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La prese nte ex posic ió n , qu e permite conte mpl ar un 

ampli o panorama (1949- 1985) de la o bra de Ri chard 

Die benk orn, ha sid o organ iza da po r la Whitechape l 

Art Ga lle ry J e Lond res, en don de acaba de ser 

exhibid a, la Fund ac ión Juan March y e l Kun stve re in de 

Fran kfurt, dond e será presentad a a partir del próximo 

mes de ab ril. 

En la o rgani zac ió n de es ta ex posición han parti 

c ipad o muy act ivamente e l propi o artista y su muj e r, 

Phyllis , así como sus hij os, Chri stop he r Die be nkorn y 

Gre tche n G rant, a quie nes ag rad ece mos su ge ne rosa y 

e fi c ie nte co lab o rac ió n, si n la c ua l no hu biera sid o 

posibl e es ta mu es tra . 

La Fund ac ión Ju an March desea resa ltar también 

la co laboració n de Catherin e Lampert y Paul 

Bonave ntura, directivos de la Wh itechape l Art Ga ll ery 

de Londres, así como de Pe te r W eie rma ir, Directo r del 

Kunstve re in de Frankfurt. También deseamos 

ag radece r la co laborac ión de John Eld e rfi e ld, Director 

de l Departamento de Dibujos y Grabados de l Museo 

de Arte Moderno de Nueva York, por su ensayo, así 

co mo la ay uda de Law rence Rubín, de la Sra. Caro! 

Co rey, de l resto de l eq uipo de la Ga le ría Knoed le r de 

Nu eva York , y la va liosa contribu ción de l Sr. No rdland, 

es tudioso de la obra de Richard Diebenkorn. 

Fin a lm e nte, nu es tro reco no cimiento a todos los 

co lecc ionistas, mus eos y ga le ristas qu e han tenido la 

gene rosidad d e prestarnos sus va li osas obras para esta 

exposic ión. 

A todos, nu es tro agradecimiento. 

Fund ac ión Ju an March, Madrid. Ene ro, 1992 
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LA FIGURA Y EL PAISAJE 

j ohn Eldeifield 
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FIG. 1 

Untitled # 14 (Sin título# 1 4) 1981 

71.1 x 63.5 c m (28 x 25 in) 

Gouache y lápiz sobre pape l 

Colección Sra. We llington Hend e rson 
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' ME INTERESA EL HECHO ', d ice O ie be nkorn , 'd e qu e 

las d ife rentes formas qu e utilizan los pintores, como e l 

paisaj e, la natura leza mu e rta o la figura, ap o rtan 

ca lidad es muy distintas'. Y d espu és añad e : ' Pe ro e n 

estos ti e mpos hay todavía otra op ció n : la de no re pre

sentar nada, que aporta a su vez otras mu chas cosas' . 

*** 
Un ó leo se emp ieza sin te ne r necesa ri am ente nada e n 

la cabeza. Los cuadros surge n de un a expe rien cia ('d e 

un estado de ánimo, de una re la c ión con las cosas o las 

pe rsonas, de una comp le ta imp res ió n vi sua l', di ce 

Oie benkorn). De be hab er algo especí fico, aunqu e se 

prese nte de modo ge ne ra l. Pa ra cada pintura e n 

concre to de be habe r a lgo con cre to, desconocido, qu e 

se de be pintar, aunqu e só lo pod amos sabe r lo qu e es 

una vez term in ada la pintura. Y, po r supuesto, sólo la 

o rigina li dad de la pintura terminad a nos mostrará si su 

con ce pto estaba ve rdad erame nte en lo desconocid o. 

Si los cuadros de Die be nkorn son figurativ os o 

abstractos, es a lgo qu e afe cta necesa riamente a la 

encarnac ión de su experien cia. El tipo y calidad de 

esas expe ri encias se rán distintos en sus dos formas de 

pintar. Sin e mbargo, no lo serán e n la medida en qu e la 

figura c ión se rese rva exc lu siv amente para c ie rtas 

expe rie nc ias y la abstracc ión para o tras. 

De ntro de las obras figurativ as de O iebenk o rn , los 

diferentas tipos y ca lid ad es de su expe ri encia 

proceden de su confrontación co n di stintos asuntos o 

distintas formas (cómo describe e l a rtista e l pai saje, la 

natura leza muerta y la figura), m ezcl ando ad ecuada

mente e l asunto del cuad ro con la rea li zación pi ctó ri ca 

reque rida. Si esto es ve rdad , surge una cues tión: 

¿Son las cualidad es y expe ri en cias qu e surge n de es tas 

distintas formas tan distintas de las qu e surge n de la 

abstracción?¿ O hay una je rarquía de expe rien cias qu e 

se un e a otra de gé ne ros, q ue sitú a en la cumbre só lo la 

ex pe ri en cia co m pre nsible med ian te la abstracc ió n ? 

Pu ede parece r q ue e l a rti sta sugie re es to úl t im o 

cuand o di ce q ue 'e l des arro ll o no rm al y t rad ic io na l de 

un pinto r se hace a t ravés de la n atura leza mu e rta, en 

prin cipi o p intand o o bj e tos, des pu és pa isajes y 

des pu és fi guras. Más a llá es tá e l es pac io, e l es tad o de 

ánim o y la lu z ... d e los qu e me aparta la fi gura '. 

Die benkorn hi zo este co menta ri o en la é poca de su 

prime ra ex pos ic ión de las pinturas abstractas de 

Ocea n Park , en 1968 . Parece razonable pensar qu e 

es tas pinturas (cat. 3 7-5 2) pro po rc io nan una 

evocac ió n más ex pansiva y ge ne ra li zada de la 

n atura leza co mo ca mpo o co ntinuum qu e las fi gura

tiv as (ca t. 14-3 6) qu e las precedi e ro n. 

Pero si las pinturas de Ocea n Park des bl oqu earo n 

los límites qu e le imp onían a l a rt ista sus pin turas co n 

fi guras , co mo di ce e l pro pi o D ie benk o rn , ¿no las 

ace rca más a sus pa isajes su visió n de la naturaleza 

co mo un co ntinuum, un ca mp o, más b ie n que un 

co njunto d e o bj e tos (p.e. ca t. 2 1 )? Mu chos c ríti cos las 

co nsid e ran pa isajes . ¿No marca, pues, e l o rd en de los 

di st intos gé ne ros qu e c ita D ie benk o rn , qu e son e l 

desa rro ll o t radi c io nal n o rm al de un pin to r, la a lte r

nan cia e ntre la pintura de o bj e tos y de co n t inuum, es 

decir, natura leza mu e rta, pa isaje, fi gura y abstracc ión ? 

No es un a je rarquía de gé ne ros, sin o un a di a lécti ca qu e 

va des de la abso rc ió n de las fo rmas y cuerp os qu e 

inte rrump en e l ca m po vi sua l has ta la abso rc ió n de l 

pro pi o ca mp o visua l y su co n tinuid ad . 

ln cues ti o nable me nte, los di stintos géne ros apor

tan distintas cualid ades y la d ivisió n ge neral que 

aca bamos de h ace r o frece un a visió n simplifi cada de 

los mi smos. T an simpli ficad a qu e e limin a toda cualifi 

cación inte resante qu e, en e l caso de Die benk o rn, nos 

ace rca más a las di stintas c lases de ex perien cia qu e 

o frecen sus pinturas. He aquí a lgunas. 

* * * 
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Diebenkorn es un pintor mod ern ista; por tanto, 

todo lo que pinta es un continuum. In c lu so los 

motivos más individualistas y aislados que nos ofrece, 

ya sean a mapolas e n un vaso (ca t. 30), los meandros de 

una carrete ra (cat. 3 2), una mano que descansa sobre 

la mesa (cat. 17) o un a forma e n diagonal qu e fl ota 

sobre una de las pinturas de Ocean Park (cat. 50; 

ejemp los que cubre n los cuatro géneros), in cl uso 

formas como éstas, digo, n o están verdaderamente 

aisl adas, sino que se dibujan en la geometría de la 

superfi c ie y su conti nuid ad, formando un plano 

uni forme y res iste nte sobre e l qu e descansa la pintura 

y que se detecta a través de todas e llas. A este res pecto, 

las pi n turas de Ocean Park represe ntan e l clímax de 

sus logros . La geo metría de su co mposi c ión incluye 

intrínsecamente sus compo nentes y la re ti ce nc ia de su 

factura si rv e así a la fusión de los mismos. Es en su 

continuum, más que en sus partes, donde estas 

pinturas nos hablan del mundo exte rior. 

Sin em bargo, en la ser ie Ocean Park hay algunas 

obras extrao rdinariamente co mp artimentadas (p.e. 

cat. 39) que no son más co ntinuas que las anteriores 

pintu ras figurativas. Durante e l período de esta serie 

hay otras ob ra s (entre e llas , los palos y pi cos de 

princ1p1os de los años 80) que son ta n discontinuas 

co mo quiere Diebenkorn (Fig. 1 ). Su im agin e ría se 

ajusta cui dadosamente al borde del m arco y e l brillo 

del blanco de l fondo (están pintadas cas i todas sobre 

papel co uché) las ilumina uniforme mente . Pero, por 

esa misma razón, pueden ser ab ras ivamente icó ni cas. 

Por eso es e rrón eo asoc ia r la abstracción per se a su 

ca lidad de co ntinu as. 

Esta dificultad se puede solventar, en el caso Je los 

palos y picos, diciendo que e n realidad no son 

abstractas porque son icóni cas. Pero ¿q ué sucede con 

la obra que queda entre éstas y las más c lás icas de 

Ocean Park? D iebenk orn dice que é l 's iempre oscila 

e ntre la desnuda sencillez y un inten to de captar lo 

in c id ental'. Y que, por un lado, está e l contenido qu e 

depende de los 'signos, símbolos, funciones figura

tivas u otras gestaciones' y, por otro, e l que depende de 

las 'relaciones es paciales sin e laborar' . Esta distin c ión 

es útil porque supera la distin c ión e ntre la pintura 

abstracta y la figurativ a. Sin e mb argo, al hace rlo 

suscita nuevos problemas qu e res ultarán más útil es 

inclu so que su propia formulación. 

Sin embargo y p o r e l mom ento, en vez de figurati

vismo o abstracc ión vamos a hablar de las partes y del 

todo de las pinturas, ya sean de un a u otra c las e. Las 

refe rencias que nos o frece n las partes (los símbolos, 

detalles in ci dentales, e tc.) tienden a ser más especí

ficas qu e las qu e nos proporciona e l todo, o más 

próximas a un significado es pecí fi co. Diebenkorn 

habla de símbolos qu e ll evan una ca rga e mocion a l, d e 

la metáfo ra que impli ca algo lle no de significado, a 

punto de ex plotar. Po r supuesto, no todas las partes de 

una pintura nos hablan de ese modo. Esto es evidente 

en la pintura abstracta: si e l trabajo es verdaderamente 

co ntinuo, probablemente ninguna parte de l mismo 

nos habla así. En cuanto a sus obras figurativas, e l 

art ista observa que la actividad de su pintura, en 

alguna parte d e l cuadro, podría no se r ni mucho 

menos figurativa , sino abstracta: no tod as las zon as de 

la superficie del cuadro se derivan de su co in cid en cia 

co n la rea lidad ex te rior y de su ajuste con las zonas 

vecinas. Por momentos se olvida de la rea lidad exte rn a 

y só lo quedan las re lac ion es internas en e l cuadro. Por 

lo menos, co ns cie n te mente. Así como en los cuadros 

abstractos, los figurativos se refieren también a la 

rea lidad exte rior co mo un tod o, mientras que algunas 

partes de los mi smos no se refie re n es pecí fi cam ente a 

esa rea lidad. 

De vez en cuando alguna zo na de la superficie no 

se loca li za por e l mero hecho de que Diebenkorn haya 
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FJ G . 2 

View jrom Studi o, Ocean Park 

(Vi sta d esd e e l es tudi o, Occa n Park ) 1978 

56 .3 x 76 .1 c m (22 x 3 0 in ) 

Ca rbon cill o so bre pape l 

Colecc ión Chri s J. Oie benkorn 
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FIG. 3 

Tomato and Knifé (Tomate y cuc hillo) 196 3 

14. 3 x 20 cm (55fs x 7 7/s in) 

Oleo sob re tela 

Co lección Fu nda c ión Santa Cruz lsl and 
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pin tad o a lgo e n e ll a. El a rt ista d ice : 'E n mi s natura lezas 

mue rtas he e ncontrad o qu e pu edo d ec ir q ué objetos 

son im po rta ntes pa ra mí a t ravés de lo qu e t ie nd e a 

pe rma nece r e n e l cuadro a medida q ue se d esar ro lla'. 

(Ve r cat. 14, 3 0.) Ad e más pin ta co m po ne n tes de las 

otras clases d e pintura (pa isajes, fig uras y abstractos), 

pe ro e l meca ni smo el e irse apartando g radu a lm en te de 

lo qu e le pa rece me nos imp o rtante es intrín seco a sus 

natura lezas mu e rtas. 

En la inte rpre tac ió n el e O ieb e n ko rn la natura leza 

mu erta res ulta as í un eje mpl o el e su visión de pi n to r, es 

decir, d e l proceso el e im prov isación a l pin ta r. Lo qu e 

d escribe a l p inta r un a natura leza m ue rta es, en e fecto, 

e l proceso d e co nce n trar ex perie nc ias a pa rtir de 

ex pe ri en c ias ge ne ra les, de c rea r u na in te nsa unid ad ele 

la qu e ha quitad o tod o lo q ue no es impresc indibl e, 

po rq ue se ntía qu e había qu e quitar lo. Un pa isaje y un 

in te ri o r co n fi guras se c rean el e mod o simil ar, pe ro n o 

son ta n pa radi gm áticos de este proceso co mo lo es la 

natura leza mu e rta. El pa isaje es de m as iad o y 

d e mas iad o di s tan te; la fi gura, u na so la y de m as iado 

ce rca na. Ad e m ás t ienen sus propias cua lid ad es q ue 

pe rte nece n menos a l proceso pictórico q ue a sus 

o pc io nes ex pe rime n ta les bás ica s. Al fin a l, tod o se 

pu ed e redu cir a pa isaje y figura. Si miram os hac ia 

d e lante, s i la abstracc ión d e Die benk o rn es tá e n 

rea lid ad más a llá el e lo q ue co nsigue co n su pintura 

fi gurativ a, es po rqu e ha log rado u na mezc la to ta l d e 

pa isaje y fi gura. 

Po r supu es to, las pa rtes se d e be n un ir antes el e pod e r 

e limin a r a lgun a. Es te proceso ele ensa mbl aje pe r

tenece tambi én a la natura leza m ue rta, pe ro no es 

ese nc ia l a l arte d e pinta r. In ev itab le mente, la pintura 

in c luye actos d e acumul ac ió n . Pe ro e l ac to d e 

co mpo ne r unid ad es más grand es y que te ngan s igni 

fi cad o a pa rtir d e pa rtes más peque ñas, ta mbi én co n 

signifi cad o, es úni ca men te t rad ic ió n ele la p in tu ra, 

sob re tod o de la p in tura occ ide n ta l, y no in t rín seco a la 

mi sma. En rea li dad es un conce p to ajeno a la liq uid ez 

ele la pin tura co mo medi o. Mic hae l Baxa nd a ll nos di ce 

q ue la noció n de la co m pos ic ió n p ictó rica fue to mad a 

ele frases pe ri ódi cas. Po r ta n to puede res ulta r 

adecuad o pensar e n esta ca racte rísti ca es pec ia l de la 

p in tu ra en té rmin os ele le nguaje esc rito, po r eje mpl o 

e n té rmin os el e s in tax is. Pe ro d e l mi smo m odo, y más 

d en t ro ele es te co n texto , e l ensa mbl aje co m pos itiv o 

t iene más q ue ve r con la const ru cción fí sica (u n buen 

n ú mero ele o bras ele Dieben ko rn en pape l so n 

co ll ages ). 

Den tro de l acto el e p inta r, por tan to, es tá e l 

meca nism o 'aditivo' d e l e nsa m b laje y e l 's ust ract ivo' 

d e la pintura. Pe ro te ne mos qu e pregun ta rn os : ¿De 

q ué es tá hecho e l e nsa mbl aje? Si n os o lvid amos aho ra 

el e la natura leza mu e rta, cuyas pa rtes conoce m os 

(Di e benk o rn só lo ace pta esta o pció n ocas iona lm en te), 

la res puesta es q ue las pa rtes a e nsa mblar las pro po r

c io na e l dibuj o. Las pi ezas indi vidu a les q ue t iene n 

s igni ficad o e n sí mi smas se di b uj an y se ensa m b lan en 

la co mp os ic ió n a med ida q ue se van acumul and o. 

Des pu és se quitan a lgun as. No so n t res acc io nes 

di stintas, ind e pendi e n tes. Tamp oco su o rd e n es 

fij o y pre vi sibl e. Se re pi te n inte rmin able m ente, 

s in exce pc io n. Pe ro co nce ptua lm ente D ie benk o rn 

t rabaja co n pa rtes ind e pendi en tes qu e t ienen signi 

fi cad o y las e nsa mbl a fo rmand o re lac io nes pa ra c rea r 

un tod o mayo r cuyo prop io s ignifi cado a veces se 

subsum e y sie mpre se co ntrapone a l s ign ifi cad o d e las 

partes . O e limin a a lgun as el e éstas para co nd e nsa r su 

pintura e n un co njunto ele pa rtes que se refue rza n 

en t re s í y qu e fo rm an ta mbi é n un tod o más g rand e. 

Ge ne ralme n te hace las d os cosas a la vez. 

En e fecto , es tos d os mecanism os so n las d os 

fo rmas t radi c io na les de co mp o ner lo qu e Philip 
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Rawson llama cade nas de cuerpos e n el espacio e n la 

pintura pre-moderna: pintar secuencias de formas, a 

menudo muy complejas pero cada una de e llas de una 

c laridad absoluta, unién dolas de modo muy 

coordinado e n su continuidad rítmica, como e n la 

obra de Poussin; o velando gran parte del trabajo e n un 

es fu mato tonal para suprimir algunas de las secuencias 

y pintando sólo los volúmenes que co mpo ne n la 

secuencia o secuencias prin cipales, co mo en la obra el e 

Tiziano. Estos métodos pre-mod e rnos debían es tar ya 

e n la me nte de Kand insky cuand o describió las dos 

m ane ras de pas ar a la abstracción: desnudar y velar. 

Diebenkorn hace las dos cosas. Y e l modo en qu e las 

hace recue rda a lgo la pintura pre-mode rna así co mo 

las prime ras bases modernas de es tos procedimi entos. 

En la trad ición de l expresionismo abstra cto ame

ri cano, al qu e pertenece la obra de Die be nkorn, 

mu chas pinturas expresa n su significado cas i ente ra

mente en su totalidad. Pod e mos de le itarnos, y de 

hecho lo hace mos, con los de tall es de un Pollo ck o un 

Rothko, pero e l enca nto está en e l fenómeno 

pi ctórico. Por tanto, es un enca nto reco nfortante, 

nostálgico, más que ex plosivo. Es un modo crudo de 

ex presa rse, y por eso no pre tendo decir qu e estas dos 

formas de e nca nto de ban es tar necesariamente 

separadas. Sin e mbargo hay de tall es de los que disfru 

tamos cuando nos acercamos a e llos, qu e n o han 

llamando nu es tra aten ción. Las pinturas de 

Die ben korn, como las de Pollock o Rothko, co nti enen 

encan tos de esta clase. Por eje mplo, en la serie Ocean 

Park, só lo un pintor de brocha gorda no disfrutaría co n 

e l modo e n qu e la p intura se escapa a menud o de las 

áreas c ircuns cr itas a la que se ha ap li cado. Pero 

tambi én hay de ta lles e n las obras de Die be nkorn que 

recla man nu estra atenc ión: aunque no se pueda 

se parar e l place r que nos proporcionan de l disfrute de l 

fenómeno de pintar, sin em bargo lo supera. Pod emos 

saborear y record ar parles de sus cuadros, ad emás del 

todo. En este aspecto, Die benkorn es un pintor tradi 

cion a l. 

Pe ro los de talles qu e record amos no son genera l

mente los bási cos , las unidad es compositivas indivi

duales, sino grupos ele e llas. Pu ede haber algunos 

signos o símbolos que ll amen nu estra atención, pe ro 

sería e rrón eo dedu cir de lo qu e hemos di cho hasta 

aquí que e l signifi cado de la obrJ de Die benkorn res icl e 

úni ca mente en las partes de su pintura o e n su 

totalidad. El hecho de qu e e l artista hable de 

in cid encias frente a re la cion es no es, es toy seguro, 

para apoyar es ta inte rpre tación. Tampoco lo es mi 

propia descrip c ión de l dibujo co mo actividad básica 

qu e le dé significado. Es c ierto que e l dibujo pu ede 

producir los significados más precisos y parti cul ares , y 

que algunas de las obras de la se ri e O cea n Park, por 

eje mplo, invitan a interpre tarlas como una acumu

la ción de sign ifi cados individuales, contrapu es tos a 

áreas de co lor qu e, ajustadas en aras de la unidad , 

vu e lven a asumir los significados aislados re lacionado 

en un todo. En teo ría, es to sue na totalme nte p lau sibl e. 

Y además suceden muchas cosas qu e llaman tambi én 

nues tra ate nc ión. In clu so me atreve ría a ir más lejos y a 

suge rir qu e es e n estos lugares interm edios, en los qu e 

se nos propone la co he ren cia pe ro todavía no se nos 

co nfirma, en los qu e las pinturas de Diebenkorn viven 

sus vidas más privadas y auténticas. En rea lid ad 

de be mos res istirnos a la unidad, a la cohe re n cia 

re lac iona l total. No hay qu e tratar de conseguirlo todo 

a la primera. 'De béis intentar e nte nde rlo', di ce 'y 

descubrir dónde es tá la clave'. 

Pero debe mos te ne r cuid ado de có mo expli ca mos los 

significados qu e nos ofrecen las distintas partes de los 

cuadros de Die benkorn, sobre todo en sus pinturas 
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abstractas. Un día fui con un escritor a la casa del 

artista cuando vivía en Santa Mónica, al pie de una 

colina cerca de la carretera de la costa del Pacífico, y 

subimos hasta Ocean Park, donde tenía su estudio. En 

el camino surgieron muchos detalles de las pinturas de 

Ocean Park. No podía imaginar que mi compañero 

hubiese visto una figura de Degas dibujada en un 

papel verde y hubiera pensado que la bailarina estaba 

sentada en el césped. Pero aquí sucedía casi lo mismo: 

~n tanto una zona coloreada sea indivisible de la 

supe rficie total, no la representa de modo mimético. 

Naturalmente, mucho de lo que vimos durante el 

trayecto, que Diebenkorn hacía todos los días, está 

incorporado a las pinturas de Ocean Park. Caminá

bam,os por bandas paralelas de extraordinario brillo: 

césped, senderos, luego la carretera, más senderos, la 

playa, el océano y el cielo. El sol, aunque velado por 

celajes, era intenso, tanto que cuando entramos en el 

estudio nos pareció que estaba oscuro, pero el 

resplandor de la luz creaba un vibrato en el interior 

que hacía que las grandes paredes blancas pareciera 

como si temblaran. El suelu estaLa cubierto de papeles 

y muy sucio. El polvo colgaba de los rincones y 

esquinas, suavizándolos. 

Por supuesto, todo esto forma parte de las pinturas 

de Ocean Park, mientras que las pintadas al Norte de 

California tienden a ser más opacas, de superficie más 

densa y color más sólido. Algo de esto intuímos 

aunque no supiéramos dónde fueron pintadas. Pero 

esta intuición tampoco dura mucho cuando nos 

ponemos a estudiar estas obras. De hecho, puede que 

nunca surja a la superficie, sino que permanezca 

semisumergida. Todo esto no nos impresiona, creo, 

como algo que necesite explicación o aclaración, algo 

incompleto porque no está suficientemente especi

ficado. Debemos suponer que el artista hubiera 

seguido pintando vistas de esta zona si hubiera 

querido, y a veces lo ha hecho (Fig. 2). Pero las pinturas 

de Ocean Park no nos impulsan a ser más concretos de 

lo que ellas mismas son sobre su lugar de origen. Son 

pinturas concretas, pero no en cuanto a su origen. 

Y lo que es más, las pinturas de Ocean Park no sólo 

nos ofrecen asociaciones de paisajes: Para empezar, 

casi todas son verticales, pero tambien en sus 

diferentes partes encontramos referencias físicas que, 

una vez detectadas, pueden parecer las principales 

referencias que contienen. Un grupo de líneas 

paralelas, muchas de ellas pintadas una y otra vez en 

un tono seco, parecido al gouache, nos dan una 

imprésion de nervio, de vigor (cat. 42). Las zonas 

emborronadas, difuminadas, parecen menos ventanas 

sobre la bruma y más tiras de piel transparente (cat. 

44). Todo el cuadro aparece como un contenedor 

lleno de otros contenedores más pequeños (cat. 46). Y 

si recordamos sus anteriores pinturas figurativas, 

veremos el modo en que Diebenkorn habría dibujado 

el respaldo de una silla o la curva de una cadera, cómo 

habría compuesto un cuadro haciendo que la espalda 

de su modelo hiciera este trabajo por él, cómo hubiera 

superpuesto los contornos de las figuras, fusionán

dolas, y cómo habría incorporado una gran cantidad 

de corporeidad en unos pocos trazos paralelos, del 

espacio paralelo a la superficie del cuadro. Y aunque 

no conociéramos sus anteriores pinturas figurativas, la 

experiencia de la figuración, por no hablar de la 

experiencia de la figura, suscitarían sus propios 

recuerdos en estas obras abstractas. Nada es concreto, 

pero todo tiene su referencia. Una razón de que no sea 

concreto debe ser que lo que parece referirse a la 

figura, cun frecuencia se refiere también al paisaje. 

* * * 
He dicho antes que Diebenkorn se resiste a toda 

coherencia relacional. Esto es importante para saber 
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cómo sus cuadros incorporan su experie n c ia en las 

partes y e n e l todo. Las partes ti e n e n cie rta libe rtad con 

respecto al todo. Sus pinturas de muestran qu e trata d e 

se r coh e rente (probabl e me nte no se quedaría satis

fecho si pe nsara qu e son in coh e re ntes). Pe ro m e da la 

sensac ión d e qu e se re tra cta casi a l ll egar al final. Y mi 

intui c ión se a poya e n su preocupa c ión para no 

estropear una pintura si trata d e a rreglar todo lo qu e 

parece estar mal. Por eso, p a rte d e su resiste n c ia a la 

coh e re n c ia es una resiste n c ia a aca ba r. 

Ha di cho que se siente mol esto por sus e rrores, 

qu e sie mpre trata d e corregirlos, q ue quie re qu e todo 

esté bi e n. 'Todo, es decir, e l col or, la fo rma, e l esp acio, 

e l dibujo, la composi c ión y e l co njun to, todo a la vez'. 

Pe ro, precisame nte, sus pinturas vive n e n sus propios 

e rrores: e n la esplendid ez d e su d es mañado dibujo, e n 

las partes sin acabar, e n las qu e parece n habe r sido 

pintadas cuando e l artista no pe n sa ba e n lo que esta ba 

hac iendo, e n su pre tendida ofe nsa a l bu e n gusto y a la 

se nsibilid ad. 

En la p e rfección d e l acabad o h ay a lgo mu e rto. 'No 

se pu ed e pensar al límite ', di ce un pintor inglés d e l 

XIX . Desd e enton ces , esta idea ha s id o aj e na a los 

mod e rnos, especialme nte a los expres ionistas abs

tractos. Die benkorn expresa su pe nsa mie nto porque 

éste mantie n e abi e rta su pintura para qu e aparezca, 

a veces incluso a pesar d e l es fu e rzo d e l artista 

por c rear e l más fino filtro re lac io nal para qu e no lo 

haga. 

Habrá obse rv adores d e su pintura qu e vean só lo un 

todo armóni co y no lo acc idental y lo di sonante , 

apenas admitido, ni cómo una voz, sol a e n a pari e n c ia, 

es e n realidad una ri ca combinac ió n sinfóni ca d e 

mu chas tend e n c ias contradi cto ri as. Los ojos Im

pacientes e in expe rtos ve rán q ue algunas d e las 

pinturas d e la se ri e O cean Park son difí cile s d e 

e ntend e r, porque no se pu ed en d escifrar coma las 

ante riores pinturas, que conti e n e n un gran núm e ro d e 

re fe re ncias analógi cas dispu estas e n secuencias 

complejas. Incluso los ojos más exp e rtos y atentos 

puede n seguir descubriendo nu e vas secu encias que 

ante riorm ente le s pasaron d esap e rc ibidas . Pe ro una 

vez descubie rtas, perman ece n. Philip Rawson h a 

obse rvado, con razón, que dichas pinturas anteriores 

e ran un signo seguro de su maestría. Cuando un 

cuadro está bi e n hecho, sus secue n c ias no se pued e n 

lee r arbitrariamente, de un modo distinto e n cad a 

lectura, porque están p ensadas y prese ntadas así, 

in c luso con su s aparentes e rrores. Después de todo, s i 

una pintura sigu e hablando como un todo armonioso, 

eso signifi ca que sus secue n c ias formales están supe r

simplifi cadas y la pintura no estará, probable m ente, 

e ntre las m ejores d e Die be nkorn. 

Sin e mbargo, la cuestión d e la coh e re n c ia es más 

importante qu e la d e la pe rfe cción d e l acabado, 

implícita e n e lla. El acabado no es la inte n ción d e una 

pintura, sino más bie n la consecue n c ia d e hab e r 

conseguido su intención. O por lo m e nos, qu e d e be ría 

habe rlo conseguido. La cohe re ncia pued e se r una 

inte n c ión . Esto nos ll eva a la dife rencia más impor

tante e n las pinturas figurativas y abstra ctas de 

Die benkorn: se pu ede d ecir qu e ti e n e n la misma 

inte n c ión. Ahora pode mos d esc ribirlas tácitame nte 

como de una coh e rencia re lacional casi completa , lo 

qu e supone dife re n c ias enormes entre sus pinturas 

abstractas y las figurativas. En el caso d e las prime ras, 

posible m ente pod e mos conside rar qu e es su úni ca 

inte n c ión, mi entras que con las figurativas, no. T ie n e n 

ad e más una inte n c ión figurativa, y esas dos inte n

c ion es c hocan. 

El choqu e se ve más clarame nte e n lo que 

Die be nkorn ha d e finido como su compromiso con las 

caras. 'Quiero las dos cosas: una figura con una cara 

2 1 
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c re ibl e, pe ro tambi én un a pintura en la qu e las formas, 

in c luíd as las d e la cara, fun c ion en co n toda la poten c ia 

qu e conside ro como requisito e n la obra total '. O sea, 

qu e haya un comp romiso. 'La cara ti ene que pe rd e r 
1 

parte d e su persona lidad. La pri me ra res pu es ta para 

e ll o t iene qu e se r re la c iona l ... Este comp rom iso co n la 

te rmin ac ió n d e la s caras es muy importante .. . un 

co mpromiso qu e qui zá ha socavado a largo pl azo mi 

tend en c ia figurativ a' . D icho c ru da me n te, la ca ra es tá 

d esp e rsonali zad a. Las re fe re nc ias figurat ivas con 

c retas se pi e rd e n por la abstracc ión re lacional. La 

te nd e nc ia figurativ a es tá socavada y Die benk o rn 

e mp ezó a pintar cuadros e n los q ue la abst racc ió n 

re lac iona l total fu e su úni ca y ab so luta inten ción. Pe ro 

no todo es tan sen c ill o. 

Para Di e be nkorn, un bu n cuadro es un a 'obra 

tota l' . Di cha obra, qu e impres iona por su totalidad , su 

globalidad, tien e 'pote nc ia total '. Es ta fo rma parti cula r 

d e pote n c iar se de riva d e l hecho de que nu es tra 

primera resp uesta ante la pintura es ' re laciona l'. Por 

tanto, para Die benkorn un bue n cuadro es aq ue l qu e 

se nos prese nta, en prime r lugar, como una co mbi

na c ión de pa rtes tan íntimame nte re la c ionadas entre s í 

qu e todas parece n te ne r la mism a impo rtan cia hablan

danos como un todo. 

El e fecto in sta ntáneo d e la unidad es un obj e tiv o 

tradi c io na l e n los pintores d e es tud io (mientras qu e la 

pintura mural, po r ej e mplo, no t ie ne ese objetivo). 

Pues to qu e la pintura de Di e benko rn pe rtenece a la 

pintura tradi c ion a l de es tudio, aunq ue sea abstracta, a l 

menos es una re prese nta c ión d e l mundo rea l. La 

propia no ción d e unid ad es o rgá ni ca; la de unidad 

pi ctóri ca, asoc iada con la pintura d e es tudio (l a uni 

dad de coherencia espa c ial), es inev itab le me nte figu 

rativa. La abs tracc ió n no alte ra es te plantea mi ento. 

Algunas esculturas mod e rni s tas abst ractas han sido 

d esco mpu es tas a propós ito, d e modo que sus partes 

pa recen d e libe rad amente fra ccionari as, con e l fin de es

capar totalmente a lo fi gurativo. La natura leza circun scr i

ta intrínseca me nte a la pintura, qu e la fu e rza sobre sí 

mi sm a, parece evitar es la posibi lidad. Pe ro otras escul 

turas abstrac tas han sid o vio le ntamente ob ligadas a 

pe rm anece r so bre sí mism as y escapa n a toda 

figuració n exce pto la d e la forma abstracta . Es más 

bien la coherencia pi ctóri ca tradi cio na l occid e ntal lo 

qu e evita qu e esca pe n a la figurac ión. Dado qu e e l 

obje tiv o d e la abstra cción re lac io na l es la unid ad 

pictórica, es te o bj etivo es figurat ivo. 

Sin e mbargo, la co he re nc ia pi ctó ri ca no es la úni ca 

clase de co he re nc ia qu e ti e ne n los pintores occid en

ta les. Cuando Die be nk orn di ce q ue e l tipo de pintura 

qu e quie re ha ce r es ' la o bra total ', se re fi e re a la 

co he ren c ia d e la pintura con ce bida com o objeto, qu e 

antes sign ifi ca ba una caja y ahora un listó n. Cuand o 

desc ribe la poten c ia co m o obra total, se refie re a la 

co he ren c ia d e la pintura con ce bid a co m o d eco rac ión. 

Ni su objetividad ni e l con ce pto decorativo d e la pin 

tura pu ed e n ex istir por se pa rado o ind e pendie ntes d e 

la misma, y e l res ultado es un a pintura concebida a l 

modo tradi c ional (la co he ren c ia independ iente d e l 

objeto es la d e los o bj e tos d e uso o d e c ie rtas clas es d e 

esculturas; la decorativa, la d e las a lfombras u ot ras 

supe rfi c ies co mpara bl es hechas o sentidas exc lu siva

mente para e l place r). Sin e mbargo, es tos tipos d e 

co he re nc ia se co mbinan frecue nte mente y mod ifi ca n 

la co he ren c ia pictór ica d e la re prese ntació n es pecial. 

Es to es in evitable en e l a rte d e Diebenkorn. 

Die benkorn aprend e d e la co he renc ia d eco rativa 

total d e l ex presion ismo abstracto y antes de es to, d e la 

co he re nc ia objetua l y decorativa de la prime ra pintura 

mod e rna. Su co nce pto d e unidad es algo objetua l y 

opaco produ cido po r la composición re lacional d e las 

pa rtes d e un cuadro y por a lgo transpa rente en la 

ilusión espacia l d e l tod o . Pero esto último es contin-
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gente con relación a lo primero. Las relaciones 

formadas en la superficie descubren el espacio. La 

superficie es el auténtico fundamento de nuestro 

conocimiento del mundo. Por tanto, 'la cara debía 

perder algo de su personalidad' porque ocupaba parte 

de la superficie, con un significado predeterminado. 

Así impidió la invención libre de significados porque 

estorbaba al movimiento compositivo sobre la super

ficie, como si se tratara de una barrera. 

Pero la figuración no es ni mucho menos el 

problema. El problema es la limitación constante que 

impone a la figuración una forma tan específica e 

intrínsecamente personalizada como es la cara 

humana. La unidad total, relacional, que busca 

Diebenkorn está concebida en la superficie, pero no es 

independiente del objeto representado. Entre las 

formas de coherencia que aparecen en sus pinturas 

decorativas, no es la menor la coherencia ilustrativa 

del objeto pintado. Con frecuencia es el objeto 

pintado el que compone la superficie. La coherencia 

ilustrativa de ese objeto pintado es una y la misma que 

la coherencia relacional de la superficie. La figura está 

en el campo y no en su cara. 

La figura que compone el campo está cerca de la super

ficie. Esto es verdad, con rarísimas excepciones. La 

superficie vertical, cercana, pertenece a la figura. Y 

como una sola superficie, pertenece a una sola figura. 

Diebenkorn empieza a veces cuadros con dos o tres 

figuras, de las que raramente sobrevive más de una. Y si 

sobreviven dos (nunca más de dos), se funden como si 

fueran una sola (cat. 15). 

Por el contrario, siempre sobrevive por lo menos 

una figura. Y si no aparece ninguna, habrá algún 

sustituto: una silla vacía (cat. 28), una ventana o 

porche por los que mirar (cat. 21 ), una mesa sobre la 

que hay objetos de uso (cat. 14). Signos de ausencia de 

figuras que denotan su presencia. En algunas de las 

naturalezas muertas más pequeñas, con tijeras o 

cuchillos y fruta, el objeto ilustrado que nos habla de la 

acción humana (y que simultáneamente compone la 

superficie) lo hace de tal modo que suscita inmediata

mente en nosotros pensamientos sobre el cuerpo y 

principalmente, sobre su sexualidad (Fig. 3). Otras 

pinturas también suscitan pensamientos parecidos, 

aunque de un modo menos inmediato. 

No sólo la pintura de la cara evoca la presencia de 

las figuras. Una de las primeras obras que quedan de 

Diebenkorn, Palo Alto Circle, de 1943 (un paisaje 

urbano), también la evoca (Fig 4). Desde el principio, 

la superficie vertical más cercana pertenece a la figura. 

Esta pintura es una metáfora de la figura, aunque 

figurativa en cuanto a su arquitectura, tomando la 

definición de Richard Wollheim. Y ampliando un 

poco esta definición, en el estilo de Hopper, del que se 

deriva Diebenkorn, una masa arquitectonica, que 

aparece ligeramente como fondo en el espacio 

pictórico, adquiere la presencia de una figura, es decir, 

puede ser como el símil de una figura. En el caso de 

Diebenkorn, la masa arquitectónica 'empuja' y llena 

toda la superficie que es, así, una metáfora de la figura; 

es una superficie corporeizada. Los paisajes urbanos 

de Diebenkorn de los años sesenta presentan sus 

superficies frontales de modo parecido (cat. 32). 

Figurativamente nos hablan del paisaje, de la recesión 

y la distancia, pero lo hacen en vertical y tan cerca de 

nosotros que son en realidad una figura. 

Como la superficie vertical y más cercana del 

cuadro se identifica con la figura, su expresión hacia el 

observador debe ser a través de esa superficie. De ahí 

el compromiso con las caras. Y así vemos que las 

figuras representadas por Diebenkorn ocultan su cara, 

miran a otro lado, o es como si no tuvieran cara en 

absoluto. Evitan mirar a los ojos. Y deberían hacerlo, 
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no sólo porque la supe rficie de l cuadro nos mira co mo 

un todo, s in o po rqu e siempre hay deta lles q ue llaman 

es pecia lm e nte nu es tra ate n ción. Puesto que la super

fi c ie, co m o un todo, es un a metáfo ra de la figu ra, sus 

deta lles más pode rosos y atractivos n o cae n necesa ria

mente dentro de l conto rn o de la figura re prese ntada. 

Es dec ir, dent ro de l co n torno oval de la ca ra. 

* * * 
El pe ri odo figurativo de Di e benkorn (aproximada

mente de 1 9 55 a 1966) es tá dominado por las figuras , 

por cuadros figurativos con figuras y metafó ri cos de 

figuras. En es te pe ríodo no hay mu chos pa isajes puros, 

sin o qu e, ge ne ra lme nte, se ven a través de ventanas o 

de porches (cat. 2 1, 2 2). Surge n co mo pan ta llas detrás 

de las figuras o co mo sustitutos de las mism as, cuy a 

prese nc ia se proyecta e n e ll os impregnándo los de 

co rp o re id ad (cat. 15, 17). Los que no se ve n desde 

de n tro son genera lmente pa isajes u rb anos. Co mo un a 

metáfora de la figura, co mo ya he sugerido. En 

cua lquie r caso, sepa rados de la natura leza, co ns

truídos y controlados. Ningún paisaje de Diebenkorn 

parece tan abie rto a la natura leza, tan inme rso e n e ll a, 

com o las pinturas abs tractas q ue los p recedie ro n. 

Estas pinturas abstractas (cal. 1- 13) de l pe riodo 

1948-55 so n las prime ras ob ras maduras de 

Di e be nk orn. Son abstra ctas por que no pueden co nsi

de ra rse paisaj es, pe ro re prese ntan cosas e imágenes 

fá c ilm ente asoc iables co n un paisaje , co mo g lifos 

o rgáni cos, bandas ho ri zonta les y partes re torcidas. Y 

su co mpos ic ión , a partir de manchas más o me nos 

grandes, recue rdan paisaj es . También los recue rd a e l 

modo de pintar: los co lo res en ca pas d ifuminadas 

sugie re n bandas de ti e rra y are na y las fo rm as es tratifi 

cadas qu e e ncontramos e n la natura leza. La ex

pe rien cia qu e ofrece n es tas pin tu ras no es la misma 

que la de los paisaj es . No hay n in gun a co rres po n-

dencia ev id e nte e ntre la pintu ra y un lugar co ncreto, 

pero su e nraizam iento co n la ex pe ri enc ia que tie ne e l 

artista de l paisaje parece ev id ente. 

No t iene mucho se ntid o describir estas pinturas 

co mo paisajes abstractos . Las pinturas de pa isajes sí 

so n un a abstracción del o bj eto. Todas las pinturas 

figurat iv as lo so n, natura lmente, pero sobre todo las de 

paisajes, po rqu e no ex igen la mi sma re lac ió n mutua 

e ntre e l objeto y e l a rti sta q ue ex iste en las figuras. Así 

pues, e l paisaje provoca pos ibl emente un a curiosidad 

más libre o un modo de pintar más desinhibido, 

porque no revierte al pintor ni trata de descubrir para 

e ll o e l ce ntro de su ate n ció n. En cualqu ie r caso, 

fomenta la invención y por tanto se asocia más a la 

libe rtad . Aqu í está su principa l co nex ió n co n las 

pinturas abst ractas de D ie be nk o rn . 

El auge de la p in tura mod e rna pai sajista en e l s iglo XIX 

se asoció co n la id ea de li be rtad . Paisaj e signifi caba 

libe rtad técnica porq ue no esta ba limi tado por las 

ex igen c ias de l objeto narrad o . El modo de ve r la 

imagen podía venir determinado por e l co lo r, la 

tonal idad o e l toq ue. También significaba libe rtad en 

las intrusion es de l mundo mod e rno. El objeto y su 

t ratamie nto e ran un refugio para la libe rtad de acción. 

Die benkorn pintó cuad ros abstractos qu e 

recue rd an su ex perien cia pais ajista an tes de su viaj e a 

Méx ico en 1950 (cat. 1, 2). Pe ro a partir de esta fecha 

adq uiri ó mayo r co nfian za y tuvo una mente más 

ab ie rta (cat. 3-6). Se fue, segú n dijo, para escapar a las 

limitac ion es de su e mpleo co mo do cen te, co nse

cue nte con otros a rti stas veteranos, no só lo David 

Park, qu e e ra e l me n to r de D ie be nkorn , s in o tamb ién 

Clyfford St ill , q ue se había co nve rt id o en e l mod e lo 

adm irado po r éste, en un a re lac ió n in sat isfacto ri a para 

ambos. Pero tamb ié n porque qu e ría irse , según dijo, 

qu e ría es tar so lo y re fl ex io nar. El paisaj e sat isfizo esa 

27 

Fundación Juan March



28 

necesidad. 'La lín ea plana de la meseta occidental de 

Albuquerque influyó en mi trabajo', recordó después . 

'Temperamentalmente, quizá siempre he sido un 

pintor de paisajes, pero he luchado contra e llo. En 

Albuquerque me relajé y empecé a pensar en las 

formas naturales relacionadas con mis propios senti

mientos'. 

Esta libe rtad de huída le dio la libertad de la 

distancia, de no estar vigilado. El paisaje, distante y 

que, ge neralmente, no mira hacia atrás, fue una 

metáfora totalmente adecuada. Además, como nos 

recuerda Diebenkorn, la lib ertad de la distancia le 

permitió la libertad del autoexamen. Es decir, la 

libertad de jugar y dejar volar su fantasía. Esto ll enaba 

una inmensa necesidad. 

La entrada de Oiebenkorn niño en e l arte fue a 

través de los tebeos y, después, las ilustraciones que 

hacía de sus propias aventuras. Su primer gran éxito 

como pintor se produjo en 1 948, cuando vivía cerca 

de la Bahía de San Francisco, al inscribirse en un curso 

de imp rovisación sobre e l expresionismo abstracto. El 

arte, concebido como un juego de la imaginación, tocó 

inmediatamente su fibra sensible. A principios de 

1948 componía todavía sobre una cuadrícula 

abstracta aplicada a la superficie (Fig. 5). A finales de 

ese año sacaba ya de la superficie formas vagamente 

cuad ri culad as. Había descubierto la fotografía en su 

pintura (Fig. 6). Esa libertad conseguía el paisaje 

adecuado y necesario. El paisaje es maleable, dice 

Oiebenkorn, más fácil de dominar que la figura. En 

este aspecto es como la abstracción, dice. Son dos 

mundos, recalca. Quiere decir que es lo que é l puede 

hacer con e llos. 

El expres ionismo abstracto, al fomentar la impro

visación, rechaza lo acabado, lo 'bonito' . Esto fue 

también vital para Oiebenkorn. En 1948 era un pintor 

cons umado, pero nada fácil. Como marginado 

cultural, lejos de Nueva York y más aún de Europa, no 

fue capaz de absorber un estilo pulido. Podía ser un 

pintor desmañado. La experiencia del expres ionismo 

abstracto le hizo ser un desmañado esp lénd ido. La 

gracia de su arte estaba, y sigue estando, en su libertad 

para olvidarse de la mera habilidad. Otra lib ertad que 

le permitía e l paisaje. Porque no tenía que deletrearlo 

ni describirlo, dice, como en e l caso de la figura y la 

naturaleza muerta. Son fragmentos, no palabras, 

añade. Por tanto, piden que se les especifique. Y aquí la 

salida es el ejercicio de la habilidad, con gran peligro 

para Diebenkorn. Con é l, a través de él, el marginal se 

rinde a la cultura dominante. Es la atracción por la 

naturaleza muerta, pero sobre todo por la figura. La 

presencia del modelo no es sólo presencia (los 

modelos de Oiebenkorn son, generalmente, mujeres), 

sino la presencia de la cultura. Los primeros cuadros 

figurativos siguen al modelo. Sus poses recuerdan 

fotografías. La asociación pertenece en gran medida al 

mundo figurativo porque se suma al mismo y, por 

tanto, se puede considerar que nos pone en contacto 

con los logros más elevados de la pintura anterior. Esto 

es una gran comod idad cultural, tanto para e l artista 

como para e l espectador. Pero también es una 

invitación a la nostalgia. Creo que es inte resante notar 

que Diebenkorn no pintaba del modelo. Ya volveré a 

esto más adelante. 

El 'viaje al paisaje' de 1950 no produjo en e l arte de 

Oiebenkorn tantos cambios como una necesidad de 

respuesta. Igual que cuando voló por primera vez 

sobre el desierto en e l verano de 1951. Mirando hacia 

abajo, vió una gran superficie plana y labrada que se 

parecía a lo que é l estaba pintando. Empezó a tratar la 

superficie vertical de sus pinturas como si fuera 

horizontal, como si fuera un dibujo o un escrito (cat. 

3). Esto tuvo dos consecuencias importantes: primero, 

Fundación Juan March



FI G. 8 

Marine Jacket 1 943 

27.9 x 2 1.6 cm ( 11 x 8 112 in ) 

Grafito so bre pape l 

Sr. y Sra. Ri c hard D ie bc nkorn 

Fundación Juan March



F I G. 9 

11/ (Abrigo 111 ) 1990 
Coat 

1 

• ) 

(8 1/2 x 6 /¡ 111 2 1 .6 x 1 6.5 c m 

G rabado 

. . arti c ula r Co lccc10n P' 

Fundación Juan March



que amplificó e l sentido de m apa qu e surge de la 

superfic ie de su pintura. Sus m ode los gráfi cos, sus 

trazos, se parecían cada vez más a los mapas y sus 

pinturas parecían guías de lugares lejanos. Y e n 

segundo lugar e ra co mo si e l dibujo o la escritura 

hubie ran invadido la pintura para libe rarl a. El dibujo, 

como opuesto a la pintura y como lugar prioritario de 

signifi cados privados, en las pinturas de Albuque rqu e, 

describe los viajes de la imagin ación. Es voraz por lo 

que contie ne, pues nos hab la de la figura y de l paisaj e, 

y refuerza e l propio yo frente a la pintura, e l dominio 

del juego privado sobre e l domini o de lo pi ctó rico. La 

te la de araña de l gráfi co se in scribe e n la supe rfi c ie 

como sobre un listón y se extie nde por toda e lla co mo 

un decorado abstracto. No se puede entrar en e l 

es pacio pictórico si no es a través de esa te la de araña 

que, ad e más, conforma e l es pa cio con la forma de su 

juego. 

Más tard e, e n Be rke ley, al norte de Ca li fo rni a, e l dibujo 

se disue lve e n la pintura a través de un a rti s ta más 

seguro, qu e se siente más cómodo en la cultura 

pictórica de mediados de los años c in cuenta . Prime ro 

es tuvo e n Urban a, Illin o is, e n 195 2-53 volvi ó a la 

frontalidad de l aspecto, dejand o que e l es pacio fluy e ra 

libre y co he re nte mente entre la supe rfic ie y la profun 

didad de l cuadro (cat. 7-9). Des pu és, e n Be rke ley 

desapareció la dife ren cia e ntre dibujo y pintura, 

dejando lib e rtad total a la improvisac ió n so bre toda la 

supe rfi c ie de l cuadro (cat. 1 0 - 13). Pero enton ces , nos 

di ce, sus pinturas e mpezaron a parecer acabadas. 

'No había nad a co ntra lo qu e lu char', ex pli ca. 'Y de 

re pente, la figura me proporcionó mu cho de lo qu e 

bus caba'. Pintando, 'la figura ej e rce un a influ e nc ia 

continua y difusa sobre la pintura a medida qu e se 

va desa rrollando. Las forma s re presentadas es tán 

ca rgadas de sentimi entos psi co lógicos. No pu edo 

limitarm e a pintar'. 

Y e fectivame nte, no só lo es pintura, porque la 

figura se inte rcala entre e l pintor y e l cuadro. Se 

inte rcala de ta l man e ra qu e, e n rea lidad, Diebenkorn 

no pu ede pintar a partir de la figura . Ni siqui e ra puede 

só lo pintar, porque además la figura se e nsaya siempre 

en e l dibujo. En es te aspecto, las pinturas figurativas de 

Di ebenkorn nos ll evan a lo qu e sucedi ó en Nuevo 

Méx ico. Las formas que en co ntramos en e l acto de 

dibujar co nti ene n una gran ca rga e mo tiva. Después 

Oiebenkorn improvisa sobre la figura con la libertad 

que le permite e l dibujo, sa bie ndo que a l pintar la 

figura, incluso de me moria, se limitaría esa libe rtad. En 

rea lid ad sería imposible pinta r a partir de la figura : la 

prese n cia de la figura le o bligaría a 'co lgarse d e l 

parecid o', co mo él di ce . Toda la tarea se co nve rtiría e n 

tradicionalm ente pi ctóri ca, una re tirad a atáv ica a la 

anterior cu !tu ra . 

Sin e mbargo, lejos de la figura la pintura se pu ede 

hacer metafóri ca o figurativa . La figura pu ede es tar e n 

e l ca mpo o en las inte rru pciones d e l m ismo, más e n 

estas última s. Frente a una figura pintada por 

Die be nk orn nos sentimos ambivalentes, c reo, ·· n o 

res pecto a l cue rpo rep rese ntado sino a l campo qu e lo 

co nti ene y que cubre su co rpore idad. Y co m o ya 

he mos visto , no só lo las pinturas con re prese nta cion es 

de figuras pe rmite n ese sentido de co rpore idad. 

Las pinturas de O cea n Park, por eje mplo. La s 

primeras parece n derivarse de algunos deta lles de las 

anterio res pinturas de Di e be nkorn. La fi gura, di ce, es 

un fragm e nto. Por tanto, a lgun as de las primeras 

pinturas d e Ocean Park (cat. 3 7-39) parecen 

fragm entos de fragmentos, fragmentos de fi guras o de 

superfic ies meta fóri cas de figuras. Todas las pinturas 

figurativas parecen muy próximas, pe ro las prime ras 

de Ocean Park mu cho más, ampliadas y aumentadas 

en su co rpore id ad, hasta hacerse cas i esculturas . Pe ro 
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el artista debe haberlas enco n trado algo claustrofó

bicas porque la serie descubre su auténtico ca rácter, es 

decir, su auténtica esca la y desarrolla su impulso a 

medida que empieza a surgir e l formato de pórtico. 

Cuando se mezcla la visión lejana com o sob re un 

paisaje, con el prime r plano como un a figura, lo lejano 

y lo cercano se funden y una lu z inq uisitorial fluy e a 

través de lo corpóreo. 

* * * 
Creía yo que la corporeización del espacio libre que 

hace Diebenkorn e n su serie de Ocean Park, nos 

retrotraía en último térmi n o a su experiencia de una 

pintura particular de Matisse en la co lección Phillips, 

qu e vio por primera vez en 1944. L'Atelier, Qyai 

St.-Michel, de 1 91 6 (F ig. 7), está lleno de resonancias 

corpóreas, con un a superfic ie que parece vibrar co mo 

una piel transparente, como si e l espacio que en cierra 

fue ra el espacio total y viviente dentro del cue rpo. Y la 

metáfora del cue rpo que sugiere adq uie re un sign i

ficado concreto porque es tá llena de resonancias del 

objeto principal del cuadro, el desnudo echado qu e se 

presenta a nuestra vista lle nando todo e l cuad ro. Esta 

pintura se convirtió en una especie de talismán para 

Diebenkorn y creo que tengo razón al afirmar que la 

corporeización de l es pacio por parte de nu es tro 

pintor, que mezcla la densidad y la carga erótica de la 

figura con la libertad y amp li tud del espacio, debe 

mu cho a la de Matisse. Sob re todo, la serie de Ocean 

Park. Pero hay otro precedente anterio r, con un sign i

ficado distinto. 

En 1943, e l último de su paso por la unive rsidad y 

e l año ele su matrimonio, Diebenkorn fue llamado a los 

Marin es. Hizo un dibujo de su gue rre ra colgando de 

una pue rta (Fig 8). Técnicamente es un dibujo conven

ciona l, pero hay a lgo extraño en é l. Parte de su miste ri o 

consiste en esto: si e l marco de la puerta está en e l 

plano del dibujo, co mo parece, la puerta se abre hacia 

delante, hacia donde estamos nosotros , y co n e ll a, este 

curioso sustituto de l cue rpo la configura realmente 

como un fragmento. Pero e l miste rio del dibujo 

aumenta porque este sustituto de l cuerpo oculta todo 

menos un pequeño es pa cio más allá de la pue rta . 

Recordando algo que e l artista dijo mu cho des pués, e l 

es pacio, e l estado de ánimo y la luz están e nce rrad os 

lejos de la figura . Además, e l nombre de l artista, escrito 

con letras mayús culas y grandes en la parte in ferio r, 

parece al mismo ti empo la firma del dibujo y una 

descripción de lo que representa. No quiero at ribuir a 

es ta ob ra menor más importan cia de la que tiene. Una 

guerrera milita r puede verse co mo un retrato de su 

dueño y como una image n de la mortalid ad. Pero esta 

representación de Diebenkorn es sorprendente, aun 

viéndola cas i c in cue nta años despu és de su rea li 

zación, porque nos enseña, en e l principio de la carre ra 

del artista, una superfi c ie corporeizada en una image n 

cuya corpore idad nos cautiva. 

Y lo que es significativo, creo yo, es que 

Diebenkorn volvió recientem ente a esta imagen, 

después de habe r es tado muy enfermo, y la adaptó 

para ilustrar poe mas de Yeats qu e nos hablan de la 

impotencia y de la mu e rte (Fig 9). Son imágenes 

hechas con gusto. Pero este gusto responde a un a 

neces idad. 

Así, la libe rtad de l ca mpo, la libertad del espacio 

abie rto, es tá in ev itable mente asociada al patetismo de 

la figura, un fragmento vulnerable, así como a su 

vitalidad y e rotismo. La libertad que se ofrece no es la 

ele escapar. El único escape es la libertad de la vida 

interior. Mientras tanto, la pintura limpi a e l aire, según 

Diebenkorn. 
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Ya sé qu e un autor n o debe c ita r s u obra anterior. Pe ro n o 

te ngo má s re medio qu e re fe rirm e a mi The Drawings oj 

Richard Diebenkorn (N e w York: Th e Mu se um of Mode rn Art, 

1 98 8), no só lo porque es tan rec iente q ue este e nsayo 

constituye cas i una coda de l mismo, sino porque con ti e ne 

una nota bibliográfi ca muy útil e n la que es tán tod as las 

fu entes de las qu e pode mos ex trae r las o pinion es de 

Die benkorn so bre su a rte. Sería por tanto totalmente inútil 

re produ c ir aquí la lista, pe ro de bo in c luir a lgunas fra ses de 

Diebe nkorn que c ito de co nv e rsa c ion es con el a rti sta qu e 

tuvi e ron lugar durante el ti e mpo e n que yo es taba 

escribi e nd o e l e nsayo. Le pido perd ón por es te atrevimiento. 

In ev ita blem ente, mu chas id eas de las presentadas aq uí 

esta ban ya e n mi e nsayo y, en co nsecue n c ia, debo reconocer 

aquí las de ud as con las fu entes c itad as e n e l mi s m o. Pero las 

qu e han surgido desp ués de pasa r por e l nu evo filtro y que 

todavía son reco no c ibl es, no son mu c h as. Las fuentes más 

importantes son Painting asan Art, ele Ric ha rd Wollheim 

(Princeton, N.J., Prin ce ton University Press, 198 7) y Drawing 

de Philip Rawson (2 ·' e cl., Philade lphi a, Unive rsity o f 

Pe nn sy lv ania Press, 1987). 1-le vu e lto a co nsulta r las notas 

de este último so bre las secue n c ia s de formas ana lóg icas . A 

e llas d e bo añadir que mi ci ta de Mi chacl Baxandall es de s u 

Ciotto and the Orators (Ne w York , Oxforcl Unive rsity Press, 

Nota: 

1988) y la de Kanclinsky es de s u Über das Ceistige in de 

Kunst (Munich, Piper, 19 12; hay va ria s tradu cc io nes a l 

in g lés); El pintor inglé s a l que he hecho m e nc ió n es Giles, 

cuya obse rv ación sob re Clave rt a parece e n Turner: 

lmagination and Reali ty de Lawrence Gow ing (New York, The 

Museum of Mod e rn Art, 1966); Mi s observaciones sob re la 

ho ri zo nta lid ad, e l dibujo y la esc ritura proce de n del Realism, 

Writing, Disjiguration de Michael Fried (Chi cago, Unive rsity 

o f Chi cago Press, 1987) y, rec ien te m e nte, he vue lto a lee r 

con gran provec h o dos e nsayos de C le m ent Greenberg, 

'Marc Chaga ll ' y 'On th e Rol e of Nature in Mod e rni st 

Painting', ambos recogidos e n Art and Culture (Boston, 

Beaco n Press, 1 9 6 1 ). 

Algunos de los pe n sa mi entos exp ues tos aquí no proceden 

de mi e nsayo el e 1988, sino de la confe re n c ia qu e dí en 

1989 e n e l Duncan Phillips Me mori a l e n Washin gton, D.C. 

sob re Abstracción y Figuración. Tengo que agradecer al 

director y patronato de The Phillips Co ll ection por haberme 

ofrec ido tan ge n erosa m ente su tribuna para expo ner a lgun as 

d e mis id eas so bre Diebenkorn e n un co ntex to m ás ampli o . 

También doy las grac ias a l Director y Patronato de la 

Whitechapel Art Ga ll e ry por la opo rtunidad qu e me han 

dado d e seg uir avanzando e n este sen tido. 
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PAINTING 11 

1949 

11 6.25 x 88.25 cm (4Yi s x 34114 in) 
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UNTITLED 

1949 

137.25 x 80 cm (54 x 3 / 1
/2 in) 
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3 

UNTITLED 'M' 

195 1 

109.5 x 134 cm (43 1/8 x 52 3/I in) 

Fundación Juan March



f \\&11.1' 'fff' . ~Ŀ 

rí 

Fundación Juan March



4 

ALBUQUERQUE # 11 

195 1 
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ALBUQUERQUE # 20 

1952 

138.5 x 144.75 cm (54 1
/2 x 57 in) 
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ALBUQUERQUE # 24 

1952 

169 x 120.75 cm (66 1/2 x 47 112 in) 
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7 

URBANA # 2 (THE ARCHER) 

1953 

164 x 12 0.75 cm (64 1/z x 47 1/z in) 
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8 

URBANA # 5 (BEACHTOWN) 

1953 

173 .75 x 136 cm (68 x 53 1/2 in) 
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9 

URBANA 

1953 

156.2 5 x 12 1.25 cm (6 11/z x 47% in) 
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10 

BERKELEY # 19 

1954 

15 1.25 x 144.75 cm (59 112 x 57 in) 
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BERKELEY # 20 

19S4 

1 77.7 S x 1 S S cm (70 x 6 1 1/s in) 
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BERKELEY 

1955 

6 1 x 53 .5 cm (2 4 x 2 11/s in) 
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BERKELEY #57 

1955 

149.25 x 149.25 cm (58 3/ J x 583/ , in) 
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14 

STILL LIFE WITH MATCHBOOK 

1956 

67.25 x 79 .5 cm (26 1/2 x 30 in) 
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15 

GIR L ON A TERRACE 

1956 

180.25 x 167.75 cm (7 1 x 66 in) 
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16 

GIRL WITH THREE COFFEE CUPS 

1957 

149.75 x 137.25 cm (59 x 54 in) 
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17 

WOMAN IN PROFILE 

1958 

173 x 150 cm (68 1/s x 59 in) 
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18 

WOMAN AT TABLE IN STRONG LIGHT 

1959 

123 .25 x 123.25 cm (48 111 x 48 1/2 in) 
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19 

HEAD Of A GIRL WITH A BLUE BACKGROUND 

1959 

50.75 x 43.75 cm (20 x 17 114 in) 

20 

HEAD OF A GIRL 

1959 

28.2 5 x 23.5 cm ( 11 1/ s x 9 114 in) 
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HORIZON- OCEAN VIEW 

1959 

177.75 x 162 .5 cm (70 x 64 in) 
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22 

V I EW FROM THE PORCH 

1959 

177.75 x 167.75 cm (70 x 66 in) 
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23 

WOMAN WITH NEWSPAPER 

1960 

122 x 85.75 cm (48 x 33 114 in) 
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24 

LANDSCAPE WITH SMOKE 

1960 

139 x 126.5 cm ( 5 4 3 / ~  x 49 1/ , in) 
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25 

HEAD 

1960 

33 .25 x 29.75 cm ( 13 118 x 113/~ in) 

26 

HEAD OF A GIRL WITH BLACK HAIR 

196 1 

S 4.5 x 45 cm (2 1112 x 1 7% in) 
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27 

HEAD 

196 1 

7 1 x52 .5cm(28x2 1 in) 
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28 

INTERIOR WITH FLOWERS 

196 1 

/ 44.75 x 99 cm (57 x 39 in) 
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29 

SEATED WOMAN, GREEN INTERIOR 

196 1 

83 x 72 .5 cm (32 31 1 x 28 112 in) 
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30 

POPPIES 

1963 

10 1.75 x 76.25 cm (40 x 30 in) 
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CORNER OF STUDIO- SIN K 

1963 

177.75 x 195 .5 cm (70 x 77 in) 
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INGLESIDE 

1963 

207.5 x 176 .5 cm (8 l 1
/ 1 x 69 1/2 in) 
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33 

WOMAN WITH HAT ANO GLOVES 

1963 

86.5 x 9 1. 5 cm (34 x 36 in) 
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34 

NUDE ON BLUE GROUND 

1966 

205.75 x 1 SO cm (8 1 x 59 in) 
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35 

SEATED FIGURE WITH HAT 

1967 

152.5 x 152.5 cm (60 x 60 in) 
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SEATED WOMAN 

1967 

203 .2 5 x 228 .5 cm (80 x 90 in) 
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OCEAN PARK # 16 

1968 

235 x 193 cm (92 1/s x 76 in) 
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38 

OCEAN PARK # 21 

1969 

236.2 S x 205.75 cm (93 x 8 1 in) 
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OCEAN PARK # 2 7 

1970 

254x205.75cm ( IOOx8 1 in) 
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OCEAN PARK # 54 

1972 

254 x 205.75 cm ( 100 x 8 1 in) 
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OCEAN PARK # 57 

1972 

198 x 205.75 cm (78 x 8 1 in) 
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OCEAN PARK # 64 

1973 

254x205.75cm( IOO x8 1 in) 
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OCEAN PARK # 66 

1973 

236.25 x 205.75 cm (93 x 8 1 in) 
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OCEAN PARK # 80 

1975 

167.75 x 122 cm (65 x 46 31• in) 
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OCEAN PARK # 95 

1976 

233 .75 x 205.75 cm (92 x 8 1 in) 
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OC EAN PARK # 105 

1978 

254 x 236.25 cm ( 100 x 93 in) 
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OC EAN PARK # 107 

1978 

236.25 x 193 cm (93 x 76 in) 
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OC EAN PARK # 108 

1978 

198 x 155 .5 cm (78 x 62 in) 
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OCEAN PARK # 128 

1984 

236.2 S x 205 .75 cm (93 x 8 1 in) 
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OCEAN PARK # 131 

1985 

16 5.75 x 233 .75 cm (65 11 1 x 92 in) 
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OCEAN PARK # 136 

1985 

152.5 x 152.5 cm (60 x 60 in) 
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OCEAN PARK # 1 39 

1985 

236.25 x 147.25 cm (93 x 58 in) 
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Richard Diebenkorn en 1 9 56 

(foto de Rose Mande!) 
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El 22 de abril de 1922 nace Richard Diebenkorn en 

Portland, Oregón. En 19 24, su familia se traslada a San 

Francisco, donde más tarde Diebenkorn se gradúa en 

e l Lowell High School. En 1 940, ingresa en la Univer

sidad de Stanford; en el tercer año de carrera se 

concentra en e l estudio de Be ll as Artes, tomando 

c lases de pintura de la mano de Ví ctor Arnautoff y de 

acuarela y dibujo con Daniel Mendelowitz, qu e 

fomenta en é l su inte rés por la obra de Arthur Dove, 

Charles Sheeler y especia lmente Edward Hopper. El 

propio Mendelowitz le lleva a vi sitar la casa de Sara 

Stein, en Palo Alto, donde por primera vez puede 

admi rar obras de Paul Cézanne, Henri Matisse y Pablo 

Picasso. En junio de 1943 contrae matrimonio con 

Phyllis Gilman, con la qu e tendrá dos hijos, Gretchen 

(1945) y Christopher (194 7). De 1943 a 1945, 

Diebenkorn se alista con los marin es del Ejército 

estadounid ense. 

Durante su entrenam iento militar visita una se ri e 

de co lecciones que son c lave en el arte mod e rno 

primitivo, como la Colección Phillips e n Washington, 

la Colección Gallatin en Filade lfi a y otras en Nueva 

York. La influencia de artistas tan diversos como 

William Baziotes, Cézanne,J uli o Go n zález, Paul Klee, 

Matisse, Joan Miró, Piet Mondrian, Picasso, Mark 

Rothko y Kurt Schwitters dejan gran hue ll a en el 

pintor. En esta é poca lleva a cabo sus primeras 

acuarelas abstractas. En 19 46, Die benkorn prosigue 

sus estudios en la California Sch oo l of Fine Arts (C.f. 

Bill), donde e ntra en contacto con e l pintor David Park. 

Tras recibir la Albert Bender Crant-in-Aid Fellowship se 

traslada a vivir a Woodstock, Nu eva York, donde vive 

durante un año y pinta pequeños cuadros, algun os de 

los cuales evocan e l esti lo d e Ro bert Mothe rwell y 

Baziotes, así como las fuentes de in spiración francesas 

de estos últimos, particularme nte Picasso. Tras este 

período, regresa a San Francisco, d o nd e imparte clases 

en la California School ofFine Arts hasta 1950; en esa 

época traba amistad con otros mi e mbros de la 

Facultad, entre otros, Clyfford Still, Elmer Bischoff, 

Hasse l Smith y Edward Corbett. En 1948 tiene lugar 

su primera ex posi c ión individual en e l Ca liforni a 

Palace of the Legion of Honor, e n San Francisco, y en 

1949 obtiene su li cenciatura por la Unive rsidad d e 

Stanford . En este pe ríodo, y bajo la influ enc ia de los 

expresionistas abstractos, Diebenkorn reali za la se ri e 

de Sausalito, advirtiéndose por primera vez signos d e 

madure z e n la obra del pintor. 

En 1950, ingresa en la Unive rsidad d e New 

Mexico, Albuque rqu e (C.f. Bill), donde inicia sus 

estud ios de graduado y, en 1951 recibe su Master if 
Fine Arts. En los cuatro años poste riores sus obras 

aumentan de tamaño y ex pe rime ntan una se ri e d e 

variacion es c romáti cas . En esta é po ca, dejando de lado 

las palabras y e l eje mplo de profesores y homólogos d e 

San Fran c isco, Diebenkorn se ve impulsado por una 

tendencia paisajista, ce ntrando su inte rés en la lu z de 

la región e in corporando una nu eva técnica d e dibujo 

más autográfica, lo que se debe en parte al ejemplo de 

Willem de Kooning. 

En el ve rano d e 1951, e n un vuelo a San Francisco, 

las vistas aéreas del paisaje d ejan gran impres ión en e l 

artista. Durante su esta nc ia en la c iudad visita la retros

pectiva de Arshile Gorky en e l Museo d e Arte d e San 

Francisco; Die ben korn vu e lve a California en e l 

ve rano d e 1 9 52, dond e visita la re trospectiva d e Henri 

Matisse en la Muni c ipal Art Galleries d e Los Angel es. 

En el otoño de ese mismo año se traslada a Urbana, 

donde imparte cursos d e dibujo y d e pintura en la 

Unive rsidad d e Illinois; la influ encia de Matiss e en la 

pale ta de Di e benkorn se ha ce más acusada e n ese 

momento. En esta misma é poca tiene luga r su ex po

sición en la Galería Paul Kantor, d e Los Ange les, la 

primera rea li zada en un a galería come rcial. Esta 
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Vista de la instalación de la primera exposición individual 

de Richard Diebenkorn en el Palace o/ the Legion 

of /-lanar, San Francisco, 1948 

Richard Diebenkorn en una clase del San fran.cisco 

Art lnstitute, 1 963 

galería seguirá exponiendo sus obras regularmente 

hasta 1956. 

Diebenkorn VIaJa a Nueva York en el verano de 

1953, donde conoce a Franz Kline y a los marchantes 

Charles Egan y Ellie Poindexter. Cuando regresa a 

California, en septiembre, se instala en Berkeley, 

donde permanecerá durante varios años consecutivos; 

en esa época adquiere reputación de pintor expresio

nista abstracto de una creatividad insólita. En otoño 

del mismo año recibe una beca, la Abraham Rosenberg 

Traveling Fellowship de estudios avanzados en arte, y 

vuelve a consagrarse por entero a pintar. 

En 1955, casi repentinamente, Diebenkorn inicia 

primero una serie de bodegones y más tarde de 

paisajes, preludio del estilo figurativo al que se 

entregará en el verano de ese mismo año, participando 

asimismo en sesiones de dibujo en grupo junto a David 

Park y Elmer Bischoff, que tienen lugar en su estudio 

de la Avenida Shattuck en Berkeley, e impartiendo 

cursos en el California College of Arts and Crafts. Poco 

después, el trío de pintores/profesores funda un grupo 

junto con sus estudiantes, grupo que será conocido 

como Bay Are a Figurative School. En 1 9 56 tiene lugar su 

primera ex posición en Nueva York, en la Galería 

Poindexter (en la que seguirá exponiendo regular

mente hasta 1971) y a finales de año su técnica refleja 

ya un estilo figurativo (dibuja a partir de modelos, con 

Park y Bischoff, hasta la muerte de Park en 1960, 

siendo sustituído éste por Frank Lobdell después 

hasta 1965). En 1962, Diebenkorn es galardonado 

por el National lnstitute of Arts and Letters. 

En 1963, Diebenkorn abandona la enseñanza en 

el San Francisco Art lnstitute (anteriormente cono

cido como California School of Fine Arts) y pasa a ser 

artista residente de la Universidad de Stanford, fijando 

su residencia en Palo Alto, consagrándose tanto al 

dibujo como a la pintura. 

Fundación Juan March



Richard Diebenk arn en su es tudio de Santa Mónica en 19 72 

(foto de Gilbert Lloyd) 

Richard Diebenk orn en su es tudio de Sa n ta Mónica en 198 6 

(foto de Mar va Marro<~) 
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Sin título (1-lealdsbura), 1991 

Sin título (1-fea ldsbura), 199 1 

En e l transcurso del año siguiente viaja a Europa 

gracias a un interca mbio cultural subvencionado por 

e l Departamento de Estado Norteamericano y da una 

serie de confe renc ias en sindicatos de artistas de la 

Unión Soviética. Durante este viaje queda vivamente 

impresionado por las obras de Matisse expuestas en e l 

Museo Hermitage, de Leningrado, y en el Museo 

Pushkin, de Moscú. 

En 1965 ini c ia la última serie de obras figurativas 

en las que destacan las áreas cromáticas planas y las 

composiciones geométricas. En 1966 visita la 

exposición de Matisse en la University of California 

Art Gallery de Los Angeles, ent re cuyas obras cabe 

citar Vista de N&tre-Dame y Ventana Abierta, Collioure, 

ambas de 1914 y exp uestas por primera vez en 

Estados Un idos. 

Diebenkorn se traslada a Santa Mónica e imparte 

cursos como profesor de arte e n la Universidad de 

California de Los Angeles hasta 197 3. Encuentra un 

estudio en e l distrito del Ocean Park, a l que se traslada 

en otoño. En 1967 realiza sus últimas obras de 

carácter figurativo, emprendiendo al mismo tiempo la 

ser ie de cuadros 'no-objetivos' bajo e l título Ocean Park, 

se ri e a la que se consagrará hasta 1988. Sus ob ras 

revelan entonces un tono más sereno y contemp lativo, 

tratándose de creaciones de mayor envergad ura que 

las primeras obras abstractas, con la introducción de 

procesos cromáticos y pictóricos utili zados ya en las 

obras figurativas. 

En 1971 tiene lugar su primera exposició n 

individual de pintura en la Galería Marlborough de 

Nueva York, galería que expond rá regu larme nte sus 

obras hasta 1977, fecha de su primera exposición 

junto a su actual agente, M. Knoedler & Co., lnc., 

Nueva York. Diebenkorn recibe la Edward MacDowe /1 

Meda/ en 1978 , año en e l que además, representa a los 

Estados Unidos e n la Bienal de Venecia. En 1979 
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recibe la Skowhegan Meda/ jor Painting. En 1980 es 

nombrado Miembro de la American Academy oJ Design y 

de la American Academy oJ Arts and Letters en 1985. 

En 1988 se traslada de Santa Móni ca a 

Hea ldsburg, al norte de California, donde sigu e rea li 

zando pequ eños trabajos, principalm ente sobre pape l. 

En 1990 rea li za ilustraciones para la edición de Arion 

Press de los Poemas de WB. Yeats y rec ibe la National 

Meda/ ofArt e n julio de 1991. 

Richard Diebenkorn en su estudio de J-lealdsburg en 199 1 

(foto de Colin Smith) 
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Exp osiciones Individuales 

1948 

Richard Diebenkorn, Ca liforn ia Palace of the Legion of Honor, 

San Franc isco 

195 1 

Exposición del Títu lo de Master, University Art Museum, 

University of New Mexico, Albuqu er<]ue 

1952 

Richard Diebenkorn, Paul Kantor Ga ll ery, Los Angeles (y 

1954, 1965) 

1954 

Richard Diebenkom, San Francisco Museum of Art 

Richard Diebenkom, Allan Frumkin Ga llcry, Chicago 

1956 

Richard Diebenkom, Po in dexter Ga llcry, Nueva York (y 19 58, 

196 1, 1963, 1966, 1968, 1969, 1971) 

Richard Diebenk orn, Oak land Art Museum 

1957 

Nichard Diebenkorn, Swetzoff Ga llcry, Boston 

1960 

Recent Pa intings by Richard Diebenkom, Ca lifornia Palace of th e 

Legion of Honor, San Francisco* 

Richard Diebenk om , Pasadena Art Museum* 

196 1 

Richard Diebenk om, The Phillips Co ll ection, Washington, D.C.* 

1962 

Richard Diebenkom, Nationa l ln stitute of Arts and Letters, 

Nueva York 

1963 

Richard Diebenkom: Paintings 1961 - 1963, M.l-1. de Young 

Me morial Museum, San Francisco 

1964 

Richard Diebenkom, Washington Ga ll ery of Mod ern Art, 

Washington, D.C. Después en e l Jewish Museum, Nueva 

York y e n e l Pavilion Ga ll e ry, Newport Beach* 

Richard Diebenkom, Wacldington Ga ll eries, Londres* (y 1967) 
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Dibujos de Richard Diebenkorn , Sta nfo rd Un ive rs ity Art 

Gallery, Palo Alto* 

196 7 

Richard Oiebenkorn, Stanfo rd Univ e rs ity Art Ga ll ery, Pa lo Alto 

Dibujos de Richard Oiebenkorn, Pe nn sy lvan ia Academy of Fi n e 

Arts, Fil ad e lri a 

1968 

Richard Diebenkorn, Ne lso n Ga ll e ry -Atkins Museum, Kansas 

C ity 

Richard Oiebenkorn, Ri c hm o nd Art Centcr* 

1969 

Nuevas Pinturas de Richard Diebenkorn, Los Angeles County 

Mu se um of Art* 

1971 

Richard Diebenkorn, Se ries Ocean Park: Obra 1\eciente, 

Marlborough Ga ll e ry, Nueva York* (y 1 97 5) 

1\ichard Oiebenkorn, 1rv in g Blum Ga ll ery , Los Ange les 

Richard Diebenkorn, Sm ith And e rsen Ga ll e ry, Palo Alto 

1972 

Litograjias de 1\ichard Diebenkorn, Ge ra rd Jo hn !-l ayes Ga ll ery, 

Los Ange les* 

Richard Oiebenkorn, San Fran c isco Mu scum o f Art* 

1973 

Richard Diebenkorn, Robe rt Mond av i Gallery, Oakville 

Richard Oiebenkorn , Series Ocean Park: Obra reciente, 

Marlborough Fin e Art Ltd., Lo ndres y Ma rlb o rough 

Ga le ri e, A.G., Z ur ich* 

1974 

Richard Oiebenkorn : Dibujos 1944 - 19 7 3, Mary Porter Ses non 

Gallery, Unive rsity of Ca liforni a, Santa C ru z* 

1975 

Primeras Ob ras Abstractas 1948- 19SS,James Corcoran Ga ll ery, 

Los Ange les . Después e n la John Be rgg ru e n Gallery, San 

Fran cisco* 

1976 

Richard Diebenkorn: Monotipos, Fre d e ri ck S. Wight Art Ga ll ery, 

University of Ca lifo rni a, Los Angeles* 

Richard Diebenkorn: Pinturas y Dibujos 1943- 19 76, Albright

Knox Art Ga ll e ry, Búffalo. Viajó a l C in c inn a ti Art 

Muse um , Co rco ran Ga ll e ry of Art, W as hingto n, D.C., 

'vV hi tn ey Mu seum of America n Art, Nu eva York, Los 

Ange les Co unty Museum of Art y Oak land Mu se um 

(ca tálogo ac tuali zado en 1980: Richard Diebenkorn: Pinturas 

y Dibujos 1943 - 1980)* 

1977 

Richard Diebenkorn, M. Knoedler & Co., ln c., N ueva York* 

(y 1979, 1980, 1982, 198 4 , 1985 , 1987) 

1978 

Del Arte a la Natu raleza, de la Natu raleza al Arte (R ichard 

Diebenkorn), Am erican Pav ili on, XXX VIIIth Biena l de 

Venec ia* 

197 9 

Richard Oiebenkorn: Grabados y Puntas Secas, Univ e rsity of 

Ca li forn ia Santa Bárbara Art Mu se um* 

198 1 

Richard Oiebenkorn: MATI\ IXI BERKELEY 40, Uni versity Art 

Mu se um , Univers ity of Ca lifornia, Be rk eley* 

Richard Diebenkorn: Grabados y Punta Seca 1949 - 1980, 

Minncápo li s ln st itute of Arts. Viaja a l cl so n-Atkins 

Mu se um of Art, Kansas C ity, St. Louis Art Museum, 

Ra ltim ore Mus e um , Mu se um of Art, Carneg ie ln s titute, 

Pittsburg h, Brook ly n Museum, Nueva York, Flint ln s titute 

of Arts, Springrie ld Art Mu se um , Univ e rs ity o f lo w a 

Mu se um of Art, lowa C ity , Blaffe r Ga llery, Univ e rs ity of 

ll o uston , e wport ll a rb or Art Mu se um y San Fra n c isco 

Mu se um of Art* 

1982 

Grabados de Diebenkorn, C rown Point Ga llery, Oak land* 

Richard Diebenkorn: ln taglio 196 1- 1980, Brooklyn Mus e um , 

Nueva York 

19 83 

Richard Oiebenkorn: Obras sobre Papel, Jo hn Be rgg ru e n Ga ll e ry, 

San Fra n c isco 

Richard Diebenkorn: Pintu ras 1948- 1983, Sa n Francisco 

Mu se um of Mod e rn Art* 
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1984 

Richard Diebenkorn : Por~j'olio de 4 1 Grabados y Punta Seco 

publicado en 1965, L.A . Louv e r Ga ll e ry, Ve n ecia 

1985 

Richard Diebenkorn : Una mirada introspecti vo, She ld on 

Memoria l Art Ga ll e ry, Univ e rs ity o f Ne braska, Lin co ln. 

Des pu és e n e l Brook ly n Mu se um , N ueva York* 

Richard Diebenk orn , Grabados y Pun ta Seca, Patri c ia He es y 

Ga ll e ry, Nueva York 

Richard Diebenkorn: Una Década de Grabadas, Greg Ku ce ra 

Ga ll e ry , Seatt le (y 1986) 

1986 

Richard Diebenkorn: 198 1- 1986, C ro wn Point Press, 

N ue va York (y 1987, 1988) 

1988 

Los Dibujos de Richard Diebenk orn , T h e Museum of Mod e rn 

Art, N ue va Yo rk . Des pu és e n Los Ange les Co unty 

Mu se um of Art, San Fra n c isco Mu se um of Mod e rn Art y la 

Phillip s Co ll ection , Wa shin gton, D. C.* 

Richard Diebenk orn: Monotipos, Pame la Au c hincl oss Ga ll e ry , 

N ueva York* 

1989 

Richard Diebenkorn, Hara Mus e um of Contemporary Art, 

Tokyo (o rgani zada e n co labora c ión co n e l San Franc isco 

Mus e um o f Mod e rn Art)* 

1990 

Richard Diebenkorn: Obra Gréifica 198 1- 1988, Ye ll owsto ne Art 

Ce ntc r, Billin gs. D es pu és e n e l Moclern Art Mu seum of 

Fo rt Wo rth , Ta co ma Art Mu se um y Arkan sas Arts Cente r, 

Littl e Roc k* 

Richard Diebenkorn - Grabados para la edición Ari on 'Poems if 
W.B . Yeats ', Uni ve rs ity Art Mu se um , Univ e rs ity of 

Ca li forn ia, Berke ley 

199 1 

Richard Diebenkorn - Mon ochrome/Aim ost Monochrom e, 

Assoc iated Am e ri ca n Artists, Nueva York 

Richard Diebenk orn, White c h ape l Art Gal le ry , Londres . 

A cont inuación en la Funda c ió n Ju an March, Mad ri d y 

d es pu és e n e l Fra nkfurte r Kun stve re in, Frankfurt am 

Main * 

Exposiciones Colecti vas 

1946 

66 Expos ición Anual: Oleo, Témpera y Escultura, San Francisco 

Mu se um of Art (y 1948) 

1948 

Exposición Centenaria de Ca liforn ia, Los Angeles Co unty 

Museum of Art* 

19 4 9 

Richard Diebenk orn y 1/asse l Smith , Lucien Laba uclt Ga ll e ry, 

San Fra n c isco 

195 1 

PinLura Ameri cana del Sig lo XX, Granel Rap icls Art Museum* 

PinLura Contemporánea de los Estados Unidos, Los Angeles 

Co unty Mu se um of Ar t 

1954 

Jóvenes Pintores Norteamerica nos, So lo m on R. G ugge nh e im 

Mu se um, N ue va York. Viaja a Los Angeles Co unty 

Mu se um of Art* 

Tres Artistas de la Bay Area, San Franc isco Mu se um of Art 

1955 

Tres Jó venes Norteameri canos: Glaseo, McCulloug h, Diebenkorn, 

All e n Me moria l Art Museum, Obe rlin Co ll cgc* 

24 Bienal de Pintura No rteameri cana Con temporánea, Co reara n 

Ga llery of Art, W as hington, D.C. (y 1959, 1973, 1981) 

Pin tores menores de 35, Co ngreso para la Libe rtad d e la 

C ultura, Rom a y Pa lais el es Beaux Arts, Bruse las* 

Ex posición In ternaciona l de Pinlllra y Escultura Contemporánea de 

Pittsb urgh 1955, Mu se um of Art, Ca rn eg ie ln st itute, 

Pittsb urg h * (y 195 8, 196 1, 9 164, 197 0) 

111 Bienal Internacional de Sao Paulo, M use u d e Arte Moderna, 

Sao Pa ul o* (y 1 957, 196 1) 

Pintura No rteamericana Co ntemporánea y Escultura, Krann e rt Art 

Muscu m, Univ e rsity of llli no is, C h a mp a ign-Urbana* 

1955 Expos ición Anua l de Pintura Norteamericana 

Conten,purúnw, Whitn ey Muscu 111 uf A,ncrican Art, N ueva 

York (y 1958, 1963, 1965, 1967, 1969, 1972) 

1957 

Pinlllra No rteamericano: 1945 - 1957, Min n cápo li s ln stitute of 

Arts* 
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Pintura Fi9 urativa Co ntemporánea de la BayA reo, Oa kl and 

Mu se um. Vi aja a Los An ge les Co unty Mu se um o f Art 

LXII Exposición Ameri cana: Pinturas, Escultu ras, Art lns titu te o f 

C hi cago (y 196 0 , 1963, 1972, 1976) 

1958 

Diecisiete Artistas No rteamericanos Contemporáneos y Ocho 

Escultores, Ex pos ic ió n Uni ve rsa l e In te rn ac io n a l d e 

Bru se las (Fe ria Univ e rsa l), Am e ri ca n Pav ili o n , Bruse las. 

Des pu és e n la Bibli o teca : Secció n d e Info rm ac ió n d e los 

EE .UU, e n Lo ndres* 

Pintura No rteamericana, 1958, Virg ini a Mus e um o f Fin e Arts, 

Ri chm o nd * 

1959 

Nuevas lmá9enes del J-/ombre, Mu se um o f Mode rn Art, 

N ue va Yo rk * 

196 0 

Pintura Americana Contemporánea: 193 0- 1 9 S 8 (o rgani za d a p o r 

e l C ity Art Mu se um, Age n c ia d e In for m ac ió n St. Lo ui s, 

EE. UU .). Vi aj a a Hess ic hes Land es m use um , Da rm stadt y a l 

Ko n s tmu se um d e Co te mburgo* 

1962 

El entorn o de l artista: Cos ta Oes te, Am o n Ca rte r Mu se um o f 

W este rn Art, Fo rt W o rth, ex p os ic ión q ue v iaj a a las 

Ga le rías de Arte d e la Uni ve rs id ad d e Ca li fo rnia , Los 

An ge les y Oa kl a ncl Mu se um * 

Cin cuenta Artistas de Ca lifornia (o rga ni zado p o r e l Sa n 

Fran c isco Mu se um o f Arl c on la ay uda d e l Los An ge les 

Co unty Muse um o f Art). Vi aja al W hitney Mu se um o f 

Am e ri ca n Arl, ueva Yor k, W a lk e r Arl Cente r, 

Minn eá p o li s, Albrig ht-Kn ox Art C a lle ry, Búffalo y D es 

Mo in es Art Cente r* 

Selección de pinturas de las Costas Este y Oeste Norteamericanas, 

C imp e l Fil s, Lo nd res 

Art U.S.A.: Ahora, Milw a uk ee Art Center 

Pintura Ameri cana de Va n9 uardia, Edifi c io de la Embajad a, 

Lo ndres 

1963 

Dibujos de BischofJ, Diebenkorn, Lobde/1, Ca 1 i f o rn ia Pa lace o f 

th e Leg io n o f H o n o r, Sa n Fran c isco 

1964 

Pintura y Escultura de una Década, Ta te Ca ll e ry, Lo n dres 

(o rga ni za d o p o r la Fund ac ió n Ca lo uste C ulbe n kian) 

Dib ujos Norteamericanos, So lo m o n R. C ugge nh e im M useum, 

N ue va Yo rk * 

1965 

Dos Pintores No rteameri canos, Abstracto y Fi9 ura ti vo: Sam Francis, 

Richard Diebenkorn, Scottish Nat io n a l Ca ll ery of Mocle rn 

Art, Ecl imburgo* 

1966 

Arte de los Estados Unidos 1670- 1960, Wh itn ey M u se um o f 

American Art, N u eva Yo rk * 

1967 

Ex posición de la Obra de los Miemb ros Recién In corporados y 

Galardonados con Distin ciones y Premios, Natio n a l ln st it u te of 

Arts a ncl Le tters, N ueva Yo rk 

1968 

La Tradi ción Fi9urati va en el Arte Norteameri cano Contemporáneo, 

Am e ri ca n Pav ili o n , XXX IV Biena l ele Ve n ec ia . Vi aja a la 

Na ti o n a l Co ll ecti o n o f Fin e Arts, Was hin gto n , D .C. y 

Sh e lcl o n Me m o ri a l Art Ca ll e ry, Uni ve rs ity of Neb raska, 

Lin co ln * 

1969 

Ko mpas VI - Coast U.S.A., Stecle lij k van Abbe museum 

Eindh ove n * 

197 1 

1 1 Artistas de Los An9eles, Hay w ard Ca ll e ry, Lo ndres* 

1972 

Pintura Abstra cta de los 70 : Se lección, Mu se um o f Fin e Arts, 

Bos to n * 

1974 

Doce pin tores norteamericanos, Virg in a Muse um of Fin e Arts, 

Ri c hm o nd * 

1983 

La Primera Ex posición: Pin turas y Escu lturas de Ocho Co lecciones 

1940- 1980, Mu se um o f Co n te m pora ry Art, Los Ange les* 
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1984 

El Estilo Figurativo: Pinturas Bay Area, 1956- 1966, G rey Art 

Ga llcry y Study Cc ntc r, New York Univ c rs ity, Nueva York. 

Viaja a l New po rt ll a rbo r Art Muscum* 

Tesoros de la Smithsonian lnstitution, Roya l Scotti sh Muscum, 

Ecl imburgo 

1985 

Contrastes de Forma: Arte Abstracto Geométrico 19 10- 1980, 

Muscum ol Moclcrn Art, Nueva York* 

1986 

Individuales: J-/istoria Selecta del Arte Conte mporáneo 1945 - 1986, 

Museum uf Cu11lemporary An, Los Ange les* 

Desp ués de Matisse (orga ni zado por lnd cpc ndent C urators, 

ln c.). Viaja a l Quccns Mu sc um , N ue va York, C hrys lcr 

Muscum, Norlolk, Portlancl Mu scum ol Art, Bass Mu sc um 

of Art, Miami Bcach, Thc Phillips Col lcct ion, Washington, 

D.C. , Day to n Art ln s titute y e l Worcester Art Museum* 

1989 

Arte Figu rativo del Bay Area (Distrito de Los Angeles) 1950- 1965 , 

Sa n Francisco Museum ol Moclcrn Art. Viaja a l llirshh orn 

Muscum a ncl Scu lp ture Carden, Washington, D.C. y 

Pcnnsylvania Acaclemy ol th e Fi ne Arts, Filacl e lli a* 

1991 

Richard Diebenkom/Wayne Thiebaud: Treinta Años sobre Papel, 

Campbc ll -Th ic ba ud Ga ll ery, San Francisco 

* Exposiciones que han tenido catá logos de mayor relevan cia 

Catá logos y Libros 

1965 

DrawinfJS by Rich ard Diebenkom, Stanford Univ c rs ity Press, 

Stan fo rd. Introdu cc ió n ele Lorenz Eitne r 

1974 

Richard Diebenkom: Draovings 1944 - 1973, Mary Porter Scsnon 

Ga llc ry, Univc rsi ty o f Ca li fornia, Santa Cruz 

1978 

Richard Diebenk om, 38th Ven ice Biennial, United Sta tes Pavilion, 

lnterna tion a l Ex hibition s Co mmittec ol th e America n 

Fcclera tion of thc Arts. En sayos ele Robcrt T. Buck, Jr., 

Linda L. Ca th ca rt y Thomas M. Mcsser 

1980 

Richard Diebenkom: Paintings and Drawings 1943- 1 980, Rizzoli 

lnte rn a ti o n a l Publicalions, ln c./A ibri g ht-Knox Art Gallery, 

Nueva York. En sayos ele Ro bc rt T. Bu c k, Jr., Linda 

L. Cat h cart, Gc ra lcl Norcl land y Ma uri cc Tuchman 

1981 

Richard Diebenkorn: Etchings and Drypoints, 1 Y4Y- 1 Y80, 

ll o usto n Fin e Art Press, ll o usto n. Int roducción d e Mark 

Stcvcns 

1985 

Richard Diebenkorn : Small Paintingsfrom Ocean Park , llin e, ln c., 

Sa n Fran c isco a ncl ll o us to n Fin e i\rt Press, ll o us to n . 

Intro du cc ió n el e Do re Ashton 

1987 

Richard Diebenkorn: Works on Paper, ll o us ton Fin e Art Press, 

ll o uston . Introducción ele Richard Ncw lin 

Richard Diebenkom, Rizzo li ln tcrnationa l Pub li ca tion s, ln c., 

N ueva York . En sayo ele Gcra lcl Norcllancl 

1988 

The Drawings oj" Richard Diebenkorn, The Mu se u m ol Mod e rn 

Art, Nc w York ancl ll ouslon Fin e Art Prcss , llouston. 

Ensayo de Jo hn Clcl e rli e ld 

1989 

Richard Diebenkvrn, li a ra Mu sc um o l Co nte mp o ra ry Art, 

To kyo . Introdu cc ión el e Tosh io li a ra y Jo hn R. La nc y 

Ensayo ele Ca ro lin e A. Jon es 

199 1 

Richard Diebenkorn, Whitcc hap c l Art Ga ll cry, Londres. 

En sayo ele John Elcl e rli c ld 
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Artículos 

Ashton, Dore, 'R ic ha rd Di e ben korn' s Paintings', Arts, 46, 

di c ie mbre 19 7 1 - e ne ro 1972, pp. 35 -37 

As hto n, Dore, ' Ri c hard Di ebe nkorn ', Flash Art, marzo-a bril 

198 1, pp . 8- 13 

Bonel, Ju an Manu e l, 'Ocea n Park rev isited', El Europeo, 8, 

e ne ro 1989 

Brown, B., 'Richard D ie be nkorn ', Arts, 57 , fe bre ro 1983, 

pp . 46-4 7 

Chipp , 1-l e rsc he l B., ' Di e be nk o rn Paints a Picture', Art News, 

56, mayo 1957, pp. 44-47 

Danto, Arthur C., 'Painl-ing in Ocean Park', The Times Litera')' 

Supplement, 13 - 19 mayo 1988, p. 537 

Diebenkorn, Richard, 'Ocean Park n o. 24', Art No w, ene ro 

197 0, np 

Diebenkorn, Ri c hard , 'S ta te m e nl', Studio lnternational, julio

agos to 1974, p. 14 

Elderfie ld , Jo hn , 'D ie be nk o rn al Ocean Park', Art 

ln ternational, 15, fe bre ro 1972 , pp. 20-25 

G iese n, Sa ra, ' Ri c ha rd Diebenkorn: Befo re a nd Behindthe 

Eye ', Arts, 4 9, juni o 1975, pp. 79 -8 1 

G ree nberg, Clcmenl, 'After Ab stra c t Exp ress ioni s m' , Art 

lnternational, 6, octub re 1962, pp. 24-32 

Gruen, John, ' Rich a rd Diebenkorn, Radia nt Vistas frorn 

Ocean Pa rk ', Architectural Digest, novi em bre 1986, 

pp . 52 -60 

Gruen, Jo hn , 'R ic ha rd Diebenkorn, Th e Id ea is lo Ge t 

Eve rythin g Right', ARTnews, 85, novi em bre 1986, 

pp . 80-87 

ll az litl, Gordo n J. , 'An ln c redibly Bea utiful Quanda ry ', 

ARTnews, 75 , mayo 1976, pp . 36-38 

ll az litt, Go rd on J., ' Proble m So lvin g in So litud e', ARTnews, 

76, e ne ro 1977, pp. 76-79 

1-l ea rln cy, Eleanor, ' Ric hard Di e be nk orn, Knoedlcr', ARTnews, 

85, e ne ro 1986, pp. 66-7 1 

1-lofstadte r, Dan, 'Profi les (R ic hard Dieben korn): Almosl 

Free of t he M ir ror ', Th e New Yorker, 7 sep ti e mbre 1987, 

pp. 5 4 -73 

ll o pkin s, Budd, 'D ie be nkorn Reco ns id ere d ', Artforum, 15, 

marzo 1977, pp . 37-4 1 

llug hes, Robe rt, 'Ca lifornia in Eupe pti c Co lo r' , Time, 27 

junio 1977, p. 58 

1-lug hes, Robert, 'A Geo m e try Bathed in Light', Time, 5 ene ro 

1982, p. 46 

llu g hes, Roberl, 'The Decisive Line of a Master', Tim e, 1 2 

d ic iemb re 1988, p. 97 

Kramer, ll ilton, 'Pure and lmpure Diebenkorn', Arts, 3 8, 

diciembre 1963, pp. 46 -53 

Kramer, 1 lilt o n, 'Arl Mai lbag - Co n ce rnin g th e Diebenkorn 

Case', Ne w York Times, 12 juni o 1966, p. 22 (lll) 

Larse n , Susan C., 'A Co nve rsa ti o n w ith Richard 

Diebenkorn', LAICA j ourn al, juli o/agos to 1977, pp. 24-30 

Larsen, Susan C., 'Cultivated Ca n vases', Artforum, 5, e nero 

1986, pp. 66-7 1 

Lavatelli, Mark, 'Richard Diebenkorn: The Albuquerque 

Years', Artspace, junio 1980, pp. 20-50 

Le id e r, Ph ili p, 'D iebe nk o rn D raw in gs al Stanfo rd ', Artforum, 

fe bre ro 1 964, pp. 41 -4 3 

Livingston , Jan e, 'Mat isse's Tea', Los Angeles Coun ty Museum oJ 
Art Bulletin, vo l. 20, no . 2, 1974, pp . 46-57 

Marmer, Na n cy, ' Ri cha rd Diebenkorn : Pacific Extens ions', 

Art in America, 66, e nero/febrero 1978, pp. 95-99 

Mi li s, Pa ul, 'R ic hard Diebenkorn: Painting Againsl The 

Tide', Sa turday Review, novi e mbre 1972, pp. 55-59 

Na tkin , Robe rl, 'D iebenkorn', Modern Painters, vo l. 1, no. 3, 

o toño 1988, pp. 90-9 1 

Nordl and , Gera ld, ' Ri c hard Dieben ko rn: A Fiftee n Y ear 

Retrospective is Organised by the Washington Ga ll ery of 

Modern Art ', Artforum, 3, e nero 1965, pp. 20-25 

O lson , Roberta J.M. , 'T hu s Spoke Diebenkorn', So ho Week(y 

News, 23 junio 1977, np 

Tuchman, Ma uri ce, 'Ri cha rd Diebenkorn : The Ea rly Years', 

Art j ourn ol, primavera 1977, pp. 206-2 20 
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Todas las ob ras son óleos sobre tela 

exceptuando las seiialadas individualmente 

PINTURA 11 

(Pa inti ng 11) 

1949 

1 16.25 x 88.25 cm (45% x 34 3/4 in) 

Co lecc ión d e l Oakland Mu se um. 

Donación de los h e red eros de Howard 

t. Joh nson 

2 

SIN TÍTULO 

(Untit led) 

1949 

137.25 x 80 cm (54 x 3 1 112 in) 

Sr. y Sra. G ifford Phil li ps 

3 

SIN TÍTULO 'M' 

(Untitl ed 'M') 

195 1 

109.5 x 134 c m (43 1/ s x 5 2 % in ) 

Sa n Fran c isco Museum of Modern Art. 

Donación de Rena Bransten e n 

hom e naj e a Mason W e ll s 

4 

ALBUQUERQUE # 11 

195 1 

143 .5 x 1 13 cm (56 1/ 2 x 44 112 in) 

Acquave ll a Con tempo ra ry Art, ln c. 

5 

ALBUQUERQUE # 20 

1952 

138 .5 x 144.75 cm (54 1/2 x 57 in ) 

Co lecc ión Byron R. Meyer, 

Sa n Fra n cisco 

6 

ALBUQUERQUE # 24 

19 52 

16 9 x 120.75 cm (66 1/ 2 x 47 1/2 in ) 

Colecc ión particular 

7 

URBANA# 2 (El ARQUERO) 

(Urbana 4f 2) (The archer) 

1953 

164 x 120.75 cm (64 1/ 2 x 47 112 in ) 

Sr. y Sra. Richard Diebe nk orn 

8 

URBANA# 5 {CIUDAD COSTERA) 

(Urbana # 5) (Bea c htown) 

19 53 

1 7 3. 7 S x 1 3 6 e m ( 6 8 x S 3 1/2 in) 

Sr. y Sra. Gifford Phillips 

9 

URBANA 

1953 

156 .25x 12 1.25cm(6 1 1/2x47 1/4 in ) 

Cra ig y Jan et Duchossois 

10 

BERKELEY # 19 

1954 

15 1. 25 x 144.75 cm (59 1/ 2 x 57 in) 

The Univ e rs ity of Arizona Mus e um of 

Art, T u cso n , AZ, Donac ió n de G lori a 

Vanderb il t, Federación Americana 

de las Artes 

11 

BERKELEY # 20 

1954 

177.75 x 155 c m (70 x 61 1/s in) 

Co lecc ión del Oak land Mu se um. 

Donación d e los h e rede ros de Howard 

E. John son 

1 2 

BERKELEY 

1955 

61 x 53 .5 c m (24 x 2 11/s in) 

Co lecc ión Mi c ha e l y Dorothy Blankfort 

13 

BERKELEY #57 

1955 

149 .25 x 14 9 .25 c m (58 3/4 x 58 3/4 in) 

San Fra n c isco Mu se um of Modern Art. 

Legado de Jose ph M. Bransten e n 

memoria de Ell e n Hart Bransten 

14 

NATURALEZA MUERTA CON CAJA 

DE CERILLAS 

(Still life with matc hbook) 

1956 

67.25 x 79.5 cm (26 112 x 30 in ) 

Sr. y Sra. Ric hard McDonough 
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MUCHACHA EN LA TERRAZA 

(G irl o n a te rra ee ) 

1956 

18 0 .25 x 167.75 c m (7 1 x 66 in ) 

Co lecc ió n d e l Ne ub e rge r Mu se um , 

Sta te Un ive rs ity d e N ueva Yo rk e n 

Purc h ase . Do n ac ió n d e Roy 

R. Ne u be rge r 

16 

MUCHACH A CON TR ES TAZAS D E 

CAFÉ 

(G irl w ith three coffee c up s) 

1957 

14 9.75 x 137 .25 c m (59 x 5 4 in ) 

Ya le Un ive rs ity Art Ga lle ry . Don ac ión 

d e Ri c h a rd Brow n Ba ke r, B. A. 1 9 3 5 

17 

MUJER DE PERFIL 

(W o m an in pro fil e) 

1958 

173 x I SO c m (68 1/s x 59 in ) 

Sa n Fra n c isco Mu se um o f Mod e rn Arl. 

Legad o d e Ho w a rcl E. Jo hn son 

18 

MUJER A LA MESA CON LUZ 

INTENSA 

(W o man a l ta b le in s tro n g ligh t) 

1959 

123 .25 x 123 .25 c m (48 1
/2 x 4 8 1/1 in ) 

Co le cc ió n p a rt icu lar 

19 

CABEZA DE MUCHACHA CON 

FONDO AZU L 

(1-lea d o f a g ir l w ith a b lu e bac kg ro u nd) 

1959 

50.75 x 43 .75 c m (2 0 x 17 1
/4 in ) 

Co lecc ión pa rti c u la r 

20 

CABE ZA DE MUCHACHA 

(1-l ea d o f a g ir l) 

1959 

Óleo sob re ca rtó n so bre tab la 

28 .25 x 23 .5 c m ( 1 11/s x 9 1/4 in ) 

Co lecc ió n pa rt ic u la r 

2 1 

VI STA DEL MAR- HORIZONTE 

(1-l o ri zo n - Ocea n v ie w) 

1959 

177 .75 x 162.5 c m (70 x 64 in) 

Co lecció n d e Arte Co lec ti vo, Th e 

Read e r's Di ges t Assoc ia ti o n , ln c. 

22 

VIS T A DESDE EL PORCHE 

(Vi e w fr o m th e porc h) 

1959 

177 .75 x 167.75 c m (70 x 66 in ) 

Sr. y Sra . 1-lar ry W. And e rso n 

23 

MUJER CON PERIÓDICO 

(Wo m an with ne w spape r) 

1960 

122 x 85.75 c m (4 8 x 33 3/4 in ) 

Co lecc ió n p a rt ic u la r 

24 

PAISAJE CON NIEBLA 

(Land sca p e w ith s m o ke) 

196 0 

139 x 126 .5 c m (5 4% x 4 9% in) 

He red e ros el e Sa ra h Ca mpb e ll Blaffe r 

25 

CABEZA 

(1-l ea cl ) 

196 0 

33.25 x 29.75 c m ( 13 1/s x 11 3/ 4 in ) 

Co lecc ió n p a rti c u la r 

26 

CABEZA DE MUCHACHA CON 

PELO NEGRO 

(1-l ea d o f a g ir l w ith b lack h a ir) 

196 1 

54 .5 x 4 5 c m (2 11/2 x 173/4 in ) 

Co lecció n p a rti c u la r 

27 

CABEZA 

(1-l ea d ) 

196 1 

7 1 x 52 .5 c m (28 x 2 1 in) 

Co lecc ió n p a rt ic u la r 

28 

INTERIOR CON FLORES 

( Inte ri o r with n o w e rs) 

196 1 

144.75 x 99 c m (57 x 39 in ) 

Co lecc ió n p a rt ic ul a r 

29 

MUJER SENTADA , INTERIOR 

VERDE 

(Seated w o man , g ree n inte ri o r) 

196 1 

83 x 7 2. 5 c m (3 23/4 x 28 1/2 in) 

Co lecc ió n p a rt ic u la r 

153 
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30 

AMAPOLAS 

(Pop pie s) 

1963 

10 1.75 x 76 .25 c m (40 x 30 in ) 

Prés tamo a nó nim o. 

Por cortesía de Sotheby's 

3 1 

RINCÓN DEL ESTUDIO

LAVAI!O 

(Corner of studio - Sink ) 

1963 

177 .7 5 x 195.5 cm (70 x 77 in ) 

Co lecc ión part ic ul a r 

32 

INGLESIDE 

1963 

207.5 x 17 6.5 c m (8 1% x 69 112 in) 

Gra nel Rapid s Art Muse um , 

Adquisi c ió n del Mu seo, 1967 .1 .1 

33 

MUJE R CON SOMBRERO Y 

GUANTES 

(Woman w ith hat and g loves) 

1963 

86.5 x 9 1. 5 c m (34 x 36 in ) 

Co lecc ión part icu lar 

34 

DESNUDO SOBRE SUELO AZUL 

(Nude o n blue grou nd ) 

1966 

205.75 x I SO cm (8 1 x 59 in ) 

Co lecció n part ic ul ar 

35 

FIGURA SENTADA CON 

SOMBRERO 

(Seated figure w ith hat) 

1967 

152.5 x 152 .5 c m (60 x 60 in ) 

Co lecc ión Sr. y Sra. Lawren ce Rubin 

36 

MUJER SENTADA 

(Seated woman) 

19 67 

203 .25 x 228 .5 c m (80 x 90 in ) 

Co lecció n de Gretchen y John 

Berggruen, San Fran c isco 

37 

OCEAN PARK # 16 

1968 

2 3 5 x 1 9 3 cm (9 2 5jg x 7 6 in ) 

Mi lwaukee Art Museum. Donac ió n d e 

Jan e Bradley Pett it 

38 

OCEAN PARK # 21 

1969 

236.25 x 205.75 cm (93 x 8 1 in ) 

Co lecc ió n Fa mili a Sch orr 

39 

OCEAN PARK # 27 

1970 

254 x 205.75 c m (1 00 x 8 1 in) 

The Brook ly n Mu se um , 72.4, 

Dona c ión d e T he Roe bl ing Society, 

Sr. y Sra. Charles 1-1. Bla tt y 

Sr. y Sra . Wi lli am K. Jaco bs, Jr 

40 

OCEAN PARK # 54 

1972 

254 x 205.75 c m ( 1 00 x 8 1 in) 

an Fra ncisco Museum of Mod e rn Art. 

Don ac ión d e los amigos de Gera ld 

No rdl a nd 

41 

OCEAN PARK # 57 

1972 

198 x 205.75 cm (78 x 81 in) 

Colección parti c ul a r 

42 

OCEAN PARK # 64 

1973 

254 x 205.75 c m (100 x 8 1 in ) 

T he Ca rn eg ie Mu seu m of Art, 

Pittsburg h ; T he He nry L. 1-lillm an 

Fund es asi en honor d e la Ga leria 

Sa rah Sca ife; 74.56 

43 

OCEAN PARK # 66 

1973 

236 .25 x 205.75 c m (93 x 8 1 in ) 

Alb ri g h t-Knox Art Ga ll e ry, Búffalo, 

Nueva Yo rk. Donac ió n d e Sey m o ur 

1-1 . Knox, 1974 

44 

OCEAN PARK # 80 

1975 

167.75 x 122 c m (65 x 46 3/ • in) 

Co lecc ión Joan y Je rry Serchuck 
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OCEAN PARK # 95 

1976 

233.75 x 20 5.75 c m (92 x 8 1 in ) 

Co lecció n Ri ta y T o by Sc h re ibe r 

46 

OC EAN PARK # 1 OS 

1978 

254 x 236 .25 c m ( 1 00 x 93 in ) 

Co lecc ió n Sr. y Sra. Gra ham G und 

4 7 

OCEAN PARK # 107 

1978 

236.25 x 193 c m (93 x 76 in ) 

Co lecc ió n d e l O ak land Muse um , 

Do n ació n d e l Com ité d e Muj e res 

4 8 

OCEAN PARK # 108 

1978 

198 x 155.5 c m (78 x 62 in ) 

Co lecc ió n pa rt ic u lar 

4 9 

OCEAN PARK # 128 

198 4 

236 .25 x 20 5.75 c m (93 x 8 1 in ) 

Co lecc ió n La w re nce Rubin 

50 

OCEAN PARK # 131 

1985 

165 .75 x 233 .75 c m (65 1/ • x 92 in ) 

Co lecc ió n Le no re S. y Be rnard 

A. G rcc nb c rg 

5 1 

OCEAN PARK # 136 

1985 

152 .5 x 152 .5 c m (60 x 60 in ) 

Co lecc ió n parti c u lar 

5 2 

OCEAN PARK # 139 

1985 

2 36.25 x 14 7 .25 c m (93 x 58 in ) 

Co lecc ió n part ic u la r 

\ 55 
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CATÁ,LOGOS DE EXPOSICIONES DE LA FUNDAC I ÓN JUAN MARCH 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

MONO GRÁ FI CAS 

Oskar Koko!ichka, 

co n texto d e l Dr. Hcinz (Agotado). 

Jean Dubujjec, 
co n tex to d e l propio artis ta (Agotado). 

Alberto Giaco meui, 

co n texto s de Jcan Gcnét, J.P. Sa nrc, 
J. Dup in (Agotado). 

Marc Chaga/1, 
con tex tos d e André Malraux y Loui s Aragon 
(Agotado). 

Pablo Pica.uo, 
co n textos de Rafa e l Albcrti, Vicen te 

Alc ixandrc, José Carnón 1\z nar , Gc ra rdo 

D iego, Juan Ant o ni o Gaya N u iio, Ri cardo 

G u ll ón, Enrique Lafu c ntc Fer rari, Eugenio 

ci'Ors y G u ill ermo ele Torre (Ago tado). 

Froncis Bacon, 

con texto de Anton io Bonct Correa 

(Agotado). 

Klmdimky, 
con tex tos de Wc rn c r 1/a ltm <uln y Gactan 

Pi co n (Ago tad o). 

De Kooning, 

co n tex to d e D ian c Wa ldm an (Ago tado). 

Braque, 
con tex tos d e Jcan r ~ n d h . H l ,  Jacq u cs Prévl..'r l , 

Christia n Zc rvos, Geo rges Sa ll es, Pi erre 

Revc rcly y André C h as te l (Ago tado). 

julio Cu nzáleL. 

co n tex to el e Ge rrn ain Via ll c (Agotado). 

Hobert Mothcrwc/1. 

co n tex to d e 13a rbaral ee Di amonste in 

(Ago tado). 

1 fenry Mar issc, 

co n texto s de l propio art is ta (Ago tad o). 

Pauf K lee, 

co n texto s de l p ro pi o J.r ti s t J (Ago tad o). 

COLECTIVAS 

Exposición Antofóaica de la Calcogrqfía 

Nacional, 

co n texto de An to n io Ga ll ego (Agotado). 

Arte USA. 
con tex to d e IIJ.rold Roscn berg (Agot;¡do). 

Arte de Nuei'O Gtlincay Papúa, 

co n texto del Dr. B.A. L. Cro nsto nc 

(Ago ta do). 

Ars Médica, g r a b a d o . ~  de los . ~ i f á l o . ~  XV al XX. 

con texto d e Ca rl Z ig rosser (Ago tado). 

Hauhaus. 

Catálogo d e l Goc thc- lnstitut (Ago tado). 

Maestros del siglo XX. Nat urale za muerta, 

con tex to de Rcin hold ll oh l (Agotado). 

Minimol Art, 

co n texto d e Phy lis T u chman (Agotado). 

Mirrors and Windows: F01oara}la americana desde 
1960, 

Catá logo d el MOMA, 

con texto d e John Szarkows ki (Agotado). 

COLECCIONES PROPIAS 

Arte Esparlol Cont emporáneo 1 9 7 3 ~ 1 9 7 4 ,  

(Agotado). 

1 Exposición de Becarios de Artes Plás ti cas. 

19 75 - 19 76 (Agotado). 

11 Exposición de Becarios de Arres Plásticas . 
1976- 197 7 (Ago tado). 

Arte Esparlol Con temporáneo, 

(Agotado). 

11 Exposición de Becarios de Artes Plásticas, 

1977 - 19 78 (Ago tado). 

Arte Espaiiol Contemporáneo, 

(Ago tado). 

IV Exposición de Becarios de Art es Plásticas. 

1978 - 1979 (Agotado). 

Arte l:sparlol Con temporáneo, 
con tex to de Julián Gá llcgo (Agotado). 

Gaya, Grabados (Caprichos, Desastres, Disparates 

y Tauronwquia). 

con texto de Alfo n so E. Pércz-Sánchcz. 

V Exposición de Becarios de Artes Plásticas, 

1979 - 1 980 (Agotado). 

Arte Espailol Contempo ráneo, 

en b Co lección de la Fundación Ju an March 

(Ago ta do). 

VI Lxposición de 13cwrios de Artes PláHicas, 

(Agotado). 
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1983 

1984 

198 5 

1986 

MONOGRÁFICAS 

Piel Mondrian, 

co n tex tos d e l propio <trtista (Ago tado ). 

Hohe rl y Sonia Defcwnoy, 

con textos de Ju a n Ma nu e l Bonct, Jacq u cs 

Da m asc,Viccn tc llui dohro, 1\amón Gó m cz 

de la Sc rnn , Isa ac de l Yando Vi ll ar y 
G uill e rmo d e T o rre (Ago t<H io). 

Kurr Sc!nvitlers, 

co n tex tos d e l p rop io a rt ista, Er n s t 

Schwittc rs y Wcrncr Sc hm alc nbach 

(Ago to do). 

Hoy Uchrensrein . 

Cauí logo d el M usco de Saint Lo ui s, co n 
tex to de J. Cow ard (Agotado). 

rcmarnd Léaer, 
co n tex to de An tonio Bon<'l Co rrra 

(Ago ta d o). 

Ca rtier Bresson, 

co n tex to de lvcs Bon n croy (Ago tado). 

Pierre Bonnord, 

co n te xto d e An ge l Conzálcz G arc iJ 

(Ago tad o) . 

Femando Lóbel, 

con tex to d e f r<tn cisco Ca lvo Sc rrall c r 

(Ago tad o) . 

Ju seph Come//, 
con tex to de Fe rn ando J lu i(' i (Ago tado). 

A Imada Nefjrciros, 

C < : ~ t < . ĉ i o g o  d e l Mini s te r io de Cu ltura d e 

Por tu ga l (Ago tado). 

julius Binier, 

co n tex to d e l Prof. Dr. Wcrncr 

Sch m a lc nba c h (Ago tad o). 

Julia Mar9aret Ca mero n, 

Catálogo del Br lti s h C cnJil l.." i l, co n texto d e 

Mikc W c Jvcr (Agotado). 

Hob ert Hau schenberfl, 

con texto d e L < : ~ W I T I H . : c  Al luway (Ago t;¡do). 

.Max Ern.H , 

co n tex to d e Wc rnn S pi es (Ago tado). 

COLECTIVAS 

Medio Siglo de Escultura: 1900- 1945, 

co n tex to d e J e < : ~ n - L o u i s  Pral (Agotado). 

El arte del siglo XX en un musco holrmdés: 

L.' indhoven, 

co n tex tos d e J a < : ~ p  Brcm c r. Jan D c hb a ut , 

R. ! l. Fuc h s, l>ic t d e Jong(', Margri e t S urc n 

(1\ go ta d o). 

Vangu ordio Huso 19 10- 1930, 

co n texto d e Evl.' ly n Wciss (Ago tad o). 

Xilor¡rl!fia alemana en el . ~ i f ! l o  XX, 
Catálogo d e l Coc th c - ln s titut (Agotado). 

E s t r u c t u r a . ~  repc t ir ivas, 

co n tex to d e S imón Marchan Fix ( Ago tado). 

!Irte, Paisaje y Arquitectura, 

C < : ~ t § l o g o  d e l Go('the -ln s titut ( A g o t < : ~ d o ) .  

!Irt e J:.spaijo / en Nueva York, 

Co lecc ión Am os Cahan. co n tex to d e Ju a n 

Manuel Bonc t ( A g o t < : ~ d o ) .  

O!Jms maestras del Museo de Wuppertal: De 

Marée.'i a Picasso, 

co n tex tos de Sa hin c Fe hl c m a n y 1 hn s 

Gün tc r Wa tc hmann (Ago tad o). 

COLECCIONES PROPIAS 

Pintura ;lbstracta Espaiiola, 601 70. 

co n texto d e R a f < : ~ c l  S < : ~ n t o s  Tor roe ll a 

(A go ta d o) . 

VI/ Exposición de Becarios de Artes P l § ~ Ŀ t i c a s ,  

1982 - 1983 (Ago tado). 

Grabado !lbstraciO Espailol, 

Colecc ión d e la Fundación Juan March, co n 

texto d e Julián Gál lcgo (Agotado). 

Arte l : : ~ p a i l o l  Con temporán eo. 

e n b Colección d t:' la F u n d < ~ c l · n  J u < : ~ n  tvbrch 

(Agotado). 
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1987 

1988 

1989 

199 0 

199 1 

MONOGRÁFICAS 

Ben Nicho/son, 

co n tex tos d e Jc re rny Lc w iso n y Be n 

N ich o lso n (Agotad o). 

l rvina Penn, 

Ca tá logo d e l MO MA, 

co n tex to d e Jo hn Sza rk ows ki (Ago tado). 

Ma rk Rothko, 
co n tex tos de Mich ac l Co mp ton (Ago tado). 

Hené Maa riue, 
co n tex tos de Cam ill c Goc m a ns, e l p ro pio 

Magritte, Man in e Jacq ue t y comentar ios po r 

Ca th e rin c d e Croes y Fran~ois Do ult e 

(Ago tado). 

Edward 1/opper, 
co n tex to d e Ga il Lev in (Ago tad o). 

Odilon Redon, 

Co lecc ió n Ja n Woo dn c r, co n tex tos de 

Lawre nce Gow in g y O di lo n Red o n 

(Agotad o). 

An dy Warhof, 
Co lecció n Daim le r-Bc nz, 
co n tex to de Wc rn c r S pi es. 

Picasso: Retratos de Jacq ueline, 
co n tex tos d e ll é iCn c Pa rme lin, M.a Te resa 

Oca r-l<l y N uri a Ri vera, Wc rnc r S pi cs y R osa 

Vi ves. 

Vieira da Silva, 

co n tex to s d e Fe rn a nd o Pern es, Juli á n 

Gá ll cgo y Ma Jo5o Fe rn a nd cs. 

Moner en Civemy, 
Co lecció n Mu sco Ma rm o tta n , París. 

co n tex tos de Arna ud d ' ll autc ri vcs, G ustavc 

Ge rrroy y d el prop io Mone t. 

COLECTIVAS 

Ze ro, un movimien to europeo, 

Co lccc io n Le n z Sc h ü n be rg, co n tex tos d e 

D ie te r Ho ni sch y Ha nn a h W e ite me ir 

(Ago tado). 

Colección Leo Caste lli , 

co n tex tos d e Cal v in To mkin s, Judith 

Go ld ma n , Ga bri c lc 1-\ cn kc l, Ji m Po lc tt c y 

Barba ra Rose (Ago tad o). 

Cubismo en Praga, Obras de la Co lería Nacio nal. 

co n tex to d e Jiri Ko ta li k. 

COL EC CIONES PROPIAS 

El l'aso después de El Paso. 

co n tex to d e Ju a n Ma nu e l Bo net (Agota d o). 

Musco de Arte Abst racto Espaiiol. Cue11 ca. 

co n tex to d e Ju an Ma nu e l Bo nct. 

Ar1e Espailol Comemporáneo, Fondo:, de la 

Fundación Juan March, 

co n texto d e M ig ue l Fc rn andéz C id. 

Col-lecció Marc h Art Espa 11yol Co nt emporoni, 

Poh11 o de Mallorca. 

co n tex to de Ju an Ma nu e l Bo ne t. 
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CATÁLOGO 

Publi cado p o r e l Pat ro nato d e la 
Wh it cchapcl Art Ga ll c ry 

La l'i g ura y el pai saje © John Elde rfi e ld 199 1 
Editado por Paul Bonav cntura y 

C é.lth c rin c Larnpcrt 

Traducid o al cs pai1ol por A larcó n Al len, S. A. Livia Ko nt a 

Di señado por Kat c Stcph c n s 

lrnprcso e n ll o land a por Lcc turis BY, Eindhovcn 

ISBN 084-707 S-'f2 3-8 

Cubi e rt a: O cean Park # 1 OS, 19 78 

Fronti s pi c io: Ri c ha rd O ic bc nk o rn 

dibujando e n Be rke ley e n 1 9 S 8 
(Fo to de l lan s Namut h © DA CS 1 9 9 1) 

Créditos fotogr áfi cos: 
Jon Abboll 

Be n Blac kwell 

Kc n Co hcn 
Co rt es ía d e Acquavc lla C ont c mporary Art, ln c. 

Co rt es ía d e Ri c h a rd Dicbc nk o rn 

Cortes ía d e G ra nel Rapid s Art Mu sc um 

Cortes ía de M. Kn oedlcr & Co., ln c. 
Co rtes ía d e Ri c ha rd Gray Gal le ry, C hi cago 

Co rtes ía d e l Sa n Franci sco Mu sc urn of Mod c rn Art 

C o r t c s ĉ < ~  de So th c by ' s, ln c. 

Co rt esía d e T h c Art Muscum, Prin cct o n Uni vc rs ity 

Corte s ía d e T h c Ca rn cgi e M usc um of Ar t, Pitt sb urgh 

Cort es ía d e Th c Rcad c r' s Digcs t Assoc iation, ln c . 

Co rtes ía d e Th e Univ e rs ity o f Ari zona M use u m of Art 

M. Lec Fa th c r rcc 

G reg ll c in s 

Birr Henr ich 
ll c rbc rt Lo lz 

Don Mye r 
N icnh ui s/ Wa ll s 

Do ug las M. Park cr, Los An ge les 
Eri c Po ll it zc r 

Joe Sambe rg 
Josc ph Szaszfai 

Ellcn Pa gc Wi lso n 

Z indman / Fre m o nt 

Biog rafia adaptada d e la C ron o log ía d e Jan c t 

C. Bis hop e n Bay Arca Figurative Art 1950-
196 5. por Ca ro lin c A. Jo n cs , Ed ito ri a l d e la 

Univ e rs idad d e Ca li fo rni a, Bc rk c lcy y 

Lo s An ge les y San Fran c isco M use u m of 

Modc rn Art , 1 9 9 0 , de la Cro no logía por John 
Eld c rfi c ld , Th e Dra winns cif Richard Diebenk om, 

Th c Mu sc um o f Mod c rn Art , N ueva Yo rk y de 

la Ed ito ri a l ll o us ton Fin e Art , ll o us to n , 

198 8, y de las Ex pos ic io nes y 
Ag rad ec imi e ntos reda c tados por G c ra ld 

No rd land, Richard Diebenk orn, 

Ri zzo li ln tc rnational Pub li ca ti o n s, In c., 

Nueva Yo rk, 1987 

Helaci ón rlr F.xposicionrs adaptada por 
Ge rald No rdland , Richard Diebenk om , Ri zzo li 
lnt c rnnti o n a l Publi cation s, ln c., N u ev a Yor k , 

19 87 
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