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EL PINTOR 

0si.m M a l ~ l d  Domínguei Paizón nace 
el día 7 de enem de 1906, en is oiudad 
de La Laguna, en 1s ida de Tenerife. A 
los dos años de su nacimiento. sus pa 
dres, don Antonio Domrnguez de Mesa 
y doña María Palarón Riqueime. trasla. 
dan su residencia s la vecina ciudad de 
~acoronte. ES en este lugar de las l a s  
CBmarias donde vivió nuestro futuro pin- 
tor, frecuentando, para sus estudias, el 
lnstitum de La Laguna, hssts su marcha 
B PaIIS. en el Biio 1927. 

' , 
F'OF aquellos aiias se podía adivinar su 

v00od6n de pintor, pero io que había 
camada mayor &anea durante su in 
fancia era la arbitrariedad de su carácter. 
su rebeldía nanimi, su falta de prejuicios 
o hábitos morsies. De una manera natu- 
ral se dessnoilaba su iodividuailsmo fien- 
ie a tods norma y a toda eonduct?, estnble 
c da PDCU Itempo drspAs oc nacimienro 
de O r a r  mur B N nmrd a w d ~ d c  a 
cuidado de sus hermanas J& y Antonia, 
niñasenmnces. y de su abuela paterna y de 
"m fiel siivlenta de gran hermosura csm- 



pesina e inciinacldn a tradiciones orales de brujerla. llamada 
Concha la .Corraorre.. Su padre, don Anmnio, era lo que 
se llamaba un acaudalado agricultor. Pero sus negocios los 
aiternaba con SUS afkfmes de colenronista y de pintor m 
prctension~. Hombre refinado, solitario. un po«, mujeriego, 
buen conversador. culto y de elegante atuendo y buena pre- 
sencio física. ~ r a .  pues, una persona ocupads so rus tlerms 
y en sus ensueños. hasta el piinto de levantar una casa 
encastlllada en la playa, al pie ds grandes montañas y de 
dificil acceso por caminos de cabra y por el oleaje de aquel 
lugar, que llevaba el nombre guanche de Guayonge. 

No solamente se encontraban en 1s cesa de Omsr cajas 
con mariposas. libros con triciomias seductoras. paisajes 
pintados por su padre, slno cosas de mayor gravedad que 
pudieran despertar 1s emoiidn y 1s Inquietud de un nino. como 
venlan s ser las r e m s  de momias guanches. huesos y crá- 
nees que habia encontrado su padre en sus andanzas por 
lb montahas de la isla. visintndl cuevas de enterrarnientos 
aborígenes con sus ajuares conservados a traves del tiempo. 

Lo cierto es que Osar  fue creciendo, Independiente Y 
caprichoso. burlando los culdados de la familia. Dos razones 
existlan que justificaban esta tolerancia fsmllisr: ei recuerdo 
de 1s voluntad de su madre cuando se encontraba pr6xima a 
morir de que ¡ames se la contrarlira, y una enfemiedad oon 
Y Y ~ S ~ V B  que sufrid en temprana edad Osoar. trafsda como el 
llamado mal da San Vito. que durante algún tiempo le dejd 
en mudez absoluta. de la que lemamente se fue recobrando. 

As! transcurre su iuvennid entre sus primos, los Izquierdo, 
mn juegos en el Calvario. en 1s Plaza del Crism, tsndldo todo 
el verano en las playas negras de Guayonge. que m& tarde 
recordaria en Paris con caracteres mlmláglcon. corriendo 
como un pequeño fauno entre los c6lebres vihedos Mcomn- 
Mmr. subiendo si secular drago de su finca, nadando emre 
las olas de un mar inhóspito. viviendo más la naturaleza que 
108 libros. rodeadm de le libertad de los animales en el oam- 



PO y frente s los Bxtraordinarios coloras da los crepúroulos 
vespertinos de Tacoronte, que .van desde el horizonte tami- 
zado en plata harta el incendia m a l  del cielo. Me atrevo 
a decir que estos orepúsoulos le abrieron los ojos y le ini- 
ciaron como pintor y que ellos se han dada cita en muchos 
cuadms s lo lamo de toda su obra. Es así como van sparp. 
ciendo sus cuadras de claro recuerdo a Canarias: en 1939. 
-Lancelot. 28" W n :  en 1941, "El centauro de Taoorontes: 
en 1948, =Tajaraste.. .Gofio= y -Fuerte guitarra-. en 1954. 
-Le p b  de TBneritfes y aAcslmos. Y. sobre todo, la coiec- 
ción de sus cuadros expuestos en el Pslscio de Bailas 
Artes de Bniselas, en 1955, obra iulaurante Y explosiva, con 
~mstrumiones i4vicas que recuerdan los volcanes de Cana- 
r i a ~  y la oanmrsión de su naturaleza. En el recuerdo de su 
isla. Dominguez creaba una mitología guanche 

Era el recuerdo del viejo drago Asl. André Breton le 
daría el sobrenombre de d e  dragannier des Canaiiesi. Era 
la constante crepuscular. Para el. Tenerife era la isla mara 
vi11088 de las playas negras, de los centauros. En el catSlogo 
de una exposición conjuma con el plntoiespafiol Parra, escrl- 
bi6: -En Tacomnte. viejo, la lluvia es horizontal.. 

A 10s veintiún años, Oscar Dominguer llega s París. Su 
padre le había enviado pare vigilar las remesas de pistanos 
que enviaba para luego ser distribuidas en los mercados. 
D e ~ p d s  de lo que hemos relatado. se comprender6 f6cil- 
mente que Dominguer carecía absolutamente de las dotes 
de un funcionario. aun cuando en este trabajo twiera que 
tener en cuenta el dinero paterno y. a lo lejos. la posibilidad 
de una herencia. Lo cieno es que el centauro, el frmiro 
.dragonniern. el llamado s ser conocido como el 'caimán 
de Montparnasse*. se sintió deslumbrado par el Paris 1927. 
Y amanecia en -Les Halles. vestido de etlqueta para tomar 
nota de las pedidos de las banana* de Tacomnte. Esta vida 
de orgía hubiera podido llevar por otms caminos a Domin- 
guez Pero su v-ción de pintor encontd pronto su destino. 
Frecuenta academias, dibula a base de modelos. pinta, visita 



asid~amente todas 18% B X P O S ~ C ~ O ~ ~ S .  Pem ¿qué ocurría de 
sensacionai en ese año para que 1s mente de Dominguei 
se entregara a un movimiento pictórico que era semejante 
a SY pmpia naturaleza? Yves Tanguy exponía en ese año su 
obra .Maman, papa e s  blessé!.. Tambisn se enpanen las 
abras de los siienados en la Galería VaviwRaspail. Entonces 
repa~a 18 hishlris inmediata. Tres años antes. Andr6 meton 
había lanzado su .Manifiesto de¡ Surreaiiimo.. Se habían su. 
cedido exposiciones que habían insis«do sobre un largo pro 
CBSO: Max Ernst. Marcsi Duchamp, Josn Mid,  Picabia. Arp .. 
 esd de P ~ C ~ B ~ O  y %raque. desde Dada, la auscultación de la 
realidad entra en una nueva fase. El arte ha csmblsdo la 
perspectiva que va desde el ojo al horizonte por una retnr 
perspectiva que exprese los paiaalea interiores de la persa- 
ns Se habia empezado por descomponer la namrslera visi- 
ble. por hacer una revisión de los objetos conocidos, por 
establecer la normalidad del absurdo, del azar y de la irres- 
ponsabilidad. del acto gratuito. 

~x is t ía  en todos estos trabajos un cilma. El llamado su* 
motismo psiquico había descorrido is gruesa conina de la 
represión y habia aparecida el jsrdln de los escándalos. 
Domínguez se sintió vivlr en este jardb, que había sido 
el de 81, infancia, el de su m1 existenda 

En un autrorretrato academlco de 1927. le vemos oon un 
sombrero de anchas aiaa, un poco dentro de la bohemia 
entendida. En otra autorretrato de 1933, dei que nos ocupa 
remos si esnidiar su obra, se nos presenta como un cuerpo 
en viaje, suspendido, mdeado de los strlbutos premonitorios 
de su muerte. dentro de las revelaciones surrealistas Pem 
en 1829 ya pinta cuadras surrealistas, segiln consta en el 
catálogo de SU enposlción en Tensrite, abierta en ei año 1933 
con obra traída de Paiis. 

 esd de entonces se relaciona con los artistas y escritores 
del grupa. Se siente atraído por Picasso y per Dair: fre- 
cuenta las teitullas y los talleres Mientras se suceden las 
exposiclone~ de su obra, va creciendo su prestigio y una 



popularidad que 88 sale de los cimulos artlstlcos para pp. 
netiar en la "Ida diaria. Pasa a ser un personaje de las terrs 
las parlsinas. Su gran simpatia, s i  originalidad. su honesto 
componamienm con los otros pintores. su exuberante vita- 
Ildad. sus genemoas scc ione~ le vienen a dar una gran 
p~pularidad. 

Unle en su persona los opuestos cabos de ingenuidad y 
diebolismo, de ferocidad y de ternura. 

SU cuerpo Iba adquiriendo grandes proporciones de ems 
Na.  SU pelo, ensortijado y espeso, oscuro. revuelto, le daba 
una aureola de jwentud permanente. Habia alga que recor- 
daba s Poulenc y Giacometti en le construcción del rostro, 
Era un rostro de medalla. Era como un perfil fundido en 
bronce 

Esta mqestsd, este gran aire de señario. que Pmlck Wsld. 
berg ha descrito Certeramente, se iba aduensndo de 61 en 
el transcurso de los anos Andaba con clerts lentitud y des- 
gana. en un estado de ensueno o de melancolla. Su vlda se 
desenv~lvia en los hulevares pi6xlmos a sus talleres. sobre 
todo el que twiera en Montmartre y últimamente el de Mont- 
parm88~. cuyo8 barca fmcucnmbo aslduomente. dods la pro- 
ximidad de su estudio en la rue Campagne Premiere. 

Como pintor, Dominguez trabajaba diariamente. Todas las 
mañanas las dedicaba wn fervor creacional a su pintura. 
A la hora del almuem se le veía por La Coupole o por el 
Selecf. Por las noches su figura estaba presente en las terra- 
zas. junto a Man Ray, a Zadkhe. a Marchand y a las del 
grupo espeñol. O los Ilamadoi españoles de la Escuela de 
París: Clavé. Condoy, Viñes, Flores, Peinado 

Habían pasado las tiempos de bs tertulias en el Café da 
la Place Blanche a en Deun Magots. Durante la guerra era 
asiduo al Restaurant El Catalsn. donde cenaba Picasso. .Le 
KOS~OS. y .La Guerlte. eren sitios habituales para él. Tenia 



largas c~nversaciones con los mm08. con las chicas que 
haclan la calle y jamSs del6 de llzmar mariposa a la señora 
que vendia flores en un peque30 carrito en 1s esquina de 
la rue Dclambre. Era. pues. amlgo de lo que 61 llamaba su 
barrio. Se hizo de esta forma una persona de gran popula- 
rlded Y era en estos momentos cuando su gran figura m e  
lancólica se voivla risueña y cariñosa. Sus comlnuss bromas 
iban enriqueciendo su anecdotario, veteado de picardía, amo- 
rosamente teñido de insolencia. de cierto tono risueño en la 
desvmguenza. ~cm ic~aba  en las terrazas a las muleres. las 
conociera o no, abriendo enormemente los ojos con eshipor 
y dlciendo palabras como extraiia criatura.. dulciflcsndo asi 
la agresión y logrando en consecuencia una sonrisa y una 
po~ible amistad. 

Una an6cdofa que sima su preocupsdón mágica fue deste- 
csds por sus amigos Una cans,homenaje a un viejo arqul- 
tecm de la escuela de Augusto PerreT. Asistian muchos pro- 
fesianales y artistas españoles. El lugar era el nombrado 
Resfaurant El CatelBn. En los discursos se habla del PO* 

venir de la arquitecnira. del habitst, da las nuevas urbaniza- 
dones, etc. Domínguer, un poco elegre por el alcohol, inter- 
viene. Y empieza su discurso: .glen, señores arquitectos. 
Perfectas las opiniones de ustedes sobre el cemento armado 
y el porvenir de 1s arquitectura moderna, pero quisiera que 
me dijeran ustedes donde va a vivir el tamasms en vuestras 
oasas. Dónde preparan ustedes la habitación del fantasma, 
jeh? ¿Han pensado ustedes, por un momenw. en 1s vengan- 
za del fantasma desalojado?, m., etc.. Vista con la pers- 
pectiva que nos da el actual momento. las preguntes de Do- 
mlnguez, normales dentro de la contestación surrealista. t e  
nlan un planteamiento premonitorio, puesto que muy pronto 
vinieron las rectificaolones funcionales y la crisis de la ar- 
quitecnira como .máqulns habitable*. En 1965 se empieza 
o hablar de .Función: Provocaciónm Se dice: d a  Aiqultec- 
tura no es solamente sitio para una parte de la vida. Es el 
sitio para toda la vida del hombre entero.. En consecuen- 
cia se da plaza a lo mif. al bricolage, al Tape.A.L'oeil, al azar, 



a lo accesorio, a la insuficiencia. a la ilusión. a la lmprovi- 
saclón, al csnibio. Oueda clara que este fantasma que recla- 
maba Dorninguez era. sobre toda otra cuestión, el clima a 
ambiente inefable que necesita el hombre para cumplir su 
vida Integra. 

Trató durante m& su vida de abrir grietas en las esferas 
racionales pera cargarlas de hiena irracional. Un objeto. 
aceptado en su utilidad, cama puede ser un telefono. lo con- 
vertla en *m. Una wlgar carretilla la forraba de raso para 
sentar e una modelo wn un traje del costurero Lelang A un 
burro le quiso convertir en ave y la hizo unas grandes alas 
de juncos. A los palarillos los pintó con ruedas. A los mras, 
con cornamenta de manillar de bicicleta. En un café le dio 
un beso a una dama con gafas oscuras. y al dls siguiente 
le drjeron que. sin saberla, había besado a Greta Garbo. 
Verdad a mentira. lo cierta es que iba conat~yendo su 1% 
yenda. Saludaba s las taquilleras del Metm iiamándola= con 
afecto .pequefisa saltamontes.. Salis s 1s calle con unos 
peq~sñm cuernos. y entraba en el tren asomando por los 
pantalones un rabo de conejo. Se jugaba el éxlM da una 
expos8~86n tirsndole de la barba r un visitante. Luego le de- 
clan que se trataba de un célebre filósofo (1). Tenia un 
mncepto quevedes~ de 18 gran fama del mundo: no enls- 
tlan para él oarnplejos que le inhibieran en el trato con las 
permnas. y de ia misma forma y con la misma llaneza tra- 
taba a una arietócrata que a una flodsfa. 

Esta manera dlrects de entender el trato con la sociedad 
hizo de 61 un personaje cuya presencia era siempre advortl. 
&. En los salones, en el teatro. en los bulevares, en las 
terrazas, en las fiestas de alta sociedad. Oscsr Domlnguer 
lograba inconscientemente que las miradas se fijaran en 61. 
Era su ouemo grande. su cabeza despeinada, sur ojos con 
el sueño del ensueño, su enorme nariz, su boca cuajada 





minaba un gran edificio de Rxpresión unitaria. Esta unidad 
la desdobleba. El caracter irievemible del objeto venia a 
mmar otra fisonomia Y otra destino. 

A Domlng~ez e gdstsbs mucno hsbar de un ifor$sma en 
e. wc 60 venia a decir -que el rr3s hscr r mss y e m r n n  
el menos 1 .we lo que 5e avanza 0 .*M rn .nr nroq,er.dn . . 

I Se plerde en misma cantidad por otra*. Ganancia o p8r- 
dida venian a ser situaciones normales de un todo que era 
la propia vida con relación al tiempo. Por ello no es de 
extrañar que el acto gratuim tuviera la misma valoración 
que el acto frascendente o que la risa viniera s ser la otra 
cara del llanto. 

. . 
adelante, Iban apareciendo sus paisajes cósmicas, la persie 
tencla del revó.lvar, la4 mujeres desmontables, los ciicuioo. 
los talleres, los desnudos, las juegos eróticos. las natura- 
teas muertaa, los objetos y los animales: mros. leones, 
gatos, pája,,, etc. 

Habla egtablecido S; residencia en P a l s  y jam4s dejarlo 
esta ciudad. H i m  ~ ~ n t a d s s  y catas estancias en Tenwife, 
B cemplir su servicio mllltar, s la muerte de su padre, unas 
mcacione~ con su amiga Roma v. en el aflo 1936, para con 
valecer de una flebre tifoidea sue le habla dejado en un 
estado de gran debllidad. Esta fue su último viaje a Tene- 
rife, donde tom6 parte en una mlectiva de arte mntempo- 
lSneO organizada por la revista .Gaceta de Arte., en la que 
figuraban obras de Av. Baumeister, Dsll, Ernst. Feinández. 
Ferram, Giecometll, Hugnet, Ismaei, Jean. Kandinsky. Klae. 
Lsmlla, Miró. Nicholson. Psalen. Seleigmann, Tecuber-Av. 
Tanguy. e tc  En esta exposición, Dominguez present6 dos 
objetos surrealistas: 'El enouentm de materias exactas. y 
.Fin de un dis sin avemuras., y cinco óleos: ~Mgquina de 
coser electr+semal,. .Recuerdo de mi isla., .Cueva de 



guan~hes.. .Tengo razbn. y -Mariposas perdidas en la mon. 
tsñam. Y además cuatro dlbujoo. 

Esta estancia ae suspendió al declararse la contienda na- 
cional. Creo importante salir aquí al paso, por primera vez 
en las estudios monográficos de Dominguez, de una versión 
absolutamente falsa y muy difundida. en ia que aparace Di. 
mlnguez dentro de una evasión folletinesca. He aqui cómo 
18 recoge Marcel Jean. en su .Historia de 1s Pintura Surrea- 
11sca.. publicado en la Ediciones de Seuil, Paris- -0sear Do- 
mlnguez. que se encontraba en su país natal, escapa a una 
muerte c i em  gracias a una prostituta de Tanerife que le 
escondió en su casa: esta loven robó para él. s un d iente*  
portugués, un pasaporte. que cuidadosamente falsificado por 
Dominguez le pemiti6:regresar a Francia.. La verdad de lo 
ocurrido es que Domínguez se alolsba en une pennión de 
gente de diue&a condición. donde menudearon loa registros 
PO~~C~BCOI Dado el breve tiempo que Dominguei llevaba en 
Tenerife y careciendo naturalmente de antecedentes politi. 
cm. pem psnssndo en que sus extravagancias anisticas 
pudieran complicar su situscidn y que, por otra pane. su 
residencia eataba en París y carecía de medios de vida. se 
marchd de la pensidn una noche y marchó a pie 40 kilómetros 
Y se mfugw en el Pueno de la Cruz. en casa de su familia. 
donde prosiguió pintando sin que se ie molestara. hasta que 
un día se piesent6 con su sasaporte en las oficina* de la 
Poli~ia, y como nada constaba contra él. obtuvo el visado 
de salida. Esto me consta psrrionalmeme. y la leyenda la 
stribuyo s dedaraciones del propio Domhgusr. a su fantasía 
y B cierto afSn de nomriedad en los círculos parieienses 
en que se movía. 

0 8 ~  Dominguez no fue nunca un hombre politico y 
Jamás militó en un paitido Era un inadamdo, un ser, cama 
ha dicho su amigo Sir Rdand Peniose, que le conoció pro- 
fundamente: =Tu pasapone tenía el matasellos laissez passer: 
citwen univeriel. ami hors 1s ioi- Esta ciudadanía universal 
esteha centrada en su inquictvd plástica, en la libertad de 



SUS temas, en su constante enperimentadón. en la movilidad 
de sus cambios de estilo. Y el fuera de la ley era su r e b ~  
IiDn profunda contra los habitas. contra ¡a costumbre. contra 
la represión de su subconsciente. Su pinmni no podia estar 
sujeta a eiquemes o normas. y la prueba queda demostrada 
en que Domlnguez rompe con Andr6 Breton, que fuera su 
protector. por no poder seguir soportando su auforldad. De* 
pues de la guerra europea. al regresar Bieton de Nortesm6- 
rice. qUlele volver a ocupar SU puesto de director del grupo 
y hace declaraciones contra 1s resistencia francesa, contra 
Eiuard y rus poemas, tan populares como .Libendn, y Dc. 
mínguez en un arrebato le dijo cara a cara en el Café des 
deux Magots: "Hace muchos años que hablas tú y que no 
podemos discutir. Ahora hablaré yo y te enfada& conmigo. 
Estoy harto de tu dictadura y la siemo mucho, pero je 
t'emmerde.- Esta ruptura le do116 tanto a Breton como s 
DomRgUez, pem 1s reconciliación era impasible. Años m&s 
tarde, Breton hizo un noble acto de presencia asisflendo en 
nrimera fila a la subasta ~ública en el Hotel Dmum de la 
obra y colección de Oscar Dominsuez. después de su muerte. 

Durante la guerra europea, Dominguez tuvo un pasaporte 
N m ~ e n ,  de apátrida. tomando luego la nacianalldad francesa 
por agradecimiento s este país Se casó oon una joven mi -  
versitaria franoess, ligada al movimiento surresllsta. pero se 
dI~o~08ar0n en (950. 

Darninguez, a pesar de su residencia y de su nueva nacio- 
nalidad. continuaba siendo español. Y dentm de la espafiol, 
CB~CIIO. Y dentm de su canariedad. t-romero Sus cartas 
tenían siempre 1s nostalgia de la isla de Tenerife. Pero su 
trabejo estaba en Parls. alli estaba. como se dice actual- 
mente, su sociedad de consumo. que, par triste e irónico 
luego de palabras, seria la llamada a consumir su vida. 

Un hecho fue cspitai en su vida: la amistad con el poeta 
Paul Eiuard. Hasta el momento de la muerta de Elusrd fue 
su amigo y poslblemente el último de ellos que horas antes 
le llevara cleno con~uelo. A Picssio le admiró siempre. y 



durame la ocupaoión don Pablo recibia en su mller p w  lo 
mafiana y Daminguez era un asiduo visitante. MBs tarde, 
en 1948 y 1949. veriamos a Domínguez en la playa de Golfe 
Juan, en la ternilla veraniega de Pccasso. Allí estaban. junto 
a don Psblo. Pignon. Prevert. llladz (el antiguo dadaista Y 
edimr de libros minoritarios de lujol. el editor Skira. los 
f0túgmt04 noneamerlcsnos Mili y Capa. el compositor Guy 
Bemard. el autor de la música del ~Guernlcs~. de Alaln 
Resnais, y más o menos todo el mundo intelectual de la 
vanguwdi~ a t n i d ~  POI Pica8~0, que entonoes irabajaba las 
obras que tigura" en el Palacio Grimsldi, de Antibes. y la 
gran serie de carsmlcai para el taller de Madoura. 

Enn anos euMricoi an la vida da Dominguez. Pasaba cier- 
tamente dificultades económicas. pero mental y flslcamsnte 
estaba en plena forma. Trabajsbil con entusiasma. En esas 
años viaja a Londres para realizar los decorados de dibujos 
animados  ara 18 I.C. i. y un colaboraoión para el .Centro 
de Arte AngbFrancésx. Marcha durante tres años seguidos 
-19474849-3 Checo~lo~8q~ia para llevar a oabo expasido- 
"es de grupo y personsles-en Praga. Olomouc y Braü8lw~y.  
San sfios felbes. Enpone en Paris. en la Galerla Carré, en 
194% en Hugo Gellery. de Nueva York. en 1945. en la Galene 
Rm+Hemchel, de Paris, en 1946. y en 1948, en la Gsleiis 
Bretesu. Exponía en los Salones de Otofia, de las Tullerlas y 
de Mayo. 

Durante la guerra europea huye de Parls hacia Marsella, 
donde estaba un gwpo de intelectuales y artlstaa wiugiados 
en el castlllo Alr Bel, pmtegidos p r  una asooiscibn norte- 
amellcana, emre ellos Wlfredo Lam, Breton y su mujer, He- 
mld. Dominguez se negó a ir a Améiics. En Francia se que. 
dafm Pica8~0, Picsbio, Bellmer, Bnioner. HeroM. Arp [hasta 
19421. Muohm surreaii$tas huyeron de Frencla Y Domlnguez, 
despu6s de una estanais en un campo de refugiados, donde 
saod grandes vemajas debido a hacer un bar con botellas 
IOt85 para 108 guardianes. vuelve a París. en plena ocupa- 
ción. 



Al terminar la guerra marcha a Baden-Baden, centro de 
ia zona alemana ocupada por los franceses. Goma decorador 
y autor del vestuario de la obra de Saiire -Las mosoaa., 
puesta en e8Cena por Claude Martin, con mUslcii de Guy 
Bemed. Esta obra. enviada ofiiidmenta por el Gobierno 
fianoér, he la pvlmera de caracter moderno que viera el 
público alemán desde Hitler. 

En 1950 se opera un corre en la vida de Dominguer. Expo- 
ne en la Golerie de Franca. en París, y en la Gaieria Apolla, 
de 81~50ias. LB "#da bohemia de nuestro pintor ha termina- 
do. Se relaciona con la aristocracia y pasa a ser un peis* 
"aje mundano. Pero este vida ora en ia orilla derecha del 
seine. En su .barrio-, en su Mantparnasss, continilaba sieri 
do el amigo de siempre, de pintores y compa6eros. En todos 
sitios se presentaba con el carácter y el atuendo da s!empre. 
si habia una "gala. m un temo, podia ir da smoking. pero 
con una camisa estampada de delantal de criada. buento 
más elegante era la fiesta, más disparatas hacia. Slempre 
habla bebido mucha. Su deicam pudiera ser consacuencla 
de un complejo de tlmider. Y un complolo de una fealdad 
creciente. En 1939, m8s o menos alrededor de esta fecha. 
le aparecieron los sintomas de un tumor de la hiliófisle: 
le acrnmegalia. el gigantismo. 

E8 en esto niomenlo ruando el c4ebra Dr. l l ierpni e Ala 
Jousnine. csied&!co de n c in i a  neiirolbs cr de Salp8ir.h 
v me wtoridad cons oerrda dec'siua oam e orwioso de $3 

~spe~ialidad. ve en una exposicidn is'pintun'defomante de 
Domínguer y manifiesta sus des- da conocer al pintor, 
en la seguridad de encontrar un aoromegblico. Domlnguez 
SB s a n e e  a una exploraoibn y. desgraciadamente, ia supo- 
sición del Dr. Alalouanine se confirma, dada la existencia 
de un tumor en el cerebro. Este diagndstico a traves de un 
cuadra representa una historia enrase. Dominguez se va 
adantrando en el refugio del alcohol, huyendo del tratarnien- 
to de varias clinlcas donde fue internado por sus snebatos 
y para ser tratado de su enfermedad. 



El Surredismo este lleno de e s t s  extraños fenómenos. 
abundan naturslmente las premonidones. La más dihndida 
fue la del caso Domlnguez.Brauner. No quiero detenerme en 
eate tema, por ser sobredamente oonocido, sino únicamente 
mencianzirlo de paso. Brauner se habia pintado en varios 
B U ~ O ~ W ~ B ~ O S  con un ojo tuerto y una varilla perpendicular 
coronada con una D En una juerga de taller. Dmfnguez 
lasira un vaso, que rebota en la pared y va a dar en el ojo 
de Brauner. Como consecuencia, queda tuerm. Los survea. 
listas desarroiisn entonces une vzm literatura premoniroria 
dustiflcon 891 uno de sus ennanabies postulados: el  azar. 
Dominguez ~1n t i 6  ese incidente durante todo el resto de 
su vida y estuvo el borde del suicidio. Pem el suicidlo lo 
habia intuido en 1933, en uno de sus cuadros m& revela 
dore8 e inquietantes. A su llegada a París. cuando habia 
transcurrido POCO tiempo, íe impresiona grandemente ei su?- 
cidio de un joven amigo. de origen canario: el Vizconde de 
Buen Pago. El Sweaiismo está lleno de muertes voluntarias: 
Jacques Rigaut, Rene Crevel. Arshile Gorky, Waligang Paalen, 
Jem Pielre Duprey, Kun Seligmann, sin mntsr con la locura 
y la autodestrucción de muchos otros. Era como si quisieran 
h l i a r  18s úitlmss puertas del sueno. La retrospectiva que 
habían buscado se encontraba dentro de un todo, de un 
ab~01~to e x i ~ t e n ~ m  que habia agotado la gana o el deseo. 

En ese estado. Oscar Domlnguel pone fin s su vida mi- 
tándose las venas. en su railar de Paris. la noche del 31 de 
diciembie de 1951 



SU PINTURA 

LB obra de Oscar Domínguez, a la lar- 
go de su ininteriumpids producc:ón, acusa 
un cardcter de grandes variantes, de mo. 
vilidad. Su inquietud le lievs s un riesgo 
permanente, a la constante invención. No 
se puede reduoir su pintura al encuentro 
de una fórmula como estilo dado a tiaha- 
lar dentro de un agotamiento de sus pro- 
pios biaws adquiridos. No es un p i m r  de 
une única y veiida secuencia. Tiene no 
concepro del tiempo como mutaci6n. En 
e8te 88pecto se le puede considwrir 
Como picassiar.0. en contra de otms pin- 
topes como ¡ves Tsnguy, o Wifredo Lam, 
O Roberto Mstta, o Vicmr Bmunar. dentro 
del mouimlaoio wrreaiists, claro está. que 
se fijaron en el haliazgo de una escri- 
tvra o da unas signos, dentro de una 
flsanomis permanente del objeto plSstico 
Para lograr el estilo inmutabie de su obra. 
Es el ceso de los cuerpos de Hens Arp. 

Dominguez PO abandonaba las fuentes 
de la realidad. La misma decalcomania 
se presentaba como pzisale, siendo f r s  
cuente que en este delirio del azar rece 
nociers la voluntad de un objeto que se 



daba a conocer por su propio nombre, Iiamsrase ¡eón o 
animal de fábula. Era enemigo de la absirsccián. Por prin- 
cipio queda llegar a las Ultimas consecuencias de la real¡. 
dad. Variel veces le o1 decir que le realidad no estaba 
agorada para la pintura. En verded era un concepto muy 
generalizado en las teorias del Sumalismo. Cuando se en- 
contraban con una mancha de tinta, soismanre sacabao 
en claro las conclusiones del dest. de Rorschach. No acep. 
taba" la abstraccián. Decía Banlamin Péret: 'El nacimiento 
de! arre abstracto resulta, an afecni. de una parte, de un 
equivoco, y de orra parre. de una especulación codusi* 
nlsia sobre el alre. da la ambicibn de representar absirao 
tamenie el mundo exrerior donde la abstraccián no existe.. 

Pero iqud replanteo del mundo exterior hacia" los sunes- 
i ~ s t a ~ ?  El mundo exterior existió pera los cubistas, que bus- 
caron la solucidn de una realidad sometida a presiona4 
reguladoras e intelectuales. Ksndinsic/, Doesburg y Mondriao. 

Kandin~ky habia empezado can unas barcas. unas cúpulas 
o unas torres. o un caballo con su lineie. Doesburg habla 
tornado Is refereacia de une vaca para transformarla en un 
conjunto de remángulos. Mondrian. un árbol para ilegar a la 
desnudez Iineai. La realidad vlsible habla sido tomada en 
ouenta. Pera para ios su-realistas todas estas actitudes eran 
evasivas y deshidratadas. Acepiaban a Hans Arp, pero sus 
fo:mas se llamarian %conciecionr;r humanas.. Aceptaban s 
Tanguy, pero sus obras tendrian btuiadones enecdbticss de 
humor O provocacidn. LO que interesaba era la sspaculacián 
sobre el mundo visible, sobre el carácter reversible de los 
objetos conocidos, sobre 1s ampliación de objetas y sucesos 
en el territorio de los suenos. No habia, por tanto, una di, 
cipiina iemática. formal o coloiista. Al contrario. La obra 
funcionaba individuaimente. -El Surresl,smo-iecían en el 
primer n(imer0 de -La RBvoiution SurrBaliSema se pre- 
senta como la exposicián de una doctrina. Cielias Ideas que 
le siruen mtuslmente de punto da apoyo no permiten en 
nada prejuzgar su de.envolvimiento ulterior.. .Si ya no está 
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por hacer el pleito al conocimienm, si 1s inteligencia no 
entra ya en cuenta. rblo el sueño deja al hombre todas sus 
derechos a la libertad.. -Todo descubrimiento que cambie 
la naturaleza. el destino de un objeto o de un fenómeno 
~onstltuye un hecho surreallsta.. Estas venlan a ser las 
piedras anguiares del futuro gran edificio. Circulaban tam- 
bidn otras prodamas: irresponsabilidad. no conformismo, 
escapar el oontroi de is razln, estados de abandono, viden- 
cia, médium. eic. Esto ocurria a finales de 1924 

Ya hemw dicho que tres afios mss tarde llega e Paris 
OSCBI. Domínguer. El .Diccionario abreviado del Surrealis. 
mo. 1i9sa) señale: DOMiNGUEZ IOscar), nacido en 1906. 
*Le dragonnier des Canariess. Pintor surrealista aparecido 
en 1934. 

Este viene a ser su registro oficiai. 

Pem en realidad sus cuadros -Suehon y &owenir de 
París* ateetiguan que eo el a h  1929, dos a ? m  des* de 
SU llegada, Domrnguez pintaba cuedms surrealistas. En esms 
dos  cuadro^, claramente oniiicos, el obpto esta cdsmlca- 
mente relacionado: por ejemplo, el tejido de una media. 
~8tYad0 en un plano inclinado, conecto oon un asno una 
hebm destrenzada, o bien una ssfara, que puede ser un 
astro. aparece en ei centro de :a tierra, unida a escaleras 
en una montaña que va a dar ai espacio. 

Por lo8 a1108 1933 Y 1%%4 los paisajes DDII~CDS se suce- 
den: un piano de cola que puede ser agua o monte ron un 
árbol sin hojas. El desbordamiento de la naturaleza orlgina 
una oabeza barbada y un desnudo de mujer. El terna del 
piano inundado se sucede en veries obras de esos años. 
como 4 del drago en cuya cope aparece un ie6n o que 
se encuentra en el centro de las aguas que cubren la gran 
-la de este instrumento. La decalcomanis ya aparece en esa 
feohe. con montaíias con mstras. Sus temas. sin embargo, 
entran en una gran vsiiedad. el esqueleto de un tor-Eiie 



reve-an el desnudo de una mujer en su interlor, un dea- 
nudo con une rnágdna fotográfica de fuelle por cabeza. 
Uwms que tienen vasijas pw cabeza vertiendo sgua una 
en la ofrs: cuevas de guancher con rostros humanos en 
cm~ t ruc~~ones  blandas: oajas de mariposas que aparecen 
ante dos mujeres arrodilladas en la cresta de una montaña. 

Todo viene a ser como 1s expulsidn de una carga de emo- 
ciones, que vedan ammpsfibndale desde su infancia. Se 
abrian las puertas de su almacén de sorpresas. del gran 
tesoro de objetos arm1sdos día tras día en el desván de 
su memoria, qulze desde los anos asombrados de su mudez. 
MBIIPOS~S, ~ r l ~ t a l e s  rotos. ceiradwaS de construcción ato?. 
mentada, esculturas con pierna* cercenadas. mouimlenms 
del deseo.. calas con cuernos Dara pesos de n l o s .  muje. 
res que ebria" sus trajes con llaves de latas de sardinas. 
garrafas de sgua en f o n a  de gallos, Iib6lulas en torno a 
relojes, caballos enramados penetrando o sallenda en espe- 
jos equívocos, el hueco de una pared convertido en Iuegd 
de cometa, el caballo atravesando la bicicleta, una pmna 
que apoya su pie en un poliedro de cristal. la rosa y la 
apisonadora ... 

Era 1s expresión de un almedn encantado, de luego$ em- 
potrados en el sueño. de integracidn del recuerdo y de los 
prlmems choques del niño y el asombro a la gravedad de 
18 edad adulta y de la trascendancla. 

Claro e5íé que en ei arte de los ditlmos anos habian 
o~urrido ~ 0 8 8 s  social y estéticamente importantes. En pleno 
desequlllbrio y hundimiento de valores estableddoi. el da- 
daísmo habia hecho el gran vlaie de regreao el cera El 
circulo y el cuadrada habian querido poner en orden y en 
paz :S rnlirecac~one~ Y ,a mete1 ~ i c a  crprewm~sm l a  i r -  
trvre 6n hani. hrcno un6 grama, ca par. c n a log~  nr os 
P.WL I m 11 ~ e n s  3 I L ~ C  O?. hmbr r  con el obicto o istiea . . 
Para Oscar Domírrguez esta funci6n carecía de sentido Psrs 
Domínguez y para los surreallstas. 
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Se vio como en un espejo en aquella exposición de ob. 
jetos. abierta en la sala de Charles Ratton, en mayo de 1936. 
Allí estaban sus movimientos del deseo.. Colecciones de 
minerales, plantas sensitivas y carniuaras. el gian oso hor- 
miguero, el huevo de ave epiornltiforme. los objetos encon- 
trados de~pu& de la erupción del Monte Pele. las másca- 
m9 cswimaies, las muñecas Hopi. las cabezas Jibaru. las 
f l gum de Nuws Guinea. etc. Y junto a esto. la inteiprs 
ración ouirealista del objeto Alii estaban Picasso, Miró, 
Ferrant, Martinello. Y Arp. Bellmer. Breton, Duchamp. Emst, 
Giacometti. Hugnet, Jean, Magritte, Man Rey, Paalen, Pen- 
,ose. Tanguy ... V Salvador Dalí, con su -Chaqueta sfrodi- 
síaca. y su .Monumento a Kant". Domínguer se encontraba 
en esta gala Como un pez en el agua, a m o  un niño en 
una tienda de juguetes. Presentaba seis obras Picssso. mas 
seis Eran. con Hayter. los que presentaban mayor n6mero 
de objetos. Sin referirnos a los autores. puesto que lo que 
interesa viene a ser el clima. a manera de muestrsria que 
nos dO cierta calidad o materia intencional, enumeremos al- 
g u n o ~  titulos de las obras expuestas: .Porta-botellss=. 'Por 
qu6 no estornudar.. &totiquín de nsufragos., .Mutilado y 
ap6trida.. =Labio$ de vermouth., "El gran paianoico.. d ~ l s  
de ratones., -El espectro de la gardenia., .Esto es un trazo 
de queso., "El oerebro de Rembrandt-. -El paraíso de las 
alondras. 

De todo ello se saca en clam la gian vitalidad del mo. 
wmiento surreslish. su rlsueño desenfado, su profundo hu- 
mor y la amplia gama de llbenad expresiva. Domínguez se 
Sentía entre amigos. entre gente que hablaba la misma len- 
gua: la del delirio. Les envolvía s todas una risa inocente. 
LBS preocupaba Solamente la descarga interior, la evacua- 
ción del subconsciente. 

Pem, atención. Ellos eran herederos de la crisis y del 
escándalo Dada. En 1935 decía Max Emst: -Cediendo de 
manera natural a la vocación de hacer retroceder las aps 
rienclas y de trastornar las relaciones de las -reaiidadas., 
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la pintura surrealista pudo contribuir, con la sonrisa en los 
labios. 8 precipltar la crisis de conciencia general que ha 
de tener lugar en nuestras dias.. 

DOS años antes pinta su céiebre autorretrato. al que nos 
hemos referido anteriormente A peaar de su pequeño for- 
mato (24 x 341. puede considerárseie un cuadro clave den- 
tm de las premoniciones surreaiistas, como los fueran 106 
de Victor Bcauner con la D y la flecha en sus autorretratos 
que anundaban el sacrificio o la sentencia de su oio. Do. 
minguer en este cuadro, pintado B los veimlsiste años. 
hace una síntesis premonimria de su vida futura y de su 
~u i~ i d i o .  ES una obra escalofriante, cruzada par su enorme 
mano exrendida. crecimiento natural que años mas tarde 
tuviera por su enfermedad acromeghlica, sangrando por el 
corte de una vena. Tal como ocurrió su suicidio Una masa 
O mano con un gesto sexual preside ei fondo Sustancias 
pmtopiamáticas se desprenden de su pecho en verdes on- 
dulaciones. Su rostro, joven y de mirada ausente. va en viaje 
espacisl. como los cuerpos de Chagaii. El iudismo se ha 
convertido en 1s autopsia del devenir de su propia historia. 
Este cuadro estuvo siempre en Tenerife y fus  desconocido 
p07 IBS propio8 s ~ i r e s l i ~ t a ~ .  DeSpU66 de su trSgica muerte 
creo que es uno de los más sensadonaies en la vida de 
un prntar y en las divagaciones magicas del movimiento 
~"lreaii~t.. 

Del desván de su infancia. del repertorio concentrado de 
SUS juegos, Dominguez ~(msewmie uno de ellos, que. per- 
kcdonado, llegarla s constituir una aporlacidn importante 
al Surrsaliemo. la D-loomania. Arrojar una msncha de 
egouache. en un papel, plegándolo luego, era el secreto de 
este juego. El ogouache. prensado daba imágenes sima 
tri~a8. Dominguer pehetró en el piocedimianto y mediante 
caprichosas distribuciones de l a  mancha y presiones i r ro  
gulares con la mano. creó extraordinarios paisajes. en los 
que se podía adivinar y someter a inierpretecibn un fabu. 
¡OSO mundo de ensueño. De este hecho quedd la canstan- 



da  de ser un procedmiento dascubieno por Oscar Domln- 
guez en 1936. Huevo de Colón o no, lo clerto es que todos 
10s eulreaii~ta8, poeta8 Y pintareo. lo adoptaron. Domínguez 
lo incorporó abiertamenie a su obra. Pero el que posible 
mente sacaría mayor provecho de este descubrimiento seria 
Max Emst, que lo cultivó en gran cantidad de cuadros. Es 
más: la abra más importante de Max Ernst se debe tgcni- 
cameme al descubrimiento de Osar  Dominguez. 

La decaicornania se dlvldió en dos ramas: la decalcoma- 
nía sin objeto preconcebido y la decsicomsnia del deseo. 
A lo iwgo de toda su obra, Dominguer hace repetidas in- 
cursiones a esta tbcnica. El azar por un lado y la ordenación 
del om,  logran el emplszamiento de su obra en el espacio 
y se produce. como consecuencia netural del experimento, 
el paisaje cósmico. Cuadros como .Las Cuatro Estaciones", 
de ia colección Peniose, plantean la evaslón da! objeto cu* 
tidiano errante en cieios nubosor. Este objeto de uso co- 
rrlente-huevera, despertador, telé(ono, fmera, 1Mmpare 
se caiga de vitalidad y pasa a ser un elemento lírico. Do- 
minguez llena estos cuerpos vulgares de una gran trsscen- 
dencia paéiics y los convierre en oblems nuevos, en invew 
ciones ejemplares Y así se van dando en su obra reloles 
despertadores con brotes vegetales, maquinas de escribir 
-coma ocurre en .Le sowenir de hvenir.. de la cololección 
Marcei Jean-, donde el teclado se convierte en una doce- 
na de pequenas flores en la gravedad de un psisale mrrec- 
ciar Como dFoi m15 tmde ver.am<m on OS i m a t u s  escui- 
16, CYS ne Po1 BLIY. E. slogan. de encuentro de un paraguas 
Y una miauina de eorei en una mera de diseccion Das. s 
ser un8 concepdón de la naniraleis visible, una concepción 
del hombre frente a su propia vide. Curioso fenómeno de 
smpliación del medio tomando como realidades oaminas 
recién estrenados, senderos que parten del suano o de 
m u l t o ~  mecanismos imsglnativos que abordan en todo mo- 
memo d objeto ya marchito por la costumbre. y lo  llevan 
a les posibilidades ds otro destino 



 cómo se ha podido producir esta alteración? Aventure- 
mos la opinión. si aceptamos previamente la evolución da1 
arte en cadena, el precipitado de los estilos, como unid" de 
argdlas dentro de un tiempo nahmlmente en proceso. que 
las novedades o situaciones exploradoras del surrealismo 
pmcedian directamente de su pasado inmediata. Eran hom- 
bres que recogían la agonia del siglo XiX. Recordemos que 
Michel Tepie cree que Dada fue el que, como movimiento. 
rompió la relación con el ane cl6slco. y que Chemlinsky cree 
que el informslismo viene a ser el surrealismo que liegó s 
ser pinNra de valor, y que Guy Habssque iiega a la conclu- 
sión que. dada la vecindad de la pintura de accibn. el verda- 
dero espimu surrealista viene s encarnar esta abstracción. 
ES cierto que son opiniones aventuradas. puesto que la 
primera acuarela abstracta de Kzndlnsky aparece en 1910. 
De todas formas. el objeto conocido entra en un clima pro- 
gresivo de descontento. y o bien 10s artistas. dentro da sus 
estilos. se separan de él o, sin ¡legar a tal radicalismo, lo in- 
terpretan. lo alteran y presenten el aspecto de otra cuestión, 
el lado reversible, la simbiosis que da, como consecuencia, 1s 
aparición de un cuerpo distinto 

Domhguez se coloca abiertamente en este intercambio. 
Existe un trabajo de equipa en ei surrealismo. comlin B m"- 
chos otros slfistas en la busea dc ampliación del objeto en 
doble funcibn: rcoliageo- de Max Ernif con sombreros: escri- 
turas humanizadas de Paul Klee; constelaciones sexualizadas 
de Mi* concreciones humanas de Arp, atributos del tronco 
de una mujer trasladados a su rostro. como en "Le Vioi-, de 
Magritte: muje-s armarlos. de Dali: la plancha con clavos 
de Man Rsy: los cubiertos de piel de Oppenheim La enume- 
ración se haría interminable. 

Esta alteración o doble función del objeto ya se produce en 
el siglo XVI con las flguras vegetales de Arclmbolda. Y en 
ei XVii, con ios cuerpor-gavetas en los -Csprichoss. de 
Braceili. antecedentes dalinianos, como los trajes de Lames 
sin. Los surrealistas nunca han ocultado estas influencias. 
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Sin embargo, el aprovechemiento doble del abieto lo des- 

Bastones oon estilete. Bastone~ con pluma y tintero. Leon. 
tinas con reloi, portamonedas y dijaguardapela-retrato de 
18 amada. Floreros con damas frenéticas cuya conntniccián 
era consecuencia del enlace de los cabellon. Ceniceros de 
doble significación: por delante, una mujer veitlda: par de- 
ti&, unas nalgas. Vegetación y pelo en valutas decorativas 
apllcsda a puenas y moblllarlo. Abecedarios con temas vege- 
fales o desnudos, muchas veces amatorio%. La corolacabeza 
de mujer El bastón de puno cabeza de escritor o politico 
cfflebre. El sombrero de mujer con frutas o plumas de ave. 
con flores o alas y cabazae de p6iaras. La puerta entrada 
al Metro de Psris con faroles que son grandes tallos de 
flores. La .Puerta del Infierno.. de Rodin. Lss arqulteiturw 
vegetales de Gaudi. Las barajas pornográfbas. Las tarjetas 
fotwráfiuis de doble camilina, piecursoras del fotomonteie. 
etcétera. 

En verdad creemos que. presentados las cosas de esta 
forma, que no cabe duda que con su dualismo vinieron a 
invadii la Bmrada del siglo XX. sl fonógrafo presentado por 
Domínguer en la Gsleria de Bellas Artes de Psris durante 
la Exp~si~ ión Internacional d d  Surrealismo. en 1938. y que 
luego se lo regalara a Picasso. replio que, en verdsd. era 
una reriouisión del sigla XIX. Es interesante la descripción 
de este objem: del pabellón del hnógrafo salían dos pie- 
nos calzadas de m ~ j c i .  El hram 05 11 agi  s ei-n la mnno , 
P bmm <te btis m w r .  El paro eran 00s 8emi quo i. qirar 
mrdianw r foco oe m movrclor resulroban. oor los cfectot 
de la luz y la sombra, acaricladoi por la mano. Este obleta 
delirante venla a ser la antllcipación da murhas da sus 
obms, entre Iss que sobresalían el auricular teléfonico con 
cuernos. 



Dominguer no se detenia en estos hallszgos. Pmnto se 
ennintrti can nwews pmblemas. Estos eran sus 4lcuioo. 
Figuras cruzadas por rectas. Senosmanos y pslsajes o fon- 
dos con laber lmi  angulares. Paisajes c6smIcos, meteoros 
nocturnos. El trenzado angular viene a ser como la premo- 
nicidn de la alambrada en los campos de concentración El 
BUttimafa llamado "El c3culsdorz-obra desmida-. hecho 
con restos de viejas msqulnas. de 1943. viena e ser la ami. 
cipsslón del objeto de funci6n inótll y ests hoy dentro del 
esplritu que mueve a un Tingueiy. Su experimentación es 
incansable. Se dedica a tallar en madera figuras desmonta- 
bles que entraban en un orden de caprichos. Bmros, torsos. 
piernas, manos y pies, nierpos cwnbiantes a voluntad del 
espectador, que lograba escultuies siempre disfintas. Eran 
figuras monSRuosa8. a~~omegslicas, a base de una anat i  
mia dispersa y cuyas conjuncrones de piezas presentaban 
exfmias unidades dentro de indeterminados delirios de com- 
posición. En otro aspecto entraba esta obra, que no fue 
numerosas, en la misma dirección insólita de la decalco- 
manía. 

En el mlsma añ-194minia bañlstss en oomposioiones 
cu~i i ineas Y ousdms de trazado rectangular. con fondos pira- 
midaies. Vienen sus esquemsticos foros fantasmas. sus mu- 
jeres de cabeza woide o trianguiai. la dbtorsión del cuerpo. 
BUS- la simplicidad, utiliza la tinta china en óleos o ngoua- 
ches.. Sobre un fonda donde el color es levemente frotado 
en uo gris plata o en unas tierras suavemente doradas, 
Daminguez deja en vuelo los esquemas de sus pájaros. Rec- 
tas sln pureza geom6trba. ángulos sin escuadra Todo sim- 
pie y directo, graflas con el temblor del pulso. Pápros mn 
medas. moscas con aguijones. Parecía que Domlnguer podía 
trasladar al cuadro Mdo lo visto y todo lo imprevista. Uno 
de estos cuadros fue adquirido por el Museo de Ane Moder- 
no de Paris y estuve presente en i i  selección hecha por 
Jean Cassou y Raimond Cognist. 

El cultivo de asta simplicidad, en la que el trazado de la 
tinte china en el llenro vlrgen deja perfiles y contornos 
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separadas de la manoha de color, de canstrucción plana, 
difiere del barroquismo de periodos anteriores. Hay una 
atmósfera neoplssticlsta. Hay en estos cuadros, de un figu- 
~ l t l v  8m0 ~8q~emal'co una han08 tranq iiiidad Culmina esta 
00m con %u ser o ue tal eres. Es sd prop o r.t.ioiii. el cm* 
Ilete. el c ~ d r o .  ,a banoueia Hav .n sonlo monir ancoco en 
todos eatm re&inguloi. ~epresénts la obra m6s pláclda de 
toda su producción. Cuadros de gran asepsia, de suave colo 
melón, en los que se instaura la belleza vivida, la /erarquia 
geomdtrica del orden. la delicadeza da la sencillez ¿Cómo es 
posible que en d año 1950 su temperamento atormentado 
llegara a concepciones t a n  puras y racionales, él que era 
un hombre f8ustico. que había trabalado en 1s dislocaciYn 
de los miembros7 Pudiera tomarse como una etapa de ter- 
nura o de expansión poética. Con esta técnbs se suceden 
c0"idw de toros, telefonistas, costureras, el rCaballo fotó. 
grafor y muchas otras obras. Tomblbn es el año en que 
pinta .Batalla sobre e l  tema da Uceilo.. de mayor cwnpli. 
cacidn y movimiento. 

Una segunda serie de d l e r e s r  pinta hacia 1952. Los 
anteriores ouadros planos se convienen en espaciales. Rec- 
tángulos ~r ig ta l ino~.  cuadr08 en diferemes términos. vente 
nas. La simplicidsd se ha cargado de objetos y el fondo ha 
ampliado su dimensión. Es el momento en que tiabaia los 
canones para 10% talleres de Gobellnos: -Ceres. en un mro 
con bigotes, fondo de espigas, trata estrellado y una gran 
rueda sustlwyemlo los niamos traseros del animal. .El rapto 
de Europas. la misma figura de mujer. el toro con la rueda, 
cieio estrellado. una gmn estrella en el traie y o u e m  
de manillar de biciolem. -HBlice-. dioea de la aviación: Gran 
figura sedente con un águila. una gran brrijijule, en la mano 
una hélice y en el delo pálaros triangulares en welo. Estos 
tapices están hechos en negro, mjo, amarillo, verde y marrón. 

Prom regresará a la decalcomanía. Son sus ouadros de 
1954, expuestos en el Palacio de Bellas Artes, de Bruselas. 
en 1955. Es una efapa dnde hace una síntesis de experien- 



c8as anter!oma. LB decalcomanía sirve como fondo con m 
canas y paisajes volcánicos. En los primeroa términos se 
ofrece una construcción abstracta dominante. Es la serie de 
SUS f~mpios. 

ES una época obsesiva: la de su gran cuadro del revólver 
Y 18 flecha. Simbolos extranos: lo llave. el ancla. El fondo 
es inf0rmai. 

Su organismo se va cansando Sus facultades de creación 
se van amortiguando. En el año 1956 pinta "El clown., can 
el que viene a cerrar su pesimismo. su dolor existencid, su 
decepción profunda ante la vida. Este cuadro figurarla en la 
e~posic~ón de 1957 en is Galerie Rive Gauche, de París. Puc 
de que este cuadro sea como un testamento Pero en verdad 
había uwido dlas de gloria y de placer De café en cafC iba 
diciendo que no vería el comlenn del año 1958. Estaba pro- 
fundamente cansado, agotado par la incontinencia de su 
vida, por los excesos del amplio medio en que vlvió, y no 
quiso verse fracasado y enfermo. 

Toda SU obra nos da una viaiór de su prisa, como una 
cinta veloz que recogiera todo lo que Junto al deseo va de 
tianslto. Amó y agotó los temas, dio voluntad a los objetos 
para romper ei limlte de JYS fronteias. Unticip6 exi>eriencks 
cósmicas. mágms, Informales, constwmivss. unticip6 la gra- 
tuidad de la máquina y la posibilidad del montale de escuihi- 
ras dobles. Dia a la pintura el territorio maravillosa de la 
decalcomanía. incorporando el ara7 a la capacidad sorpresiva 
del hombre. El tiempo que le tocó vivir lo cm16 como un 
meteoro, coma un estallida de luz que iluminare cieios y 
monteñas y almacenes de objetos que el hombre hsbia puer 
to en pie para dar constancia de su pasa. Pero si refie~o 
de esta luz Oscar Domínguer nos dio s entender que Todo 
era otro Y que la verdad se encerraba en el sueno y el 
desea 

Eduardo WESTERDAPL 



EL PINTOR ANTE 
LA CRITICA 

PAUL ELUARD 

Desde Plcasso a Domlnguez, pasando 
por Miró y Dall. variedad. genemeidad 
de la pintura española, plntura da la ims- 
glnación que quiere ser fuerte y Ilbre, 
pintum en el exilio. retumbante y com. 
batiente. Rmura da la imaginacion y cien- 
ola de Is realidad centelleante. pintura 
heroica. España blanca y negra arde shi 
con su fuego mes nutrida de su más cru- 
do verano. 

Dominguez abre al Surrealismo nuevas 
ventanas s un mundo donde cada uno en- 
00ntlali un dia su bien elememl y el 
derecho a verlo rado. Alta pintura d i d a  
de mimor tosL.  pintura en donde los ob. 
Iems usuales sudan sus colores como un 
espejismo, donde figuras gigantescas. dai 
más ligero fonnslismo anatómico. salen 
liberadas, efernizadas por el espacio. sin 
embarga, limitado. Perspectivas por p p  
queñas extensiones. coitos caminas tra- 
zados en ia inmmilldsd resplandeoiente 
de los mlores, cuerpos de la materia. 
bella tela. bella lana, bella madera. bello 
brooce. maRana bdlo alre, beiia agua, 



bella nieve y bello azul. Carne piiide irrlgsds por la noche. 
alumbrada por el rayo, pmfundidad de un vaso. de un ve*- 
do o de un reloj de arena, lo melar de nuesho tiempo. una 
muJe*hoja cuya profundidad es ofra hoja perdida entre mil 
en el espacio de un arboi. Ls soñadora de los p6isros. que 
uno cree vel desde cualquier punto. 

GEORGES HUGNEI 

Toda la obra de Oscar Damlnguez demuestra que él es 
tamo un inventor como un pintor preocu~ado solamenfe por 
una representacidn mas o menos brillante de la nahiralem. 
lnterpl~te la realidad con una tenscidad tan comfente que 
se puede decir de 61. mis  que de ningOn otro. que pinta 
solo o qur s.eh En cfecio ii l - a v O l  da Isr a icrsan m>- 
nems oe ~ n a  oora )o ebindsnte. s l r a v i s  de .ss r w i e r o s ~ i  
~ n t l x n ~ ~ a s  010 act i i r m  30urr 8.0 as111i.. mi er eonienn~ 
sin ce88r 18 preocupación, siempre puesta en primer tgrmino, 
de conmulr iin mundo nuevo, de mmpir lo que es para amar. 
le la que debería ser. la que será. Cada vez se iama deli- 
beradamente a la ayemra y sus métodos quedan muy parso- 
nier .  

A -es nueatro delirante matematico talla el diamante 
del aire y ehl explora las cristallzaclones y volutes del Mr- 
tigo. Ahí graba una fauna de extraños rima, de buenos y 
malos genios. para los cuales él febrtca Iuguetes gigantescas. 
Encuentra su vida en aquellos obletos abandonados que le 
gusta corregir y desnudar cuandc posan para 41. Por su 
comprensión, Dominguez los insufla un nuevo esplritu, los 
da valor, los ennoblece. 

A menudo sus invenciones comportan una inqmetird, un 
tormento desmedido. Uno se pregunta si aquel canario cs.. 



gsdo de hombms. removiendo oscuros recuerdos. no será el 
depositario de los secratos de un universo sumergido y si 
no nos propone un mundo de ainórnams de funcionamiento 
perdido. de uso olvidado. un mundo de heroes sin nombre, 
wlviendo a nosotros a borda de una leyenda fantasma. 

PIERRE GUEGEN 

CHRISTIAN DOTREMONT 

Todos los hambres son de Tenerife, de noche. cuando la 
loranía les invade, cuando han desatado los dragones. los 
minotauros y las serplenter sagradas de SU PROPIO P A R  

Se tram de ser mdavia y siempre, noche y dia, de Tene- 
rife: se trata da no traicionar jamás s su propio país; se 
trata de dejar que Tenerife se derrama y de descubrir en 
deno mminente los &nos de la ida. 

Asi hace Dominguer =El drago de Csnsiiasi 

Paaw por les calles fríos, rectilíneas, del continente. para 
encontrar objetos, seres. acontecimientos cálidos, cnigmáti. 
cos pem fami'iare. familiares pero enlgmstlcos. de la isla 
del tesom: el tesoro de is isls se derramó, y el tesoro de 
la isla precisamente son i o i  objetos, 10s seres, los accnte- 



Domlngirer sabe que lo deaconn'ido está dentro de lo 
~On~cldo,  no en el cielo: que la IMAGEN esta en la real, no 
MAS ALLA: que 18 verdadera vida est6 en -la rugosa res- 
lidsd., Y no AL LADO: que a fin de cuentas. POR OTRA 
PARTE está AOUI. y sus cuadrar le ron fieles, donde el 
obleto, perdiendo sus perendengues, sus botones [a lo que 
ei existencisllsmo quiere reducirlol. brilla con todas sus lu- 
ces. manif8em generosamente su misterio. Sus cuadros en 
135 que la mayor precisión llega a ser coma ia msms anaic- 
mis del coior. donde el color más cdlldo. delante de nues- 
tros ojos, nace del árbol de las formas como una fruta. 

Entrando más profundamente en el objeto que con sus 
*objetos suireaiisrss., sus rleones litocrónicos. y sus =latas 
de sardinas sobre el mar.. dendonos el objeto para MiRARLO 
antes de VERLO. Domlnguez dio un gran paso hacia no9 
otros. espectadores que dejamoi de ser turistas para pasar 
a ser habitantes Lo que hace ahora emba dentro de lo 
que hacia ayer. la lata de sardinas no dela de abrirse. 

La prirnsa exposicidn da Domlnguez en Bélgica, donde 
es bien capa. de encontrar también .los signos de la lsia.. 
es para nosotros algo como una alegre entrada. como el 
desembarco de 108 MALLORQUINES. d%mo lo indica su 
n o m b r d i c e  Dominguez-, los menorquines serán deriofa 
dos.- Lee menorquines, cuya minoris no es sin embarqo 
~~aniItBtiva y que se quedarían continentales hasta en el 
fondo del mar. san estos hombres de cabeza de pie que le 
tienen miedo a la noche. miedo a la noche donde Dominguar 
escribe, no con magia, sino con una linterna de bolsillo. el 
nombre secreto, el nombre Inmediata de Tenenfe. 



VALENTINE PENROSE 

.La Cabeza indigo. (a Oscar Dominguez]. 

(Nota de Msud Westedahl.1 Este poema está dedicado a 
una escultura de Nadine Effront hecha en homenaje al pintor 
muerto. Es una cabeza de minotauio con las +acciones de 
Domlnguez. Est4 en Inglatera, en el 18rdin del colecdoniste 
Y escritor de arte Sir Roland Penrose. Según Valentine 
PenmSe da una impiesldn de s m  Btenso. Yace en un viejo 
tronco de árbol debato de un mral blanco. En el mi- vi- 
ven PAjam y %pos. La madera se incendid sala varias veces 
-probablemente por un fendmeno de fementacidn de yes- 
ca-debajo del minoteuro dormido. 

-Cabeza azul, cabeza. 

Un pájaro para el pequeno 
bien de la vida. 
Un rapo para el gran mal 
~ep~l tado.  

La gran mujer de les colinas, 
erguida entre dos palos 
como pilares de cama. 
A veceo, y de noche, 
otra vez al mundo te saca. 
recién, recién-nacido del uui, 
Para vivir una noche de luna. 

A la finca vieja. obsjo y cerrada 
sobre neblinas de antiguos suenos. 
el mis  durmiente de los durmientes 
de noche reposaba. 

La lais con el mcio 
se hundía en las diluvias. 



NISO gigante acordado 
a mil millones de años. 
Pájam pesado a fiar de tierra. 
rozando de lana y vel ln  
las baldosas de piedra verde, 
cuando toda duerme en las catedrales. 

Ahora sola, depurada. 
tu cabeza descansa 
en mra isla 
baje un espino. 
Heladas están las estrellas, 
nada azul salvo tG. 
s6lida cabeza nacida 
en que centellea la escaroha 

Pem por ahi en primavera 
un pájaro hablará, un rmal blanco será. 

Déjame la pdemsa pena. 
Aguantaré la nodis. 
Sangre. mi sangre fue mi enemlgo. 
Déjsmc bajar, 
bajar, balar 
hasta el delo. 
No me equivoco. Pienso 
en 10s mantos azules dando vuelras. 
en Iss verdades de luna y pitonlsss. 

EI dmgo no miente, 
ni la paloma de ojos dorados, 
y la mujer no mienta 
en el sacrificio desnudo. 
Yo 36 que lo sabia. 
Oh largas noches, lo sé. 



Derecha e izquierda s!canradas. 
Al fin. al fin reunidas 
Iss islas diseminadas 
Y IBS mm08 de ias amadas. 

Cabeza y cotszón índigo 
Nada hay que rehacer. 
Lo9 reyes han conquistado. 

PATRICK WALDBERG 

Durante y deepués de 1s guerra l1939.19451, antes de mdo 
fue la amistad de Paul Eluard lo que le sostwo hasta 1s 
muerte del poeta, sentida por 61 como un vaclo que el tiem- 
pa no logró iienar. Su obra está marcada por dos Influencias 
dominames. las de Picasso y Man Ernot, quienes fueron sus 
amigo* y por quienes tuvo una sdmiraclón ingenua y sin 
tesemas. LB 8egulidod de mano y iss audacias formales del 
primero, el lirismo romántico y el humor del segundo. h a -  
ron ia8 dos seducclone~ mayores entre las cuales osciiamn 
las distintas elapas de su creacibn. 

A menudo SUPO hacer la slntesis de ellos. afirmando a la 
vez una personalidad vigorosa y original, dotada de los más 
evidentes poderes de persuaslbn. Sus primeras pinturas. en 
genere1 descriwivas. trataban de rscrear los episodios y la 
atmósfera del sueño, y se encuentra en ellas. efectivamente, 
servid08 por ia riqueza de una paleta espalola, el enajena- 
miento y el aparente no-sentido onlrico. 

Oscar Domlnguez era la misma espontaneidad: oasi c m .  
pletarnente desprovisto de aparato ibgiar. estaba dotado, de 
manera fuera de lo común. de intuición, de sensibilidad. de 
una capacidad de invenoibn siempre renovada. Sln embargo. 
no era irreflexivo y sabla pararse delante de tal cuadra de 
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un maestro antiguo, un Rubens. un Gericault. un Coubert. 
y encontrar mmices y bellezas que sólo un pintor que fuera 
también poeta hubiera podido descubrir. Su obm, harta en 
1.8 partes más marcadas por ia broma y 1s derenvolNra. se 
mueve con un segundo término de tragedia que le confiere 
SU grandeza. 

... tamo fislca como afectivamente ocupaba mucho espa- 
cio. Y 105 que ie querían, a la noticia de su muerte violenta, 
sintieron que el suelo se ,bs un poco debalo de sus pies. 

~s iíltims imagen que nos deja. este fln horrlble que sli- 
gib, digno de los amigvos sacrificios de Mitra, nos incita s 
callamos y a contemplar desde más cerca. quid, la fragi- 
lidad de nuestra común condbión. 

P-,o E ~ S a l ñ i  U M s  Mlli"0 
MilSno. rniro I ' W  

CARLOS ANTONIO AREAN 

Lo que pudo haber sido el mejor sobrarrealismo es pstente 
en muchas de las obras expuesras. Dombguez creia que 
para penebar en el subconsciente no era necesario refmce- 
der hasta una factura minuciosa de tipa pierrafaeiista. El 
extendió la mancha de color con una levedad muchas veces 
deshibchads, que podía constituir un antlcipo de las m& 
sueltas manchas del informaiismo de¡ últlmo decenio. 

Aparte de ella, en su ordanacidn plana y contrapeseda hay 
-S de rigor cublata. aunque sin una preooupación excesiva 
por ia mphm de 18 foma en todas sus posibles fscetas. Es 
une plmura qua habla por igud s ia raron y a la imriaim 
cibn y en la que se funden por extraña manera toques de 
ternurs sutilisimos, unidos a otros de sarcasmo o de fuerte 
agresividad. 

.U E m m A  LITEMIA,. M.drid. d ib l l l  1968 
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SIR ROLAND PENROSE 

Recuerdo tu imP~is0 spadonada hscis la iibenad. cómo te 
detenias para festonear las alambradas ion  los cuerpos em- 
palados de espiiitus famillareo. como te alejabas en la blci- 
cleta de la fortuna. cómo guiabas el toro en su eterno dile. 
ma, Cámo la lava negra que fluía de ios senos montañosos 
de tu  nodriza oscurecis las aiao de tu máqulns voladora. 
c6mo podias navegar en aguas borrascosas y cabalgar sobre 
su obscenidad. 

Deepreciabs~ SU8 absurdas fronteras. Tu pasaporte tenia 
el matasellos-=Laissez passer. ciudadano universal, emigo 
fuera de la ley.- Eres tú, Oscar, quien enseñó a mi hijo 
ia quirnics que podia cegar a su padre Edipo. Te abrazo: 
déjame expunir de t i  el secreto de tu escandalosa inocencia. 

a i~ m ~ a w i ~  o. o,. Do, E. w. 
E*rial cuiian Cili, s. *. Bm-lma, iP68 

... estos datos conn1Nyen la ficha biográfica de uno de 
los tipos más poderosos e inquietantes producidos por ei 
m e  e~poñol. Si fuera necesario buscar los comunes deno- 
minadores de la producción de Oscar Dominguez, rendriamos 
que hallarlos en una compleja suma de elementos, en una 
mezcla de irnaginad6n. de humor, de ferocidad. de poeoio ... 
Y si nos viéramos todavia forrados a resumirios todos en 
uno d o .  diríamos que ese factor tenia que ser la autenti- 
oidad, una autentioidsd sin concesiones. algo vital e intran- 
sigente. 

Según cuenta Mercedes Guillén ("Artistas españoles de la 
Escuela de ParB.. Madrid. 19601. Domlnguez le dijo una ver: 
.Si se rima en serio. es a vida o muerte,. No pretendemos 
explotar la fácil leyenda del suidda. pero el hecho es que 



llev6 hasta el últlmo limite los mandatos superreallgfas de 
la destrucción, la herejia y el instinto. El espíritu subversivo, 
el gesto antibor<iu6s, la identidad entre expresidn y exlsíen. 
Cia. se aliaron con su poderosa inventiva creadora. DB ahr 
qUB 8" obra tuviera BCent08 per80ndB~ cuando investigaba 
los ámbitos surrealistas. y fuera decididamente ~ingular 
cuando nansflgurabs o construia, cuando era aibltrarla y 
cuando sus composbiones estaban regidas por proporciona- 
dos equ8lhbrios num6ricos. Generoso en el da: y ávido en el 
recibir, SU m e  -a vida o muerte. encerraba integro el t r 8  
gQo absurdo de una cultura que ha de negarse a sl misme 
para S~breviv~i, que ha de aniquilarse para dar la mSs alta 
prueba de su existencia ... 

JESUS HERNANDEZ PERERA 

Han tiansourrido ya diez años de aquel triste atardecer 
porisianse. El Sal6n de Mayo de 1s capital francesa, al que 
tantas veces O S C ~ P  Domlnguez acudió can sus cresnmes 
slempre sorprendemes, record6 1s trayectoria del pintor ti- 
nerieno en una exposición [ióstuma abierta el año que había 
comenzado con su sepelio. La Gsleria Creiuevault, de Psris, 
le homenaleó iuago en 1959, y todavía su obra se~ia expuesta 
en msierior awrtunidsd. recibiendo los aún fervidos tributos 
de 'la critica 1 del público frances, entre el que mucha d i  
SU pintura ha quedado inemisiblemente despanamads. 

Entretanto, el nombre de Oscar Domingusz ha pasado a la 
hismria del Arte contemporáneo. a los diccionarios de ar- 
tistas, a Iae monografias sobre el Sunealismo, a los reper- 
tilrlOB de pintura novecenrista, a los estudios de lo critica, 
al nutrido catalogo de las innovedarea del a& último. a 
la l i l a  de los precursores de tgcnicas nuevas. de nuevos 



modos de entender el grabado como (nventor de ~cslcoma- 
nias.. del empleo de nuwos materiales. de la aglutinación 
de materias extrapiorúrlcas. que ha conducida a la reolen- 
tisimes inhuslones de lo que ahora Ilamamo~ -sire popn ... 

DOMINGO PEREZ MlNlK 

Todos recordarán que Oscar Domínguez, en sus primeros 
años de París, trabajó en el grupo surrealista. junto a Pi- 
~ 8 8 8 0 ,  Dd i  y Miró, ¡OS otms t r e ~  pintores de este movi- 
mento rooos anhelaaan rstoblrccr una revoucion prrrna- 
nenfe. no s6io en el mundo do a I i le ra lm y d r  anc. sino 

en el binb lo de tnoa la hirto 1s. \u sl>emos cdmo cntenold 
O S C ~  Oominguez esta revolucidn estética y vital, que, como 
Mdo lo francés. oaia dentro da lo intelectual. lo teórico y lo 
discui5lvo. aun mando se luchase contrs la razón. 

El, en este suireslismo de entrs las dos guerras. fue se* 
oillamente un niño salvaje. ajeno a Mdo orden diai6ctico. 
Pensamos que Oswr Domliiguez fue el único sur id ls ta  de 
verdad. Oscar Domínguez llevaba hasta París la dura Y exóti- 
ca geograila de su pequeña isla, unos 010s y un alma dis- 
puestos a recoge, ciegamente toda revelacl6n mágica y un 
inquebrentable amor de la iiberad A través de él, el nombre 
de Tenerife anduvo por todos los lugares m6s agitados del 
mundo. y hasta un gran poeta trances de nuegtro tiempo, 
André oreton, baja su Inspiración compuso un hermoso poe- 
ma de saludo a nuestra ida. Las voicanes. las arenas negras 
Y 10% dragos aparecieron en SU$ l~enms. Toda su pintura en- 
presaba un romanticismo indomado aue mdas las salar de 
exposiciom de Europa pudieron apreciar. De Pmga a Lon- 
dres. de Bruselas a Nuwa York. las públbos de todos los 
paloes supieion valorar a este pintor que unía a la mas 
desaforada fantasla 1s ingenuidad mas terminante y sugesti- 





recillto que no destruy6 su espirltu inagotable de aventuras. 
Este t6rmioo. da su vida, descomunal y paStico, nos indica 
hana dónde ¡legago 1s rehabiIltaci6n de su ver@enzs de a r  

tleta Y el rescate de su desesperanza de hombre. 

Dime r U  I A P S L .  Jsnta Cwx d inaib 
m *e e"- * ,+m 

PEDRO GARCIA CABRERA 

. . . . . . . . . . . . . . . 
que ardan los indianos maizales 
con sus leontina$ de gorriones y avispas, 
que se coman las onigas el apretado sexo de las coles. 
que se retuerzan los viledos sin probar las bodegas, 
que le nazcan cenceres a iss msss. 
y que todo esto arda en las cumbres de la noche 
pare que puedan verte cómo eras, 
cómo latia tu  corazón de generoso trlgo, 
cómo te enterneclan las mariposas 
si un orzuelo de luna profanaba los limones del tiempo. 
SI. que puedan mirarte 
10s que mayan su cobardía a la luz de la luna, 
que te Vean les caletones dormidos. y les olas despiertas. 
con un pie en lo inmediata y otro en 1s lejanía. 
con ni mana derecha de ala de albatros 
y tu mana izquierda de sueno de volcanes, 
cogiendo el seno maduro del sl en las verdes ramas del no. 
dándole a les horas el tamaAo de abelas 
y a 10s sfim ~ i f lss  aationdmicas de soledad y siiencio. 
Tmedme mes colores, más formas, más centellas. 
que arda canmlinchos de hoguera su iecuerdo 
para que todos vean en las noches del ha* y de las islas, 
en ¡o9 urbes que saltan a la comba los puentes y 10s dos. 
su puro surtidor de árbol derribado. 

Dbiia d L  TARDE.. S n l a  Cnrr dr 7-ih 
II da aro de IW8 

Q 



MARCEL JEAN 

Oxal  Dominau  tenia veintiocho ahos cusndo. a finea 
de 1934. apareció en el caf6 da la Piace Slanche con un 
enorme abrigo que le daba un aspecto de oso. El invierno 
parisiense Siempre deprimió un poco a este nativo de Te. 
nerife, donde la temperatura nunca baja de los veinticinco 
grados. Osurr Dominguer habia ya estado varias veces en 
Parh. Después de Is muene de su padre. terrateniente. que 
no dejó mucho m& que deudas s sus hijos. se dedico 
algún tiempo con mucha facilidad y aburrimiento si dibujo 
pubii~itarlo. La pinhira era su pasión y no había esperado 
frecuentar el grupo de Paris para considereise como un 
surrealista. En mayo de 1933 hcbia tenido en el Cimuio 
de Bellas A m s  de Tenerife una .exposición sumalista., pa. 
trocinida par la revista -Gaceta de Aites. El catálogo reprodu- 
oía dar liemos: aSueiio í19291 y .Souvenir de París- 119301. 
comparables y no inferiores s las primeras producciones 
surrealizante$ del Delí de ,927. Es visible is influencia de 
Max Ernst y otros modelos se adivinan por ciertos títulos: 
.M"@? invisible.. -El enigma de la inspiracibn., .Ekcto 
sumdis ta~,  e*. 

Cuando enoontró a los surrealistas parisienses, vivía en 
rue des Abbesses. en Montmame, en un taller de venta. 
nales descomimsies, con su amiga Roma, una polaca que 
le alimentaba casi exolusivamente mn carne molida. Pinta- 
be ousdms basteme grandes. con un humor exireso: un toro 
medio esqueleto arrullando en la caja de su tórax, como en 
un hamaca, s una mujer desnuda.. . un Mrso femenino ea- 
llendo de una neblina azul y llevando en la cabeza un enorme 
imperdible. DerDUés aPaiedb una serie de lienzos de for- 
mato reducido, cuya maestiia y precisión tenían pmo que 
envidiar a las t6cnicas da Dalí, da las cuaiei poseía e l  sce 
bado y la ductliidsd de ajecucidn. De esta época citaremos 
.El uuador.. -fa en f o n a  de mano sorisionando un oáiara. . . 
DeJPUé8 llegaron los aparatos de calefacción antmpomórfi- 



cm, apisonadaras quebrándose contra una rosa, árboles cm. 
tenarios creciendo a naves de la carromria de coches reclen 
estrenados. Mezclas Y combates e m  la naturaleza y ias 
máquinas. El eterno tema ibérico reapareciendo en aoirldes 
espectmles, donde rsyw se encendian entre los cuernos 
de la fiera. y un amad conteniendo el cuerpo dei torero. 

En la creación de objetos suneaiistas, Oscar Dominguez 
demostd la invención y destreza más seguras. Propuso en 
rucesión lnlnterrumpids un gran nOmero de construcciones. 
en que los elementos más lejanos se encontraben en el 
plano m& inconveniente y que, de repente. les convenia 
perfectamente. Ninguna desorlpolón podrá comunicar ei c a  
rácter acabado de estas creaciones-la mayoría de ellas 
ha desspsreoido hoy di-, en que la idea del Ready Made 
conoce una magnífica renovación: .le tlreurs, vaciado en 
yeso. del fsmoso dlreur d'epine.. amputado de cabeza y 
plemas, estaba perpendicularmente mavessdo por una pia- 
ca de vidrio. El .Dactilógrafas tendía dos encsntadorss manos 
de marfil. de lago manga (rasca.espaldal. encima de trozos 
de cristal rom. .La exacta sensibilidad. era una estera blanca 
de la cual salia una mano empujando una jeringa hipodér- 
mica en ls misma esfera: el objeio se prolongabe por otras 
estructuras que se adaptaban a un cuadro y se desnrmlla 
bsn fuera del marco en otros objeto-un conjunto [hoy no 
queda sino el cuadml realizando una curiosa sintesis objete 
cusdr-. -LB llegada de la bella Bpocs- es una estamilla 
de mujer cortada por la cintura, donde se intercala un bas- 
tidor rectangulir. con un pequeño cono de galalita roja y 
otm de filigrana. Adem6s. un cabdlo de goma pasando a 
traves de una bicicleta de juguete: un personaje con caba 
za de pelota de .pingpongm. acordonada, dejando colgar 
una pwna de muñeca en 1s caja de cristel de un reloj: 
otro caballito detrás de un cristal da alimento se separaba 
en dos panes lentamente bajo la acción de un disparador 
de aparato fmgráflco: y en una espacie de cáliz nadaba en 
un mar de yeso solidificado un cisne de ceiulolde. 

U 



Domínguez descubrió en el Rastro un enorme instrumenw 
de múslca, fuera de uso, y el marchante le dijo que era un 
oflcleido: coronada de una cabeza femenina y pintada de 
blanco. este ruina se transformb en el más suntuoso Y mAs 
nuevo vestido de noche. .Apertura-: recortada en una pla. 
ca da cinc, la palabra París se eriza de blgudies funsmbu- 
íescos, las vlrutliias del hueco de lar letras se enrollan 
a unas llaves de latas de sardinas: detrás de las apertu- 
ras se distingue un costado de violín en forma de fina 
zapatlla de cenicienta. Para el taller que ocupó hacia los 
anos 36. en el boulevard Montparnasse. el pintor hizo una 
inmensa mesa negra en forma de piano de cola y un c b  
modo slll6n acolchonando con raso rojo el interior de una 
carretilla. (El objeto fue apreciada por varlos aficionados. 
para quienes Domínguer hizo ejemplares de su carretilla 
acoichonada. En el númem (0 de .Mimisiirel hay una fom 
de Man Ray-de una serle titulade .Amanecer de los obje- 
tos-representando una bella persona en traje de etiqueta 
sentada en una carretilla acolchonada. El traje era del cos- 
turem Luclen Lelong. y la carretilla, de Dominguez.l Este 
mobiliario su i rea l ia  se completaba con un antiguo fonb 
grafo pintado de blanco. mudo, pues el plato giraba eter- 
namente bajo una mana tendida reemplazando el brazo del 
dlafragma. iiiieiiuas que del pabellón salían dos piernas f e  
menlnas. Titulo: .Jamás-. 

.HISIO,RE D' U PEINRI?S NRREILISIE.. 

Ed d" Lvil Parir. IPW 

RENE PASSERON 

ES necesario decir que Domlnguel ha pamclpado en m- 
das las expos~c9nes e~rmaiistas de ante9 de la guarra, des. 
pués de 1934. Es de los que presentan en 1938 un -Manne. 
quin-, galeríz de B ~ S U X - A ~ S .  ES% presente en el cet6logo 
de B a r  (Fantastic Ait, 19361 y de Mora y Paaien [M$¡- 



















i r - .  

















co. 19401. Pem durante la guerra se queda en Paris. Sr se 
18 encuentra en el sumario del número surrealista .View., 
en 1941, como en la expasiclbn "First Papers of Surrea. 
iism- 119421, 61 no aparece en los números V V V  que di- 
funden el surrealismo en los Estados Unidos en esta Bpoca. 
E ~ t e  hecho es uno de los indices-entre o t r osde  la mp- 
nira Interna del movimiento surreslista, donde el océano que 
sepamba 10s do8 piincipsles trozos del gmpo no fue la 
w l s  wusa de separación y de incomprensión uiterlor. En 
1943, en 1s Galería Cerré. de Paris. Dominguez expone una 
aerie de telas bastante chiriquescas y que representan su 
primer periodo flguratiuo, por ejemplo .El picata.. Ligada 
81 grupo de .La Main a plume., publica en "El Sumal imo 
todavía y eiempre., -la petrificsción del tiempo, teoría de 
los objetos Iitocrónicos., de que había tenido la idea en 1939 
1-CEstamac litochroniquexl. En 1945 ejecuta con Delangla 
de, Fernhndez. Marcei Jean. Maurice Heniy. etc., un gran 
fresco en la sala de guardia del hospital SainteAnne, de 
ParB. Participa en la Exposición Internacional del Suirea- 
iismo. y en Bruselas. Pem, de la misma manara que Chirico. 
P~CBSSO. Dali. Magrim y Mssson, -habiendo cesado de sra. 
vital en la órbita del movimiento.. esEB ausente en 1s de 
Maeght de 1947. Expone en 105 en los .Surindépendanta. 
en esta época, que es uno de las m6s vivos de este Salón. 

.HCmIPiE DE L4 P E l W l l E  SURREALISTEB. 
Librii.;e snlr i , .  F."Ci.. P d i .  IW 

GRAN ENCiCLOPEDlA LAROUSSE 

DOMINGUEZ IOscsrI, pintor espsiiol (La Laguna. 1906- 
Poris, 19571. En 1927 marchó a Paris. enviado por su fami- 
l ia para atender un negocio de exportacidn de frirras, pero 
muy pronto. sugestionado por el surrealismo de la 6poca. 
se dedicó integramente a la pintura. Su incorporación al 
grupo surreslisa niva lugar en 1934, pero desde mucho tiem- 



po ames producls ya una figuración onirista y surrealirante. 
En su etapa de madurez super6 todas las sugestiones ml- 
meticas que le habisn conducido hasta aquel movimienm 
[fundamentalmente. Picasso. Dsli, Emst y De Chiricol y res. 
1126 una pintura que traducia muy bien el carácter de ou 
propia vida. hosca y turbulenta, que le llevó hasts el sur. 
cidlo. 



ESQUEMA DE SU VIDA 

1906 

- Nace el 7 de enero en la cludsd 
de La Laguna. Tsnerlk. Islas Canarias. 

1917 

- Cuma estudios en el inhtituto 
de Segunda Enseíiama de 
L. uguna. 

I a n  
- Se marcha a París. 

1928 

- Primeros ciisdros surrealistss. 

1934 

- Primeros contactos oon Andd Breton 
Y Paui Eluard. 

1935 

- Entmda oficial en si grupo 8urrealista. 
Conoce a Picasso. 

1936 

- Expoaicidn Surrealista en Copenhague. 
- Enposición Surreolista en Tenerife. 
- Exposicidn Surrealiste en Londres. 

4937 

- Exposición Suriealists en Tokio. 

bí 



1938 

- Exposicidn Surreslista en Oslo. 
- Expo~Icibn SurrediSta en Paris. 
- EXposi~idn Surrealista en Amsterdam. 

1 m  

- LB guerm. Vive en Paris. i Csibn de los independisntes 
Paris. 

1940 

- Exposiciün Surredista en MIico 
- Reside en Memella. 

1942 

- Oulnoena de Arte Espand. París. 

1943 

- Expow,tin personal Galerie Cavé. 

1944 

- Salón de Otono, Psris 

1945 

- Hvgo GalIe~/, Nueva York. 
- Salón de las Tulleriai. París. 
- Salón de Mayo. Psris Iy los años sigulentesl 

1946 

- Gslerie Roux.Hentschei. Paris 



1948 

- Exposicldn en Umekcka Beseda. Olmutl. 
- Viaje a Checo&aquia. 

1950 

- Galiefie Apoilo. Bruselas. 
- Gallarie de Fmnce, ParB. 

1951 

- Gaileile Apolio. Bruselas. 
- Gailerie Le Touquei, Paria-Pisw 

1952 

- E~po~ic ldn en La Demeure. Tapices Aubusson. 

1954 

- Gslerie Drauant David, París 

1955 

- Gslerie pslais des Beauv Arts, Sruseias. 

1956 

- Galerle Diderot. París 

1951 

- Galerie Rive Gaucha, París. 
- 31 de diciembre. Sa suicida en su Ciler de Paris, 

me Campagne Premiera, 23. 



1965 

- Galería Nacional de Praga. .Pintores españoles 
de la Escuela de Paris.. 

1968 

- Exposición en el Stsdtinches Museum Sch!ass 
Moisbroich. Leveikusen. 

- Museo Munioipai de Santa Crin de Tene"fe. 

ALGUNAS OBRAS ILUSTRADAS PDR OSCAR DOMlNGUa 

(954 

- Agustin Espinosa: &rimen- Ediciones Gaceta de Arte. 
- Eduardo Wesferdahl: eWiiii Baurneister.. Ediciones 

Gaceta de Arte. 
- Emeterio Gutiérrez Albelo: -Romantidsmo y cuenta 

nueva.. Ediciones Gaceta de Arte íponadasl. 

t640i16 

- André Breton: .Anthoiogie de I'Hurneor noiri. 



1947 

- Paul Eluard: .Poésie et vsrlt4i 132 aguafuerte$ 
Ed. Les No~rritllres Terrestres. Paris. 

Ha colaborado en numerosas revistas de arte moderno. 

Las obras de Orsar Dorninguez se encuentran en el Museo 
de Alfe Moderno de Parls y en las de Arte Contemporaneo 
de Praga. Bratislava y Olmun. entre otms. Figura en las 
~ 0 l e ~ ~ l o n e 8  de Sir Rolsnd Penrose, Londres; Legado h d r é  
Breton, Vizoondes de Naailles, Paul Eluard, Gearges Hugnet, 
Patriok Wsldberg, Marcel Jan, Dr. Mabille, Psris; Dr. Ambl- 
rikous, Atenas: Uwater, Bruselas: Peterssn, Copenhague, 
etcétera. En las Galerias de Petlt, Frsnce, Carre, Rlve Gau- 
che, Henrriene Gomes, de París: Galleria Milano [Pelle- 
grhel. Milán, etc. 

SU taller y coleccibn sal16 L venta públl~a en la sala nI- 
mero 10 del Hotel Druot, de Parls, el 14 de noviembre de 
1970. La colección se companls de dleos. gouaches. acuarelas. 
dlbujos, Iitograflas y aguafuertes. Se enoontraron en su 
taller abras de Picasso, Marle Lsure, Tal.Caat, Ackemsnn, 
BUSS~, CIav4, Cocteau, Flores, Grau-Sala, Hecman, Vlctor 
HUBO, Labisse. Lion, Dora Masr. Maillol, Ronson, Vuillamy, 
etcétera [entre dleos, gouaches, litografías y dibujosl. El 
total de obras subastadas fue 147 que unidas s las de su 
~olecclón llegb a 114. 

La mlecoibn, junto a su correspondenda, obletas perm 
nales. crltbas. etc., se dispersó, oreando una laguna para 
los estudiosos de su obra. 

En 1968: "Primera monografia da O. D.., por Eduardo 
Westerdahl. Ed. Gustavo Gill, S. A. Bsroelona. 

En preparación: .Oscar Domlnguel., por Patrlck Waldberg. 
André de Rsche, Editeur. Bruselas. 





ESQUEMA DE SU EPOCA 

Nace OScar Domlnguez. El Aduanero 
Roussesu en el Salón da Mono de Pa- 
rís. Primera iníiuencia sobre Picasso de 
18 es~ulwra negra. Chagsll y Modrisn se 
inetaian en parís. Muere Cézanne. 

1907 

Picasso- =Les demolseiles d'Avignon. 
Pieesso es presentado a Breque por Apol- 
linaire. Fceud:  delirio y sueño de Is 
~Gradlvax. de Jeme". Klee: =Entreteni- 
miento musical.. Emile Cohl. Primer dl- 
bujo animado. 

1908 

Banquete en honor de Rousseau en e l  
taller de Picasso. Arnold Schoenberg: 
-Pierrot lunarm. Breque: Exposlmn en 
K~hnwsilel de sus relas cubisms recha. 
radas por el Salón de Omho. Apollinaire. 
-0nlrocriticss. 



1909 

P~CBSSO: Va~a~8oneS en Horta del Ebro. Marinettl: Msni- 
fiesto Murista. Aified Kubin: .Die andeie Seite-. Picabla: 
Ruptura con su periodo impresionista. Gaudi: Terminación de 
la Casa Miiá. Las Ballets rusos en el Teatro du Chateiet. 

1910 

Kandinsky: Primera abra abstracta. Gaudi: Bancos del 
Parque Güeli 

(911 

Chirico: Se instala en Paris Vunich: -Die Blaeu Relter-. 
Los cubistai en el Salón de los Independientes. Amundsen 
llega al Polo Sur Elaboración del desr. de Rorschach. Prime- 
m5 f i l m  de Msck Sennen. Picasso y Blaque pintan compo- 
slciones cada vez mas abstractas. Breque introduce letras 
y temuras imitando madera y miimol. 

1912 

Apogeo del cubismo analitlco. Debate en la Cámara de los 
Diputados, da Paris, a prop6sito de los pintores cubistas. 
Duchamp: .Desnudo descendiendo una escalera.. Franz Kaf- 
ka: -El proceso". Kandlnsky: .De lo espiritual en el arte-. 
Chev.1: Terminación del .Palacio ideal.. Manifiesto técnico 
de la ercultura futurbta. ~icasso y ~ ~ a q u e  primeros .papiers 
c01iée. 

1913 

Atomo de Nleis Bohi. Apoilinaire: .Alcoois.. Chirico: Epo- 
CB de las Arcadas.. Kondinsky: &nprovisacianes=. Stravins- 
W .La consagración de la Primavera-. Csira: .La pintura da 
los sonidos, de 10s ruidos y de los olores.. Russolo: -El arte 
de los ruidos-. Nueva Y o k  =Armory Showa. 



1914 

La guerra. Duchsmp: Primeros .resdy-msde.. Arp: Encuen- 
t10 con Max Ernst en Colonia. Apoilinaire: Primsms caiigri 
mas. Chirioo: -Le oeweau de I'enfant. y =Meiancolia y 
misterio de una caiias. Chapiin: Primeros fiims. Emile Borei: 
"Le hasaid. Rimbaud: Publicación de las .Canas- de 1875. 

1915 

P~CBSSO Retratos ingrescos. E:ristein: Teoría de la Rela- 
tividad genersiimda. Duchamp y Pecabis en Nueva York. 

Arp: Primeros relieves recortados y pintados. Man Ray: 
.Theater.. Marinetfi- 'La nueva religión de la moral de la 
velocidadn. Zurich: Apelfura del .Cabaret Volmire.. Fun 
d8ción Dada. Muerte de Franz Marc, en Verdun. Muerte de 
Boccion~. 

1917 

Chirico: lnterlores meiafisicos. Duchsmp: aFonminem. 
Leyde: Fundación de la revista .De Stijls. Barcelona: Va- 
caciones de Pkasso. Chaplin: .El emigrante.. 

1918 

Fin de la guerra. Giosz: .Los funerales del poeta Oskar 
Paniaaa. Tzsra: Manifiesta Dada. Seriin: Primeros fommonti 
les Y poemas fonéticos. Barcelona: Primera exposición Miró. 
Muerte de Apollinaire. 

Ernst: Primeros .collagesx. Schwitters: Primeros cuadros 
MERZ. Mi*& Encuentro con Picasso. Rutheifoid: Desintegra. 



ción del Btomo. Jung: .Psicologia del  inconsciente^. Weimsr: 
Fundación del &auhaus.. París: Fundación de la revista ~ L i t -  
t6rStUrei. El .]BZL. es Introducido en Europa. Roma: Funda- 
ción de la revista "Valori Piastici.. 

1920 

P~CBSSO: Epoca pompelana. Spengier: d a  decadenoia de 
Occidente,. Prampollnl: .Arquitectura espacial cromática.. 
Primera exposición en parís de   col lag es. de ~ a n  ~rnst .  Ex- 
posición Dada en Colonla y Berlín. Nueva York: d a  Societé 
Anonyme-. Madrid: Manifiesto ultralsta de Guiliermo de TI. 
rre: primer cine club español. fundado por Buñuel en la 
Residencia de Estudiantes l1820-19231. Muertc de Modigliani. 

P. Camllle Revel: 'El azar, su ley y sus wnsecuenclasm. 
MSX Ernst: d'Elephant de CéI&bes.. Man Rey: -Rayogramas.. 
EIuord 'Las necesidades de 1s vida y las con~eovenciss da 
10s SUB~OS.. Marineni: .El tecfilismo.. Miró: Pre~entación 
en is galería .Le Licome. por Maurice Raynal. Chaplin. .El 
nino.. 

1922 

Jemes Joyce: dJliser.. Arp. .La tabla con huevos-. P i c i  
bia: -La noche españolan. Pramwiini: Manifiesto del arte 
mecánico. Paris' Salón Dada. 

Luis de Broglie: Principios de la m d n i c a  ondulaforia. 
Leo Fmbenius: El Africa desconocida. Duchamp: Temfnacidn 
d d  vidrio =La mariée miss s nu par ses célibataires.. c i  
menzado en 1915. Madrid: Fundación de is aReuista de Occi- 
dente.. 



Manifiesto del Surrealismo. Fundsoión de la .Revoiution 
S~rr6aii8ien. Miid: -Tierra labrada. y d2arnaval de arlequi- 
nes-. Juan Gns: PIonunoia una oonfersnaia en la Sorbanne. 
reger: &aiiet MBcanique. [film). Tmra: Siek maniflesms 
Dada. Descubrlmiemo de is ionosfara. Musne de Kdka. 

1925 

Picasso; .La danza.. Chlrico: Periodo surrealista, que dura 
hasta 1930. Miiiiksn: Descubrimiento de los rayos cbsmbas. 
Principio ds las matadti088 intuiclonistas. Max Erost: Epoca 
de lo* ~fmmge~. .  Ortega y Gasset; 'LB deshurnaniraddn 
del arte-. Guiileimo de Torre: .Literaturas eumpees de van 
guardias, Madrid. OrganizecYn EspaAoia de los AItistas iW 
ricos. 

.Le cadsvre equis.. Meosnlca de los Ouama. Primeras ex. 
PerienCiaS de teievlsfón. Muerte de Gaudí. 

*Si7 

Pavlov: .Los reflejos condicionados-. Heidegger: =Se¡" und 
Zeitn. Picasso: .L'AtBliem. Yves Tenguy: .Maman. papa est 
blessé!.. Exposidbn de obras de los alienados en Is Galería 
Vavin-Raspeii. Madrid: -La Gaceta Literaria. (1927-19321. Los 
surrealistas se acercan al comunismo. Muerte de Juan Gris. 

Einstein: -Teoría del campo unlterio=. John W. Dunne: '£1 
tiempo y el suelo,. Breton: -Nad)ar. Dali y Buhual: -El perm 
andaluz". Chaplin: -El cirm.. 



Max Ernst: .La femme 100 tetes.. Dalk -El juego IUgu- 
bre-. ManifiBBt.2 de la .Aempeinture.. Nueva York: Funda- 
c16n del Museo de Arte Moderno. Tzara: Se separa del 
Surrealismo. Madrid: Traducción al castellano del libro de 
Franr Roh .Realismo m6giai-. 
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