora y Judith. 

En la cupula del crucero se incluyen, ademas, unas 

pinturas de Rafael Roses Rivadavia. 

En una de las colaboraciones de la revista Arabfex-

plicaba Manolo el signif icado de sus pinturas ante la posibi-

l idad de que alguien creyera encontrar dif icultades para su 

interpretacion. Segun declaraba el pintor, ni su formacion le 

permitfa pintar abstracto sobre un muro ni le agradaban las 

abigarradas composiciones. El sentido de la clar idad parece 

haber sido el estfmulo pr imordial en este ampl io programa. 

Describio las pinturas que habfa realizado en el 

presbiterio y en el brazo del crucero correspondiente a la 

epfstola por no haber realizado aun los otros lugares decora-

dos del templo. Solo el nucleo del Regina Martyrum fue in-

c lu ido en esta colaboracion con el objeto de ilustrar sobre 

las figuras escogidas, de un repertorio abundante de santos 

martires. Junto a los que identi f ied indiv idualmente por sus 

atributos o hechos signif icativos incluyo martires anonimos, 

porque trataba de mostrar el valor de mart i r io por encima de 

cualquier personal izacion. 

El descubrimiento de las diversas zonas pintadas fue 

todo un acontecimiento que incluso merecio una crftica muy 

ponderada de un personaje -Eliso G. del Moral , notario de la 

localidad yeclana, amigo del p intor- , quien destaco sobre to

do la concentracion espiritual de la Asumpta est Maria, tema 

principal del presbiterio. Para este personaje, el verdadero 

pintor, el verdadero amigo, se encontraba en estas pinturas 

muy por encima del retrato y del paisaje. La audacia de las 

restantes bovedas - l a de los martires y la de los confesores-

mostraba una mayor solidez cromatica y una mas acertada 

construccion pictorica. En la crftica que desde las paginas de 

Arabf hacfa el mencionado notario aludfa a una Virgen con 

Nino rodeada de angeles musicos, que no se si es la misma 

que conserva la parroquia de San Antolfn de Murcia. 

Todas las zonas de la iglesia muestran una unidad 

de estilo propia de la gran pintura decorativa. El reto era 

considerable por las pretensiones monumentales de la igle

sia y por las inmensas zonas sobre las que se podfa decorar. 
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Disenar un programa tan ambicioso que cubriera todas las 

expectativas de esta letanfa lauretana pintada sobre la piedra 

requerfa una gran dosis de audacia, un conocimiento muy 

profundo de la hagiografia y un sentido narrativo espectacu-

lar para mostrar en toda su plenitud la poderosa masa de la 

arquitectura barroca que nunca quedo anulada por la pintu-

ra decorativa. 

Posiblemente, uno de los mayores aciertos en la 

pintura mural de Manolo sea el de advertir el poderoso pro-

tagonismo de la piedra, mostrando la arquitectura como una 

potente masa modeladora de espacios cuyos abstractos sig-

nif icados la pintura ayuda a desvelar. La basflica de la Purf-

sima era un grandioso templo preparado para ser enr iqueci-

do con programas ornamentales que valoraran su especial 

signif icacion s imbol ica. De esa forma, la Virgen como reina 

aparece en todos los rincones del templo, ensenoreando el 

universo mfsticamente sugerido por la piedra. Pero para que 

todo ese proceso ideal llegue a producir los efectos desea-

dos, la tecnica debe ser el mejor vehfculo, la preparacion de 

los soportes, la claridad en la eleccion de temas y de colo-

res, la composic ion y equi l ibr io dependiendo de las simples 

Ifneas del edi f ic io y sobre todo de sus posibi l idades lumfni -

cas capaces de evocar el fantastico e irreal mundo de pobla-

dores sobrenaturaies que gravitan por los techos de la basfli

ca. Este hermoso poema de pintura, de canto inmaculadista, 

acaso sea el repertorio mas asombroso que conservamos en 

la actual idad, debido al siglo XX. De casta le venfa al galgo. 

Muf ioz Barberan, nacido en Lorca, estaba fami l iar izado con 

el famoso programa del monasterio de las Huertas que otro 

Manuel Muf ioz, esta vez Clares de segundo apel l ido, desve-

16 hasta en sus detalles mas signif icativos. Que una tierra co

mo Murcia, dist inguida entre otras por haber sido de las pr i-

meras defensoras del dogma de la Inmaculada, se asome a 

este poema pictor ico con la solemnidad y belleza del reali-

zado por Muhoz Barberan, es una de las muestras de que, 

con elementos conocidos del pasado, se puede afrontar un 

empeno tan fantastico como el que desarrollo este pintor. 

Otras pinturas religiosas 

En el convento de Santa Ana del Monte, de Jumil la, 

pinto Muf ioz Barberan algunos temas y el Via Crucis del re-

c in to. Para el altar mayor realizo los discfpulos de Emaus, si-

guiendo la disposicion tradicional de composic ion en torno 

a la figura de Cristo, que domina todo el cuadro con su rojo 

manto. Recortada su silueta bajo un paisaje al fondo rompe 

el caracter cerrado del cuadro, para ofrecer en la lejanfa un 

paisaje azulado. Esta tabla estaba destinada a tapar el hueco 

dejado por el sagrario existente en el retablo pintado por Za-

rif iena. La entonacion cromatica se adapta al dominante en 

el conjunto; incluso el rojo del manto de Cristo tiene su co-

rrespondencia en las tablas superiores. Es un seguro valor en 

la pintura religiosa de Muhoz Barberan, cuando en solitario 

o acompafiando a otras mas antiguas ha de ser ubicada en 

los espacios tradicionales, la de armonizar perfectamente 

con los rasgos dominantes de tal manera que se produce una 

sintonfa cromatica y a veces de sentimientos surgidos del 

profundo respeto que siente por el arte del pasado. 

En la capi l la actualmente conocida como la de la 

Inmaculada, antes de la Comunion, pinto por encargo expre-

so del guardian del convento un tema extraho y que no creo 

que sea muy habitual : Cristo dando la comunion a la Virgen. 

La rareza de su iconograffa le hace una pintura singular. A l -

go de la atmosfera de recogimiento del cuadro de la capi l la 

Mergel ina de Yecla aparece aquf. 

Para la capi l la del Amarrao realizo la Oracion en el 

Huerto, el Prendimiento, Cristo ante Pilatos y Ecce Homo. 

Componen una serie que acompana al Cristo a la Columna 

de Salzi l lo. 

En la iglesia, en oleo sobre madera, las estaciones 

del Vfa Crucis. Son de una pasta densa, de una calidad pic-

tor ica que ya muestra al Muhoz Barberan de sus escenas ur-

banas. 
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Dos conjuntos completanan cuanto se ha visto 

aquf: los de la iglesia de San Bartolome y de la Ciudad del 

Aire. 

El pr imero (1966) se centro en la decoracion de 

los paramentos laterales de la capi l la mayor para decorar el 

espacio curvo del presbiterio de Justo M i l l an . La iglesia, de 

azarosa historia tanto en sus etapas mas antiguas como en 

las recientes, necesito acomodar la capi l la mayor para 

acompanar la escultura del t i tular, otrora de Salzi l lo y ac-

tualmente recompuesta tras la Guerra C iv i l . Los episodios 

escogidos sirvieron para integrar la f igura del santo, horr i -

blemente mart i r izado, en los relatos evangel icos. Las gran-

des composiciones vuelven a hacer acto de presencia con 

un mayor sentido de la monumenta l idad, maduradas las 

posibi l idades composit ivas de los temas anteriores. No ca-

be duda que la exper iencia yeclana ha sido enormemente 

posit iva. La pintura sobre superficies curvas impl icaba un 

conoc imiento sorprendente de la perspectiva, de la situa-

c ion de las figuras en el espacio. Pero esa misma irregula-

ridad determino la posib i l idad de componer buscando el 

efecto vert ical de las f iguras, la contemplac ion de bajo en 

al to, el escalonamiento de los volumenes y la suti leza del 

color, acorde con los tonos dominantes en la iglesia. Es de 

destacar la transparencia de los angeles, la levedad que su-

gieren sus desplegadas alas y el recuerdo t iepolesco de su 

co lorac ion y de sus rostros. 

En la Ciudad del Aire convino Manuel Munoz Bar

beran con el padre Candel la real izacion de un pequeho re-

tablo para la capi l la que ofrecia sus desnudos muros decora-

dos tan solo con unos discretos cuadros. Conocido el 

aprecio por el boato l i turgico del padre Candel era de espe-

rar que sus deseos encontraran la respuesta adecuada en M u 

noz Barberan. Concertada la obra en una comida, firmadas 

las obras en 1986, las pinturas habian de adornar la figura 

central de la Virgen de Loreto, patrona de la local idad. Los 

temas elegidos fueron la Sagrada Familia y la Adoracion de 

los Magos mas unos coros angelicos que se dirigen en torno 

a la escultura titular. Las escenas laterales se resuelven en un 

ambiente luminoso y domestico, pensado para reproducir la 

atmosfera or ig inal . El sentido del color, unido a la luminosi-

dad, la capacidad para imponer esas intensas manchas cro-

maticas t ienden a subrayar una cierta dependencia con mo-

delos del siglo XVI I I , especialmente con los que se 

impusieron en Espana tras la presencia de Tiepolo y que se 

cont inuaron en la dinastfa de los Bayeu. El efecto de or ien-

tal ismo, la clar idad de las tunicas, los amaril los y ocres au-

mentan esa impresion. 

El coro de angeles es uno de los mayores logros de 

estas pinturas. El sentido de movimiento y de ingravidez que 

producen esta plenamente logrado tanto por la direccion 

uniforme de sus cuerpos como por la disposicion radial, por 

las rafagas que despiden sus luminosos cuerpos desde la ca-

sa de la Virgen que milagrosamente transportan por el c ie lo. 

Los efectos de profundidad sugeridos en la Virgen Asunta del 

presbiterio de Yecla aquf aparecen aumentados. 

Si tuvieramos que realizar una valorac ion de ur-

gencia de la pintura religiosa de Munoz Barberan -se aven-

turo una vez en la escultura, creo que en la iglesia de San 

Anto l fn de M u r c i a - habrfamos de decir que sus ideales aca-

demicos le dotaron de una cul tura p ictor ica abundante. Las 

continuas referencias a los maestros del pasado le d ieron 

una solida formacion tecnica y v isual , sus inquietudes por 

el conoc imiento de la historia le permit ieron el acceso a las 

fuentes documentales y, en f in , su interes por todos los se-

cretos que anidan en el corazon de los mortales le hacen 

ser un e jemplo asombroso de coherencia artfstica, domi -

nando el paisaje, el retrato, las diferentes tecnicas, la p in 

tura de historia, las escenas costumbristas. No es un ilustra-

dor, sino un escrutador soberbio y avezado de la historia, 

pues su pintura rel igiosa, de caballete o mura l , le consa-

gran como uno de los grandes decoradores de la segunda 

mitad del siglo XX. 
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IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOME > 
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MUNOZ BARBERAN. Boceto preparatorio para la 
decoracion de la iglesia de San Bartolome 







BASILICA. DE LA PURISIMA DE YECLA > 
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IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANTOLIN > 

LA OFRENDA DE MELCHISEDEC 1945 o leo/ lienzo 300 x 400 cm EL SERMON DE LA MONTANA 1944 oleo / lienzo 300 x 480 cm 
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< DECORACION DEL TECHO DEL TEATRO CONCHA SEGURA. YECLA 
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MUNOZ BARBERAN 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

Manuel Munoz Barberan. Real Sociedad de 

Amigos del Pafs. Murc ia. 

Oleos y acuarelas de Manuel Munoz Barberan. 
Caja de Ahorros del Sureste de Espana. Yecla 
(Murcia). 

Dibujos y Pinturas de Munoz Barberan. Casa de 

Cultura. Murc ia. 

Acuarelas, dibujos y oleos de M. Munoz Barberan. 

Toison Gaierfa de Arte. Madr id . 

Oleos y acuarelas de Manuel Munoz Barberan. 
Toison Gaierfa de Arte. Madr id . 

Exposicion de pinturas de Munoz Barberan. Casa 

de Cultura. Murc ia. 

Munoz Barberan. Casa de Cultura. Murc ia. 

Munoz Barberan. Toison Gaierfa de Arte. Madr id . 

Munoz Barberan, oleos y acuarelas. Caja de 

Ahorros de Sureste de Espana. Murcia. 

Exposicion de Munoz Barberan. Club Marf t imo 

Cultural . Garrucha (Almerfa). 

"La Lorca v ie ja." Lorca (Murcia). 

Munoz Barberan. Sala de Exposiciones de la C. A. 
S. E. Murc ia. 

Muf ioz Barberan. Grife & Escoda. Madr id . 

"Munoz Barberan. Gemaaldeausstl lung." Berlfn 

(R.F.A.). 

Munoz Barberan. "Exposicion de acuarelas de 
Berl fn." Chys Gaierfa de Arte. Murcia. 

Munoz Barberan. Grife & Escoda. Madr id . 

Oleos de Munoz Barberan. Grife & Escoda. 

Madr id . 

"Munoz Barberan." Centro Cultural Narciso Yepes. 

Lorca (Murcia). 

Exposicion Munoz Barberan. Grife & Escoda. Madrid. 

Munoz Barberan. Zero Gaierfa de Arte. Murc ia . 

Munoz Barberan. Chys Gaierfa de Arte. Murcia. 

Munoz Barberan. Zero Gaierfa de Arte. Murcia. 

Munoz Barberan. Grife & Escoda. Madr id . 

Oleos de Munoz Barberan. Sala de Arte Zurbaran. 
Cartagena (Murcia). 

"Esta es la exposicion numero veinte de Munoz 
Barberan." Chys Gaierfa de Arte. Murc ia. 

"Exposicion de pintura Munoz Barberan." Carlos 
Marsa. Sala de Arte, Exposiciones y Subastas. 
Granada. 

Munoz Barberan. Gaierfa de Arte Zero 2. Murc ia. 

Munoz Barberan. Gaierfa de Arte Dinte l , S.A. 

Santander. 

Muf ioz Barberan. Mi t re Gallery. Barcelona. 

Gaierfa Vi l lacis. Murcia. 

Muf ioz Barberan. Gaierfa Thais. Lorca (Murcia). 

Muf ioz Barberan. Sala de Arte Zurbaran. Cartagena 
(Murcia). 

Muf ioz Barberan. Gaierfa Zurbaran. Cartagena 

(Murcia). 

Muf ioz Barberan. Gaierfa de Arte Luna. Torrevieja 

(Alicante). 

Muf ioz Barberan. Chys Gaierfa de Arte. Murc ia . 

Muf ioz Barberan. Acuarelas y oleos. Sala de 
Exposiciones Club Naut ico. Campoamor 
(Al icante). 

Exposicion de oleos Muf ioz Barberan. Sala Thais. 
Lorca (Murcia). 

Muf ioz Barberan. Sala de Exposiciones 

Rembrandt. A l icante. 

Muf ioz Barberan, oleos y acuarelas. Firenze 
Gaierfa de Arte. Agui las (Murcia) . 

Muf ioz Barberan. Lo Pagan (Cartagena). 
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Munoz Barberan. Exposicion extraordinar ia de 
pintura con mot ivo de la inauguracion del centro 
cul tural de la CAAM en Mu la . Mu la (Murcia). 

Munoz Barberan. Chys Galerfa de Arte. Murc ia . 

1984 Munoz Barberan "La c iudad . " Chys Galerfa de 
Arte. Murc ia . 

1986 Munoz Barberan. Galerfa Thais. Lorca (Murcia). 

1987 "De los l ibros de v ia je, el entorno fnt imo y las 
mascaras de Munoz Barberan." Chys Galerfa de 
Arte. Murc ia . 

1988 Manuel Munoz Barberan. Thais Galerfa de Arte. 
Lorca (Murcia). 

1989 Munoz Barberan. Chys Galerfa de Arte. Murc ia . 

1990 Manuel Munoz Barberan. Sala de Exposiciones de 
la Convalecencia. Universidad de Murc ia. Murcia. 

1992 Manuel Munoz Barberan. Pabellon de Murc ia . 
Expo 92. Sevi I la. 

1993 Munoz Barberan. "Marruecos." Chys Galerfa de 
Arte. Murc ia . 

1994 Munoz Barberan. "Retrospect iva." Contraparada 
15. Palacio A lmudf . Murc ia . 

1995 Munoz Barberan. "El Museo del Prado es mi casa.' 
Chys Galerfa de Arte. Murc ia. 

"La v i l la de Garrucha." Club Naut ico. Garrucha 
(Almerfa). 

1996 Munoz Barberan. Fundacion Cajamurcia. Madr id . 

1997 Munoz Barberan. Chys Galerfa de Arte. Murc ia. 

2001 "Pintura y memoria. Munoz Barberan." Centro 
Cultural de la Ciudad. Lorca (Murcia). 

2006 Manuel Munoz Barberan. Iglesia de San Esteban. 
Murc ia. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

1942 Exposicion Regional de Pintura. Cieza (Murcia). 
Tercer premio. 

1943 Exposicion de Pintura y Escultura. Casino de 
Murcia. 

1944 Exposicion de Pintura y Escultura. Casino de 
Murcia. Tercer premio 

I 
1945 Exposicion de Pintura y escultura. Casino de 

Murc ia. Tercer premio. 

1949 Exposicion Premio "Alfonso X el Sabio". 
Diputacion Provincial de Murc ia. Menc ion. 

1963 Exposicion-subasta. INEM Alfonso X el Sabio. 
Murc ia. 

1962 I Exposicion de Pintura del Sureste (Alicante, 
Murcia y Almerfa). Hort del Xocolater. Elche 
(Alicante) (Palma de Plata). 

1968 Premio "Vi l lac is" . Excma. Diputac ion. Murc ia. 
(Primer premio). 

Exposicion Nacional de Bellas Artes. Madr id 
(Premio Ayuntamiento de Madrid). 

1969 "La huerta a traves de la pintura murciana de los 
siglos XIX y XX." Casa de Cultura. Murc ia. 

1973 Exposicion-subasta prodamnif icados inundaciones. 
Casino de Murc ia. 

"14 pintores murcianos." It inerante: Santander 
(Galerfa Trazos) y Granada (Galerfa Carlos Marsa). 

"Muestra Antologica de Pintores Murcianos." 
It inerante: Fortuna, Rincon de Beniscornia, Pozo 
Estrecho y Puebla de Mula . 

"Colect iva de artistas murcianos." Chys Galerfa de 
Arte. Murcia. 

"Colectiva de artistas murcianos." Galerfa Thais. Lorca. 

"Salon de Otoho. " Parfs (Francia). 

1978 "Pintura Figurativa Murc iana." Mol ina de Segura, 
Cartagena, Yecla, Cieza y Lorca (Caja de Ahorros 
Provincial). 

1 979 Munoz Barberan - Ard i l Pagan. Galerfa de Arte 
Casino del Mar Menor. La Manga del Mar Menor, 
San Javier (Murcia). 
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1980 "Murc ia . Encuentros en la c iudad. " Litograffas de 
M. Munoz Barberan y J. A. Mol ina Sanchez. Chys 
Galerfa de Arte. Murc ia. 

1982 "Trece pintores y un crf t ico. Homenaje a Cayetano 
Mo l ina . " Museo de Bellas Artes. Murc ia. 

1985 "Arte en Murcia, 1862 - 1985." Madr id y Murc ia. 

1990 "Maestros de la Pintura Murc iana." Asamblea 
Regional de Murc ia. Cartagena. 

"25 Pintores Murcianos." Palacio Almudf. Murc ia. 

1992 "Siete pintores y el mar." Pabellon de Murc ia. 
Expo 92. Sevilla. 

1999 "Cincuenta pintores en la Camara." Sala de 
Exposiciones de la Camara de Comercio. Murc ia. 

2000 "Murc ia , 1956 - 1972. Una ciudad hacia el 
desarrol lo." Centra de Arte Palacio Almudf, 
Contraparada 2 1 . Murc ia. 

"Con Manolo Avellaneda en el paisaje." Sala El 
Mar t i l lo . Murc ia. 

"100 afios 100 pintores." Centra Cultural Las 
Claras. Murcia. 

NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES 

(Los premios aparecen resenados junto a las exposiciones.) 

Premio Chys. 1 964. 

Laurel de Murcia a las Bellas Artes. 1967. 

Premio Chys. 1 968. 

Academico de Numero de la Real de Alfonso X el Sabio. 
1968. 

Director del Instituto Munic ipa l de Cultura. Murc ia. 1977. 

Gran Pez del Entierro de la Sardina. 1987. 

Cronista Of ic ia l de la Ciudad de Murcia. 1988. 

Premio Elio. Lorca. 1989. 

Hi jo Predilecto de la Ciudad de Lorca. 1990. 

Medal la de Oro de la Ciudad de Lorca. 1990. 

Galardon Matrona de Murc ia. Federacion de Pehas Huerta-
nas. 1990. 

Academico de Numero y Fundador de la de Bellas Artes 
Nuestra Senora de la Arr ixaca. Murcia. 2000. 

Insignia de Oro de la Asociacion Murciana de Crfticos de Ar
te. 2006. 
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