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Crónica de / Exhibition review of: Sorolla en negro

Valencia: Fundación Bancaja, 5-V-2023 a 10-IX-2023

Esther Romero Sáez1

Universidad Complutense de Madrid

A Valencia y la costa mediterránea las baña una luz muy diferente a la que encontramos en otras ciudades 
de nuestro país. Los rayos del sol se reflejan con fuerza sobre los muros más claros, sobre la arena y sobre el 
mar hasta el punto de resultar molesto a la vista. A ello se unen el calor y la humedad del ambiente, converti-
das en sensaciones que intuimos y casi podemos tocar en las obras pintadas durante años por Joaquín Sorolla 
(Valencia, 1863-Cercedilla, 1923). Frente a las numerosas referencias que caracterizan al artista como “el 
pintor de la luz”, Carlos Reyero propone una vuelta de tuerca en el relato con la exposición Sorolla en negro, 
comisariada para la Fundación Bancaja en colaboración con el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla. 
El proyecto parte de la muestra homónima celebrada en el Museo Sorolla de Madrid entre julio y noviembre 
de 2022, ampliada en gran medida para la sede valenciana. Junto a Colección Masaveu. Sorolla (Museo de 
Bellas Artes de Valencia) se trata de los principales homenajes expositivos que se ha rendido al artista en la 
ciudad que le vio nacer durante 2023, el “Año Sorolla” con el que se conmemora el centenario de su muerte. 
Una ocasión extraordinaria no solo para repensar el negro, sino también para contemplar piezas que proce-
den, en su mayoría, de instituciones situadas fuera de la capital valenciana. 

El espacio expositivo se encuentra dividido en cuatro zonas, aunque no exige que los visitantes se ajus-
ten a un itinerario lineal ni en sentido único. De hecho, aunque encontramos una gran diversidad de obras 
pictóricas —desde retratos de personalidades regias y familiares hasta marinas, paisajes urbanos, escenas 
populares y obras de temática religiosa— resulta delicioso que la muestra esquive los tradicionales discur-
sos cronológicos y escoja únicamente el color como eje vertebrador del discurso, concediéndole el espacio 
y la atención que merece. Obras como Trata de blancas (1894) o Triste herencia (1899) ceden su habitual 
protagonismo y se sitúan al mismo nivel que cualquier otra; un gesto que, a través de la reflexión en torno al 
color, disuelve las jerarquías historiográficas tradicionales. Además, la oscuridad nos acompaña durante toda 
la visita gracias a los grises tenues que revisten las paredes de las salas, salpicadas de citas procedentes de la 
prensa de la época, de autores como Proust o del propio artista y que conforman una hauntología de voces 
que nos guían en el recorrido a través de las imágenes. Una atmósfera que pretende llevarnos a la quietud 
y la atención pausada pero que, a menudo, se ven interrumpidas por el ruido de las multitudes que atraen 
grandes nombres como el de Sorolla.

Sin duda, encontramos una especial preeminencia de retratos en los que el color negro desdibuja los 
contornos entre el fondo y la figura, otorgando así el protagonismo al gesto, a las carnalidades rosadas y 
rojizas en las que el artista logra representar detalles prácticamente imperceptibles para el ojo humano. 
Afortunadamente, podemos aproximarnos a las obras hasta casi adentrarnos en ellas para advertir cómo la 
pincelada negra adquiere una materialidad densa, o bien se disuelve hasta transparentarse, permitiéndonos 
seguir el recorrido que hicieron las manos del artista en cada trazo. Pero la mayor de las sorpresas es que la 
exposición demuestra que Sorolla no perdió la ocasión de pintar el mar y sus habituales paisajes costeros en 
medio de un temporal. De hecho, el artista capta y retrata con la singularidad de un rostro los matices de la 
luz difusa y blanquecina que encontró en San Sebastián o en los días más grises de Valencia, aquellos que 
ninguno esperábamos encontrar entre sus obras. En este sentido, como apunta Estrella de Diego, a lo largo de 
la exposición estamos renegociando continuamente al Sorolla mediterráneo con otro Sorolla mucho más mo-
derno. De hecho, en los paisajes nevados de Nueva York, Burgos y París el negro esboza la fugacidad de los 
transeúntes en las calles. Las pinceladas rasgan con rapidez la textura del lienzo y el cartón e insinúan formas 
exentas de contorno que evitan los trazos más académicos y anticipan la vanguardia. Además, las pinturas 
se complementan con una estancia dedicada a la versión fotográfica de algunas de las obras expuestas, así 
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como de antiguas fotografías a partir de las que el artista, como muchos otros a finales del xix, estudiaron las 
obras de aquellos que le precedieron en matices grises, blancos y negros. 

En este sentido, la exposición otorga a Sorolla un lugar en el relato formado por artistas nacionales como 
Ribera, Velázquez, Zurbarán, el Greco o Goya, caracterizados por la oscuridad de sus paletas. El propio 
Reyero explica que el proyecto parte de una interrogación acerca de la pervivencia de estos artistas —a los 
que Sorolla tanto estudió— a lo largo de su carrera. Y es que España ha sido, en ocasiones, muy negra. Tanto 
que este color llegó a convertirse en símbolo de distinción y prestigio, especialmente para los monarcas de 
la casa Habsburgo. Una coloración intensa y brillante de la que el Imperio español mantuvo el monopolio a 
través de su empresa extractivista y colonial. El tinte del negro saturado y de alta calidad procedió durante 
siglos del árbol mexicano conocido como “palo de Campeche”. Así, la intensa pincelada negra se convirtió 
en sinónimo por excelencia del poder adquisitivo, expresado a través de los retratos de las clases elevadas 
que podían permitirse comprar telas negras de gran riqueza y al alcance solo de unos pocos. Sin embargo, 
el negro que desapareció durante la Ilustración adopta nuevos matices entre los artistas decimonónicos y, 
más allá del luto, el drama o la austeridad se convierte en el color de la modernidad, impregnando los trajes 
y chisteras de la burguesía. En cualquier caso, Sorolla supera las alusiones a entornos lúgubres transitados 
por la población más pobre y traslada el negro a sus retratos de personas racializadas y clases populares, a 
quienes enviste de la misma elegancia y dignidad de la que antaño gozaron monarcas y aristócratas. 

Por tanto, ante la reiteración de tópicos vinculados a las formas y colores, convendría que hiciéramos una 
pausa y recordemos más a menudo aquellas palabras de E. H. Gombrich cuando nos animaba a olvidar todo 
cuanto hubiéramos aprendido para empezar a mirar como si acabáramos de llegar de otro planeta, inmersos 
en un viaje de descubrimiento. Así, alejados de prejuicios y convenciones, encontraríamos que las cosas 
pueden adoptar las coloraciones más sorprendentes y que aquel color que tanto creíamos conocer, es capaz 
de decirnos muchas más cosas. Encontraríamos, de hecho, que ningún negro se parece a otro negro y que, 
en realidad, el comisario nos invita a dejarnos conmover por toda una paleta de negros, en plural. Cuando 
creíamos saberlo todo acerca de Sorolla, la exposición consigue que nos detengamos en un sinfín de matices 
y significados que habíamos pasado por alto. Al fin y al cabo, como leemos en las paredes de la exposición, 
aquel al que llamamos “el pintor de la luz” también vino para recordarnos que —como él mismo escribió— 
“todo es negro, negro sobre negro”. Y, aunque tras la exposición Sorolla vuelve a su residencia madrileña, 
nos deja en Valencia el mar, resplandeciente, brillante y también grisáceo, pero sobre todo la posibilidad de 
volver a mirar sus blancos y negros, de volver a mirar de nuevo.


