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EL RELIEVE DE PAOLO 
Y FRANCESCA DE ANTONIO SUSILLO 

Como "el Bécquer de la Escultura", fue conocido Antonio Susillo en 
su época por sus paisanos (1). Pero esta analogía respondió, más que a una 
comparación con la ñgura y la obra del genial poeta romántico, a un 
intento de resaltar la inclinación de su temperamento artístico, tendente 
hacia lo poético y melancólico. Las propias vicisitudes de su vida tuvieron 
una fuerte carga sentimental, no exenta de romanticismo. Recordemos 
aquí: su origen humilde y sus primeras inclinaciones artísticas autodidac-
tas, contrarias a los deseos paternos; el descubrimiento de la joven 
promesa por el pintor José de Vega; la visita a su estudio de Isabel II; la 
misteriosa protección ofrecida por el príncipe ruso Romualdo Giedroik, 
amante de la escultura, para estudiar en Francia; el pensionado en Roma 
concedido por el Ministerio de Fomento, en 1885; los premios obtenidos 
en su trayectoria, acompañados de polémicas; una vida sentimental 
desafortunada; y, culminando todas estas circunstancias, el suicidio, 
acaecido en 1896, fin dramático para una carrera artística fecunda pero 
llena de altibajos (2). Todos estos hechos han dejado en la memoria 
popular, en el inconsciente colectivo del pueblo sevillano, el recuerdo de 
un artista desgraciado. 

Sin embargo todo lo expuesto anteriormente, anecdótico si se quiere 
dentro de un contexto general, no debe ocultar la importancia que para la 
escultura española, y sobre todo para la sevillana, tuvo Antonio Susillo en 
el siglo XIX. Su figura se presenta aislada frente al predominio casi 

(1) COMAS y BLANCO, Augusto: La Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid 
de 1890, Madrid, 1890., p. 95. 

(2) Sobre la ñgura de Antonio Susillo existe una reducida bibliografía entre la que cabe 
destacar la monogiWia de Luis Montoto, de 1885, y los artículos laudatorios de; SEDAÑO, 
Eugenio, en Estudio de Estudios, Sevilla, 1896, pp. 49-52; CUENCA, Feo: Museo de 
pintores y escultores andaluces contemporáneos. La Habana, 1923, pp. 363-366. CASCA-
LES, José: Las bellas artes plásticas en Sevilla, Toledo, 1929. pp 44-50. ILLANES, 
Antonio, Antonio Susillo y su ingente obra. Boletín de la Academia de Bellas Artes de Sta. 
Isabel de Hunpa , Madrid, 1975. (Se trata del discurso de entrada de Antonio Illanes en 
dicha Academia) 



monopolizador de los escultores catalanes, en el último tercio del siglo 
anterior, y en el panorama de la escultura sevillana desde el Barroco (3). 
En su trabajo pugnaron con frecuencia, rayana en la asiduidad, dos 
caminos o tendencias, propias de la académica escultura española deci-
monónica. De una parte el realismo, que buscó plasmar con verismo, más 
o menos convencional, sentimientos y actitudes de los representados. 
Abarca esta faceta su escultura monumental, que adorna edificios y plazas 
sevillanas, y de alguna otra ciudad española como Valladolid. Hay que 
separar de estas líneas algunas obras de fuerte intensidad expresiva como 
al Crucificado, del cementerio de Sevilla, o la denominada El estudio. La 
segunda tendencia dentro de la escultura de Susillo, que tuvo un acusado 
sentido naturalista, en ocasiones calificado como "modernismo", presen-
ta como denominador común el atan por lo anecdótico, por la escena 
jocosa y popular carente de superiores contenidos. 

A la primera de estas dos tendencias pertenecen los llamados en el 
siglo anterior "cuadros escultóricos", bajorrelieves en barro enmarcados a 
la manera de un cuadro. Uno de ellos es el de Paolo y Francesca, (83x44 
cms. Firmado: A. Susillo, Roma 86),perteneciente a la colección del 
Marqués de Angulo, en Sevilla. El asunto de la obra está tomado del 
Canto V de La Divina Comedia de Dante. Concretamente de la desgra-
ciada historia de amor entre Francesca Polentani y Paolo, hermanastro de 
Gianciotto Malatesta, señor de Rímini y marido de Francesca. Gianciotto 
acuchilló a ambos amantes, en los que se descubrió la pasión amorosa, 
tras la lectura del romance de Lancelot, uniéndoles en un beso. Ese 
instante, reflejado en La Divina Comedia, es el que se representa en la 
obra, corroborado todo ello por la inscripción en italiano que figura en la 
cartela de la parte inferior del relieve: '7a bocca mi bació tutto tremante. 
Galeotto fu l libro e chi lo scrisse: quel giorno piú non vi legemmo 
avante". En español se traduciría por : "Me besó temblando en la boca. 
Galeoto fue el libro y quien lo escribió: Aquel día ya no seguimos leyendo" 
(4). 

La obra está concebida en dos planos netamente diferenciados. En el 
inferior tiene lugar el momento en el que los amantes, Paolo y Francesca, 
vestidos a la usanza del Cuatrocento italiano, tras la lectura del libro que 
sostiene levemente Francesca, se van a unir en el beso pasional descrito 
por Dante. escena, que tiene un carácter intimista y elegante, está 
resuelta hábilmente con un modelado minucioso y detallado, que revela 
la calidad de Susillo como barrista; faceta donde alcanzó mayor nivel que 

(3) GAYA NUNO, J. A: Arte del siglo XIX, Ars Hispaniae, vol XIX, Madrid, 1966, 
p.310. 

(4) Traducción tomada de la edición bilingüe de la Biblioteca de Autores Cristianos, 
Obras completas de Dante, Madrid 1956, pp. 58y 59, 136-139. 



Antonio Susillo. Relieve de Paolo y Francesco. 
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en la estatuaria conmemorativa (5). En la parte superior del relieve se 
desarrolla una visión de tipo alegórico, identificable como el sentimiento 
pasional que posee a los amantes en forma de rapto, y que los aleja del 
mundo material. Este grupo está resuelto de forma más convencional, 
posiblemente debido a la dificultad técnica que entraña el carácter ilusio-
nista de la representación. La sensación de ingravidez, de ^censión 
espiritual, era difícil de conseguir en barro y exigía un gran dominio de la 
perspectiva anatómica en el modelado. Estas fórmulas fueron desarrolla-
das posteriormente con más éxito por Susillo en obras como El aquelarre 
(6). 

En el resto del conjunto predomina un sentido decorativo de carácter 
árabe y medievalista, esmerado y meticuloso en su realización, muy al 
gusto de la época. Esta decoración encuadra perfectamente el plano 
inferior de la obra, sin distorsionar el asunto fundamental de la misma. 

Pero quizás, lo más destacable en el aspecto estético de este relieve de 
Antonio Susillo sea su relación con el historicismo decimonónico. La 
obra fue realizada en 1886, vuando su autor se encontraba becado en 
Roma. Allí Susillo vivió el ambiente académico donde los jóvenes artistas 
españoles consolidaron su formación. La temática predominante en 
aquellos círculos, donde reinaba el Eclecticismo artístico, era la histórica. 
En ocasiones esas temáticas históricas tenían como base obras literarias 
del mismo carácter; lo que ocurrió en este caso con La Divina Comedia. 
Por otra parte no hay que olvidar que la historia de los amores de Paolo y 
Francesca, había sido argumento, a lo largo del siglo XIX, de obras de 
teatro como la tragedia en verso Francesca de Rímini, de Silvio Pellico, 
estrenada en 1815, y muy alabada por Lord Byron en uno de sus viajes a 
Italia. Incluso este tema sirvió de inspiración a grandes músicos como 
Tschaikovsky, el cual estrenó, en 1876, su poema sinfónico Francesca de 
Rímini, sólo diez años antes de que Susillo modelara el relieve de Paolo y 
Francesca. 

José FERNÁNDEZ LÓPEZ 

(5) Esta opinión ha sido expuesta con anterioridad por: GÓMEZ MORENO, M® Elena: 
Breve historia de la escultura española, Madrid, 1951, p. 206. 

(6) COMAS Y BLANCO, Augusto, op.dt.., p. 94 
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