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INTRODUCCIÓN 

Excmo. Sr. Director, Señoras y Señores Académicos, Señoras y Señores: 
Son dos los motivos que convierten nuestra intervención en este acto en 

cordial y entrañable. De un lado el poder ofrecer nuestra sencilla aportación a la 
memoria de un gran artista con renombre internacional como fue Amadeo Ruiz 
Olmos, del que los cordobeses hemos tenido la suerte de ser los principales 
receptores de su obra y con el que nosotros fuimos honrados con su amistad 
durante muchos años. Por otro, la ocasión que se nos otorga de poder colaborar 
una vez más en esta querida institución donde con fortuna poseemos tantas amis-
tades. 

RUIZ OLMOS IMAGINERO 

Antes de profundizar en la producción imaginera de Ruiz Olmos hemos de 
señalar que es necesario hacer un estudio monográfico sobre la totalidad de su 
obra, donde el especialista pueda realizar una valoración crítica y sistematizada 
del conjunto de su labor creadora. 

Nosotros aprovechamos una vez más la concurrencia en nuestra persona de las 
facetas de investigador de la Historia y cofrade, ambas ejercidas modestamente, 
pretendemos ofrecer una base de datos, un catálogo de su obra, que facilite y sirva 
de punto de partida para el futuro estudio de experto en Arte. Y es que desde 
nuestra infancia, aparte de haber recibido sus clases de Dibujo en el entonces 
único Instituto de Enseñanza Media de nuestra capital, hemos gozado de una 
situación privilegiada cercana a su persona, al ser autor de las imágenes de nues-
tra cofradía. Dicho contacto, que al paso de los años se fue convirtiendo en una 
entrañable amistad, nos ha servido para adentramos en su obra y conocer detalles, 
tanto de su conducta humana como de su personalidad artística. 

Aunque nuestro artista dominó el dibujo y la pintura, fue la escultura el arte 
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plástica preferida, donde plasmó de un modo fecundo su creatividad y donde 
alcanzó sus mayores éxitos. 

Para Rene Huyghe la obra de arte es el resultado del equilibrio de tres factores: 
el mental, el visual y el manual. Por el primero el artista recurre a su inteligencia, 
a sus conocimientos, a sus sentimientos familiares..., es decir, a sus capacidades y 
aptitudes. 

Dentro del campo visual estaría comprendida su formación, lo que ha apren-
dido, por quien ha sido influenciado, esto es, las fuentes en que ha bebido. 

Finalmente el factor manual constituiría la realización práctica de las dos 
anteriores: aplicar esas capacidades e influencias sobre la materia (1). 

En nuestro autor se cumple perfectamente la anterior síntesis del prestigioso 
investigador francés. Ruiz Olmos fue ante todo escultor, en el sentido más neto 
del vocablo. Sus dotes innatas, sus aptitudes personales, fueron encauzadas y 
estimuladas por su maestro Juan Ibáñez, por los escultores Justo y Rodilla y por 
sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia que incrementaría en la 
Escuela Superior de Bellas Artes de la ciudad del Turia. Si a esto añadimos sus 
profundos sentimientos religiosos adquiridos en el seno de una familia cristiana 
comprenderemos la perfección que alcanzan y el fervor que despiertan sus imáge-
nes. 

Amadeo poseía, además, un gran dominio para trabajar el barro, la piedra, el 
mármol o la madera, e incluso la difícil técnica de la fundición en bronce aprendi-
da en Milán. O para acometer cualquier aspecto de la escultura como monumen-
tos, retratos, mausoleos, alegorías, relieves e imaginería. Este último apartado por 
las razones personales antes expuestas constituye el núcleo de esta comunicación. 

La faceta imaginera de Amadeo Ruiz Olmos es muy copiosa, variada y disper-
sa por una amplia geografía. Hoy, a fuer de sinceros, bastante relegada, sobre 
todo la pasionista, debido a las tendencias actuales. 

Resulta difícil encasillar su obra de imaginería en un determinado estilo debido 
a la gran personalidad del artista. Se desprende a primera vista la enorme 
expresividad de sus imágenes y su depurada maestría, tanto en la perfección 
anatómica, como en la encarnadura y en el estofado y policromado de sus ropajes. 
Para Ruiz Olmos el objetivo principal ante una obra era la búsqueda de la verdad 
artística. Por ello cuando recibía el encargo de una imagen pasionista se adentraba 
en los Evangelios viviendo lo más intensamente posible el drama de Cristo. Para 
Ricardo Rufmo, autor de una breve y ya añeja monografía sobre el artista, sus 
imágenes, aunque tienen influencia del diecisiete andaluz, se corresponden más 
con la escuela castellana de Gregorio Fernández, natural de Valladolid, casual-
mente del mismo lugar de nacimiento del abuelo de nuestro autor (2). Nosotros 
compartimos esa idea cuando contemplamos el descarnado realismo de los cruci-
ficados del imaginero vallisoletano con huellas de terrible agonía, ojos medio 
cerrados, boca entreabierta, pero con un cuerpo de apolínea belleza. O al observar 
la perfección y la técnica en la policromía y en el movimiento de los ropajes, es 

(1) HUYGHE, R., El Arte y el Hombre, 1. Barcelona, 1969, 12-13. 

(2) RUFINO, R., Ruiz Olmos, Sevilla, 1949 
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evidente la similitud entre las obras de ambos imagineros. Lo consideramos, por 
tanto, más cercano al realismo castellano que al realismo andaluz de nuestro 
paisano Juan de Mesa. 

Esta idea nos la confirma una anécdota personal acaecida hace ya muchos 
años. Cuando realizó la antigua Dolorosa para el paso de misterio del Descendi-
miento, el entonces muy joven autor de este estudio, acostumbrado a los rostros 
juveniles de nuestras Vírgenes de candelero, le hizo al imaginero la impertinente 
observación de que no le gustaba su rostro porque no se ajustaba a las demás 
imágenes de Nuestra Señora; a lo que nos respondió con una pregunta: —¿Cuántos 
años crees tú que tendría la Virgen en el momento de la muerte de su Hijo?. 
Cuando caímos en la cuenta de que debería andar al menos por la cincuentena 
comprendimos el espíritu del artista. Esa búsqueda de la verdad se traducía en el 
más puro realismo. 

SU OBRA IMAGINERA ANDALUZA 

Si uno de los principales objetivos que nos proponemos en este trabajo es que 
sirva de base para un posterior y profinido análisis de su obra, se hace imprescindible 
ofrecer un catálogo de su actividad creadora en lo que a imaginería se refiere. 

Hemos de hacer la advertencia previa de que sería pretencioso por nuestra 
parte, además de erróneo, considerar cerrado el corpus que a continuación pre-
sentamos. Ante un autor tan prolífico y que realizó encargos para lugares muy 
diversos, dicho listado ha de estar siempre abierto para incluir cualquier obra 
hasta ahora ignorada. Nosotros nos hemos limitado a recoger su producción 
imaginera existente en nuestra comunidad andaluza por ser lógicamente donde 
más abunda, sobre todo en las provincias de Córdoba y Jaén. 

La fuente principal que hemos utilizado ha sido la tesis de licenciatura presen-
tada en la Facultad de Bellas Artes de Madrid por Antonieta Ruiz Ruiz, hija del 
escultor y que ya nos ha servido para distintos trabajos que sobre el autor hemos 
publicado (3). Datos que hemos ido enriqueciendo a través de otros estudios 
generales que mencionan obras del artista. 

El criterio metodológico seguido ha sido separar la imaginería pasionista o de 
Semana Santa de la que hemos llamado religiosa en general. A su vez, para una 
mejor localización hemos hecho un apartado con la imaginería constatada en la 
capital cordobesa. Un segundo conjunto lo ocupa la obra imaginera que ha dejado 
en nuestra provincia. Finalinente dedicamos otro epígrafe a las imágenes de las 
que tenemos noticias que están dispersas por el resto de Andalucía, especialmente 
en la vecina provincia de Jaén. 

(3) RUIZ RUIZ, A., Estudio de la obra de Ruiz Olmos, (61 folios mecanografiados) 
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CÓRDOBA CAPITAL 

Los avatares de la Guerra Civil española serían determinantes de que en 1937 
apareciera por Córdoba un joven valenciano de 24 años que se defmía como 
escultor y que por la citada contienda se había visto obligado a interrumpir sus 
estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Pronto 
tendría ocasión de demostrar su oficio y empezarían a multiplicarse los encargos, 
de tal modo que fueron el motivo principal de su decisión de establecerse en 
nuestra ciudad, además de identificarse con su espíritu y su historia. Aquí echaría 
raíces, nacerían sus hijas y viviría más de cuarenta años, sin llegar nunca a 
desconectarse hasta su reciente muerte, pues él sin renunciar a su cuna valenciana 
se consideró también cordobés. 

En lo que a imaginería se refiere realizaría en este período y en los años de la 
postguera gran cantidad de trabajos. Ruiz Olmo, al igual que Martínez Cerrillo, 
ejercería un papel definitivo en la restauración y creación de nuevas imágenes 
sustitutas de las desaparecidas en nuestra provincia por los desmanes cometidos 
en los años anteriores. 

Imágenes Pasionistas 

Fue en 1938 cuando realizó el tallado de dos crucificados que constituyen sus 
obras pasionistas más representativas de nuestra capital. En primer lugar realizó 
la imagen del Stmo. Cristo del Descendimiento por encargo de la recién erigida 
cofradía del mismo nombre. Poco tiempo después talló la del Stmo. Cristo de la 
Clemencia para la hermandad de los Dolores. Ambos Cristos, muy semejantes en 
su semblante, perfectos estudios anatómicos, fueron bendecidos en los inicios de 
1939. A la imagen del Descendimiento añadiría ese mismo ario la de María 
Magdalena, inicio de un futuro grupo escultórico que se completaría con las 
imágenes de la Dolorosa y San Juan Evangelista en 1960 y finalmente las de los 
dos Santos Varones en 1968. Hay que constatar que este paso de misterio ofrecía 
la singularidad en la Semana Santa cordobesa de ser el único en madera tallada, 
estofada y policromada, es decir, sin ropajes. Hoy lamentablemente han sido 
sustituidas, exceptuando el Cristo, por otras imágenes de vestir, aunque la her-
mandad ultima las gestiones para depositarlas en el Museo Diocesano, a fin de 
que puedan ser contempladas. 

Otra bella imagen de Ruiz Olmos menos conocida, por no tener cofradía, es la 
de Nuestro P. Jesús de la Oración en el Huerto de los Olivos, totalmente tallada, 
titular de la antigua parroquia del mismo nombre de la Barriada de Occidente. Le 
fue encargada por el obispo Fray Albino en la década de los cincuenta para que 
presidiera el altar mayor donde aún se conserva. Finalmente, su obra pasionista en 
nuestra ciudad se completa con las hermosas tallas de los Cuatro Ángeles que 
enmarcan las esquinas del paso del Cristo del Remedio de Ánimas inspirado en el 
sepulcro del cardenal Salazar. 
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Imaginería Religiosa en general 

En este capítulo destacaremos la escultura en granito rosa de Jesús Artesano 
de la antigua Universidad Laboral. También el Corazón de Jesús tallado en ma-
dera para la parroquia de la Trinidad. 

Una de las imágenes por la que nuestro artista sentía especial cariño era la 
pequeña Virgen con Niño, conocida como Virgen de los Caminantes, de la capilla 
ubicada en el muro sur de la Mezquita. Imagen que fue robada y después encon-
trada en un solar, que aún no ha sido restaurada. Nos contaba su autor que fue la 
primera obra religiosa que hizo en Córdoba, de ahí su predilección, y que le fue 
encargada y descrita por D. Félix Hernández para sustituir a la originaria, que se 
había perdido, por lo que al modelarla la ralló para simular su antigiiedad. 

Otra obra mañana es el monumento a la Inmaculada en mármol blanco del 
noviciado marista del Castillo del Maimón. Añadimos también la llamada Virgen 
del Algodón, esculpida en piedra, para una capilla particular, y la talla en madera 
de la Virgen del Carmen de la parroquia de la Trinidad. 

Entre las esculturas de santos señalaremos la imagen de Santa Victoria de la 
parroquia del Barrio del Naranjo, la de Santa Emilia de Rodat de colegio de las 
"francesas", los Cuatro Evangelistas de la Trinidad y los Tres Relieves con moti-
vos evangélicos, en mármol de la misma parroquia. La iglesia de San Juan y 
Todos los Santos, por ser su parroquia, es quizás el templo que acoge mayor 
cantidad de obras suyas. Finahnente señalaremos una de sus obras más repre-
sentativas de nuestra ciudad: El Triunfo de San Rafael del llamado "Puente Nue-
vo". Vigorosa imagen elevada sobre una original columna con capitel 
campaniforme en mármol y granito cuya altura total es de quince metros. 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Como ya hemos expuesto, la circunstancia de haberse perdido tantas imáge-
nes y retablos en la contienda civil, sobre todo en nuestros pueblos, fue causa de 
la multiplicación de encargos recibidos por nuestro artista. 

Imaginería Pasionista 

Dentro de este capítulo quizás sea la imagen de Jesús Preso la que más haya 
realizado. Así, este modelo iconográfico lo podemos encontrar en Castro del Río, 
Montilla, Cañete de las Torres y El Carpio. 

En 1957, para Villanueva de Córdoba, realizó la única imagen de Jesús 
Nazareno de la que tenemos noticias. 

Pero donde Ruiz Olmos ha podido demostrar su perfección y su buen hacer en 
el estudio anatómico ha sido en los crucificados. Las bellas imágenes del Cristo del 
Amor de la cofradía salesiana del Silencio de Montilla y la del Cristo de la Buena 
Muerte de Cañete de las Torres, ambas muy semejantes, son prueba de ello. A 
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éstas añadimos las de un Tríptico formado por otro Cristo, la Virgen y San Juan 
que ocupan la capilla de la nave del Evangelio de la misma parroquia de la 
localidad de Cañete, y la de otro Crucificado de Belmez. Completan su obra 
imaginera cristológica en nuestra provincia el Cristo Yacente y el Resucitado de 
Montoro. 

En cuanto a Vírgenes Dolorosas tenemos constancia de la Virgen de los Dolo-
res de Villanueva del Duque, talla vestida; la Virgen de la Soledad de la iglesia de 
la Asunción de Bujalance y la bella imagen de la Virgen de la Esperanza de 
Puente Genil, ambas de candelero. 

Imaginería Religiosa en general 

En este apartado mencionaremos el monumento al Sagrado Corazón de Jesús 
de Baena realizado en piedra de Luque. 

Para Puente Genil esculpió el Monumento a los Caídos con la imagen del 
Cristo en piedra. 

Entre las Vírgenes de gloria de nuestra provincia hemos de señalar una Virgen 
del Carmen tallada en madera para el hospital de Baena. También en madera 
tallada y policromada realizó la conocida Virgen de las Viñas que preside las 
fiestas de la vendimia montillana. 

En la parroquia de San Bartolomé de Montoro se conserva una Virgen con 
Niño esculpida en piedra, además de una Virgen del Rosario, tallada en madera. Y 
fmalmente destacaremos la imagen de la Inmaculada, patrona de Bujalance. 

En cuanto a imágenes de santos haremos constancia del Friso de los Doce 
Apóstoles del frontal de la fachada de la iglesia de Alcaracejos. Un San Rafael 
esculpido para los familiares del conde la Cortina en Montilla. 

En Montoro se encuentran las esculturas de los Cuatro Arcángeles y San 
Bartolomé en la parroquia del mismo nombre. 

Por último daremos noticia del retablo mayor de estilo clásico de la parroquia 
de la Asunción de Cañete de las Torres presidido por la Imagen Titular. 

RESTO DE ANDALUCÍA 

Ya hemos expuesto que aunque su abundante obra de imaginería se halla 
dispersa por gran parte de nuestra región, es la vecina provincia de Jaén la que 
mayor acopio de ella posee. 

Imaginería Pasionista 

En la población de Torredonjimeno se conserva el paso de misterio de la 
Sentencia de Jesucristo compuesto de varias imágenes, aparte de un magnífico 
Ecce Homo. 

La ciudad de Baeza guarda varias imágenes salidas de su gubia. Señalaremos 
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el Jesús de la Columna, el Cristo de la Veracruz y el Cristo de la Yedra, en el 
santuario homónimo. Además hay que destacar el grupo de la Resurrección com-
puesto de cuatro imágenes. 

En su vecina ciudad de Úbeda se encuentra la conmovedora imagen del Cristo 
de la Humildad, realizado en 1954 para sustituir a otra que había tallado un 
escultor de gran fama pero con escaso acierto. Pero tal vez la obra más represen-
tativa que nuestro artista ha dejado a los ubetenses sea el magnífico grupo 
escultórico de la Santa Cena en la que la imagen de Jesucristo y los Doce Apósto-
les en madera tallada y policromada están impregnadas de una gran fuerza expre-
siva. 

Aunque a Amadeo lo podemos considerar como imaginero cristológico reali-
zó distintas dolorosas que se conservan en diversos lugares andaluces. Así, en la 
citada ciudad de Baeza, se encuentra una Virgen de los Dolores. Otras dos Dolo-
rosas realizó para Sevilla y para la localidad jiennense de Canena. Añadimos 
también la Piedad de Torredonjimeno, y en Úbeda destacaremos la imagen de 
Nuestra Señora de la Fe que acompaña al citado Cristo de la Humildad en su 
estación penitencial, además de la Virgen de la Soledad que es acompañada por 
María Magdalena. 

Por último constataremos que la imagen del "Discípulo Amado" la talló en 
varias ocasiones como es el San Juan de Baeza, el de Torredonjimeno y el de 
Málaga. 

Imaginería Religiosa en general 

En este último apartado hemos de mencionar la colosal imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús que corona la torre de la catedral de Guadix, escultura de cinco 
metros de longitud, cincelada en plomo sobre armazón de hierro y madera. Tam-
bién para este mismo templo realizó las esculturas del grupo de la Anunciación. 

Otro grupo escultórico es el que Amadeo realizó para la familia Valenzuela de 
Lopera; se trata de una Piedad que preside el mausoleo de dicha familia esculpido 
en piedra caliza y granito. Y otro gran monumento en mármol de Carrara es el de 
la Inmaculada ubicado en la plaza de San Ildefonso de la capital jiennense, ben-
decido en 1957 por el entonces obispo de dicha diócesis Don Félix Romero 
Mengíbar. 

Y entre las imágenes de santos que hizo para fuera de nuestra provincia 
tenemos constancia de la tallada en madera de San Miguel para la parroquia de 
Guadix. La de los patronos de Torredonjimeno San Cosme y San Damián también 
en madera. Del mismo material es la imagen de San Isidro Labrador que talló para 
la Hermandad de Labradores de Úbeda. 

Finalmente destacaremos su faceta de retablista llevada a la práctica con las 
imágenes en bronce de los Doce Apóstoles para un altar de Torredonjimeno y sobre 
todo el Retablo de etilo renacentista de 14 x 9 metros con esculturas policromadas, 
relieves y pinturas que preside la iglesia de Santa María de esta misma población. 

Hasta aquí hemos ofrecido una visión sintetizada de la producción imaginera 
de este autor que es tan sólo una parcela de su obra creadora, la cual, como 
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señalábamos al principio, en gran parte ha quedado en Córdoba y su provincia. 
Por ello nos congratulamos de que nuestro Excmo. Ayuntamiento acordara, 

aunque aún no lo ha llevado a la práctica, que una plaza céntrica de nuestra ciudad 
llevase el nombre del escultor que más monumentos ha dejado en nuestro paisaje 
urbano. Sin embargo reiteramos la falta de un estudio científico y profundo sobre 
su obra, la cual en cantidad, diversidad y calidad ofrece materia suficiente para la 
realización de una tesis doctoral elaborada en nuestra Universidad. El autor del 
San Rafael del Puente Nuevo, del Mausoleo de Manolete o de la estatua sedente 
de Maimónides, por citar los monumentos más célebres que acompañan a la 
imagen de Córdoba incluso fuera de nuestras fronteras, se merece mucho más que 
las tres líneas que le son dedicadas en la Historia del Arte en Andalucía editada 
hace poco tiempo en la vecina ciudad hispalense. 

Esperamos y deseamos que esta sesión necrológica y monográfica sirva para 
valorar los grandes méritos de la obra del artista. Estamos seguros de que es de 
justicia. 
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