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El diseño gráfico y la identidad gallega desde el exilio. Los viajes de ida y vuelta de 

Luís Seoane. 

Silvia García González  

El objetivo de este artículo es analizar la cristalización de la identidad gráfica gallega, 

creada con los viajes de ida y vuelta que el exilio en Sudamérica propició. Los proyec-

tos de diseño gráfico de Luís Seoane, fundamentalmente las portadas de libros constitu-

yen el caso de estudio en el que analizaremos las influencias de los creadores que lo 

precedieron e influyeron, como Castelao, Carlos Maside y el contexto artístico de Bue-

nos Aires. 

Analizaremos las influencias y el contexto de los trabajos de diseño editorial llevados a 

cabo por Luís Seoane que renovaron la iconografía del incipiente diseño gráfico galle-

go. Desde su primera portada de 1937, para el libro Mar ao norde de Álvaro Cunqueiro, 

hasta el último libro ideado, Homaxe de Lorenzo Varela, de 1979, se calcula que pudo 

participar en el diseño de las cubiertas de más de 400 libros.  

Luís Seoane. Los primeros viajes de ida y vuelta. 

Luís Seoane (Buenos Aires 1910- A Coruña 1979) fue un gallego-argentino ligado a la 

intelectualidad y a las empresas culturales gallegas y argentinas. Junto con Isaac Díaz 

Pardo llevó a cabo iniciativas culturales y empresariales fundamentales para el contexto 

gallego, como fueron el laboratorio de formas, las fábricas de Sargadelos o la editorial 

do Castro. Se formó como abogado en Santiago de Compostela, pero la pintura y el di-

seño fueron sus principales dedicaciones. 

 

Fig. 1 Luis Seoane. Figurando recuerdos.  

Ed Citania. Buenos Aires, 1959 
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Luís Seoane nace en Buenos Aires en una familia de emigrantes gallegos. En 1916 con 

su retorno a Galicia, empieza sus viajes de ida y vuelta con los que construirá su identi-

dad de gallego emigrado. En 1920 se instala en Santiago para estudiar el bachillerato y 

se licencia en 1932 en derecho y ciencias sociales. En Santiago se relaciona con intelec-

tuales, galleguistas y artistas como Cunqueiro, Castelao, Eiroa o Carlos Maside, con el 

que visitará la catedral de Santiago y estudiará el Pórtico da Gloria y el de Platerías. 

Ramón Villares explica en la conferencia de clausura del congreso internacional sobre 

la obra de Luís Seoane: 

"Foi en Compostela onde Seoane adquiriu as súas principais relacións afectivas con xen-

te da súa xeración, pero tamén con xente un pouco maior, como o diplomático Lois Tobío 

que lle trae de Berlín algún álbum de George Grosz ou exemplares da revista Simplicis-

simus, o pintor Carlos Maside, o seu principal mestre en materia artística, ou o excep-

cional editor Ánxel Casal, asentado na cidade compostelá nos tempos da II República." 
1
 

Tras sus primeras experiencias de activismo político y cultural, con la participación en 

revistas universitarias en 1934 se traslada a Coruña para iniciar su trabajo como aboga-

do laboralista, allí se inscribe en el partido galleguista y participa en la campaña del 

estatuto de autonomía de 1936. Con el estallido de la guerra civil, Seoane tiene que salir 

huyendo ya que comenzaban las represiones más feroces contra los intelectuales y polí-

ticos galleguistas, asesinan al padre de Isaac Díaz Pardo, Camilo Diaz Baliño, al alcalde 

de Santiago y editor Anxel Casal y también al sastre y pintor Luís Huici. Seoane logra 

huir a Portugal y llega a Buenos Aires en octubre de 1936.  

El contexto de Buenos Aires 

Buenos Aires era la gran capital de la emigración gallega, para Castelao, representaba la 

Galicia ideal, la Galicia que con trabajo y compromiso sustituía a la Galicia real. La 

Galicia a la que no podían volver. Año tras año, la vuelta parecía imposible, se acaba la 

esperanza de que la dictadura franquista se acabara pronto, y los artistas exiliados, Cas-

telao, Seoane, Federico Ribas, tras la primera etapa de creación de álbumes en los que 

se denunciaba los desastres de la guerra y la represión evolucionaron hacia otras formas 

de activismo y de lucha por Galicia. Seoane fue en ese sentido (junto con Castelao co-

mo cabeza visible) la vanguardia de un movimiento colectivo de activismo cultural, 

político y artístico en el exilio, que buscaba la unidad popular de los gallegos de la diás-

pora, pero tal y como reflexionaba amargamente Seoane, no todos los emigrados galle-

gos participaban en este trabajo a favor de la patria anhelada: 

"Citania (la editorial) promete ir bien. Nos costó bastante formar la sociedad anónima. 

Abundan entre los accionistas la gente pobre; por mi parte, además de trabajar gratis, 

                                                 
1 R.Villares en "As Galicias de Luís Seoane co exilio de fondo". en las actas del congreso Luís Seoane Galicia-

Arxentina unha dobre cidadanía. Consello da Cultura Galega, 2011. p 431 
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como siempre en toda empresa gallega, invertí en ella parte de mis ahorros. Preside el 

directorio Perfecto López, y están ajenos, naturalmente, aquellos para quienes la acción 

cultural gallega se convirtió en hábito de discursos y tertulias y nada más."
2
 

 

     Fig. 2. Fernández del Riego, Francisco: Galicia y nuestro tiempo:  

    la obra de una generación. Buenos Aires: Editorial Citania, 1959 

 

Fueron muchas las iniciativas organizadas desde la diáspora y no sólo en el ámbito cul-

tural. Las distintas asociaciones de emigrantes gallegos y algunos indianos adinerados, 

organizados en comarcas, provincias, ciudades.... consiguieron mediante las remesas de 

dinero construir en Galicia una red de más de 300 escuelas. También dotaron de fuente 

de agua potable a numerosas villas que carecían de ella, Hoy en día ya no se habla de la 

emigración sólo como una sangría demográfica, sino como un factor clave para el desa-

rrollo de Galicia en el s. XX. 

Los Centros Gallegos cumplían funciones asistenciales y culturales. Seoane asumió en 

el Centro Gallego de Buenos Aires, la dirección de la comisión de cultura, desde la que 

organizaba ciclos de conferencias, exposiciones. En 1939 lo nombraron director de la 

Revista Galicia, la revista del Centro Gallego de Buenos Aires. Él la renovó e invitó a 

participar con sus escritos e imágenes a numerosos intelectuales y estuvo vinculada a 

ella desde 1939 hasta 1957 

                                                 

2 Carta del 8 de noviembre de 1957 de Seoane a Francisco Fernández del Riego  
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.  
              Fig.3: Galicia emigrante. Buenos Aires 1954-1959 

 

Sus contemporáneos en Argentina 

A pesar de su constante vinculación con los intelectuales exiliados Seoane se integró en 

la sociedad bonaerense, fue un artista apreciado, vinculado a la prestigiosa galería Bo-

nino, vendió pinturas a coleccionistas e instituciones museísticas y realizó más de 30 

murales. Su vinculación con la industria editorial argentina coincidió con su gran auge y 

fue consciente de la impronta que los exiliados europeos dejaron en la industria. Lo con-

tó en el texto de su Segundo libro de tapas: 

"Cuando comenzó el gran movimiento editorial argentino, entre los años 1938 y 1940, a 

consecuencia de la guerra civil española, algunos artistas gráficos trataron de imprimir 

personalidad a los libros que salían por vez primera en cantidad de las imprentas de Bue-

nos Aires. Tres sobre todo, Attilio Rossi, Jacobo Hermelín , y yo mismo, desde editoria-

les distintas, quisimos conseguir esa diferenciación. 

(...) Attilio Rossi abandonó la Italia de Mussolini donde había dirigido con Cario Dradi 

"Campo gráfico", en Milán, luego de participar en todos los movimientos renovadores de 

la tipografía y del arte gráfico en esa ciudad. Jacobo Hermelín tuvo que huir de su país, 

Alemania, como consecuencia de las persecuciones de Hitler y trajo consigo, aparte de su 

experiencia gráfica, su aporte de notable calígrafo imponiendo en las tapas que hizo el va-

lor abstracto de las letras.  

 (...) Rossi trajo al libro argentino su amor a la medida, su rigor geométrico y, con sus 

grandes conocimientos técnicos, un afán constante de experimentación. Hermelín aportó 

la voluntad y el vigor que caracteriza el trabajo germánico, el amor al contraste exclusivo 

del blanco y negro, y su sentido dejamos dicho, del valor formal de la letra. Por mi parte, 

más instintivo, traté de servirme de mi conocimiento del pasado para mis experiencias 

gráficas. El gusto por las prehistóricas inculturas en las rocas, numerosas en Galicia, por 
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las inscripciones de los sarcófagos romanos que también allí abundan, y por los miniados 

medievales. (...) Con ese gusto fue el color lo que más me preocupó siempre en la decora-

ción y diagramación del libro. (...)
3
 

 

Fig. 4: Luis Seoane. Na brétema, Sant-Iago. Ed. Botella al Mar, Buenos Aires 1956 

 

 

El contexto intelectual de Buenos Aires, fue esencial para la formación estética de 

Seoane, un ejemplo de las influencias internacionales la tenemos a través de su relación 

con los fotógrafos Horacio Coppola y Grete Stern, que se habían conocido estudiando 

en la Bauhaus, y tuvieron que exiliarse a causa de la segunda guerra mundial, primero 

en Londres y después en Buenos Aires. Con ellos Luís Seoane intentará una nueva ini-

ciativa entre 1937 y 1938. Lo narra en su artículo Diana Wechsler: 

 “Anote la dirección de nuestro estudio para publicidad moderna” indicaba el folleto 

con el que se presentó el estudio de los fotógrafos Horacio Coppola y Grete Stern, al 

que se sumó Luís Seoane. La idea era superar el modelo tradicional del estudio fotográ-

fico dedicado casi de manera exclusiva al retrato, ofreciendo la fotografía como pilar de 

la publicidad. La sociedad con Seoane prometía una mirada desde la gráfica y el diseño. 

(...) Si bien el estudio no consiguió instalar esta nueva modalidad de consumo de la fo-

tografía y el diseño ligados a la publicidad y en 1938 tuvo que cerrar sus puertas, esta 

experiencia exhibe la dirección cara a donde encaminaron estos actores sus proyectos 

futuros."
4
 

                                                 
3 Luís Seoane. "Breve crónica en relación conmigo y las artes gráficas" en Segundo libro de Tapas. Ediciones Bo-

nino, Buenos Aires, 1957 (texto incluido en Ao pe do Prelo. Luís Seoane editor e artista gráfico Xunta de Galicia, 

2010) p. 37 

 
4 Wechsler, Diana: "Convergencias, complicidades. Luís Seoane en las redes de la cultura antifascista" en las actas 
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Los libros y las iniciativas editoriales 

Sin trazar una genealogía exhaustiva intentaremos enumerar algunas de las numerosas 

iniciativas editoriales en las que estuvo implicado Luís Seoane: 

Al poco de llegar a Buenos Aires, publica en 1937 el álbum de dibujos Trece estampas 

de la traición, una obra de denuncia influida por Castelao y Grosz. En 1938 empieza a 

trabajar para la editorial Losada como ilustrador. En 1940 funda en Emecé editores las 

colecciones Hórreo y Dorna junto con Arturo Cuadrado y Luís Baudizzone, con ellos 

creará también en 1942 la editorial Nova.  

En el año 1943 aparece la revista Correo literario con la colaboración de Lorenzo Vare-

la y Arturo Cuadrado. En 1947 crean la editorial Botella al Mar, en la que como siem-

pre colabora Arturo Cuadrado. En algunos casos su labor como periodista también tiene 

un eco en las revistas y la industria editorial. Es el caso de su trabajo en el programa 

radiofónico “Galicia emigrante” que acabará por tener un equivalente impreso. En 1954 

sale a la calle la revista Galicia emigrante, que publicará 37 números hasta el año 1959. 

El siguiente emprendimiento editorial en el contexto argentino fue la editorial Citania 

en 1956, antes de implicarse con Isaac Diaz Pardo en la creación de Edicións do Castro 

en 1963 en Galicia, que empezará su recorrido publicando dos carpetas de grabados de 

Luís Seoane El toro júbilo y O Meco. El fondo editorial de Edicións do Castro, llegó a 

ser de 1450 títulos. Esta fue una de las numerosas iniciativas que tuvieron como para-

guas conceptual el Laboratorio de Formas. 

 

Todas estas iniciativas editoriales, tenían como un objetivo claro y rotundo, mantener y 

difundir la cultura gallega, pero Seoane era un profesional que conocía las experiencias 

de diseño gráfico internacionales, así lo cuenta en el texto en el que habla de sus com-

pañeros Hermelín y Attilio Rosi donde habla del conocimiento de las tendencias inter-

nacionales ligadas a la industria del libro y la tipografía: 

“Los tres conocíamos muchas de las experiencias fundamentales realizadas en Europa a 

partir de los modernistas, las de Múnich, las anteriores de los prerrafaelistas, a las de 

William Morris, y sobre todo las que siguieron a la primera guerra mundial. (...) Cono-

cíamos las experiencias tipográficas futuristas y cubistas, las rusas de alrededor de 

1920. Las de El Lissitzky, las de Werkman en Holanda, los trabajos modernistas góticos 

del escultor y grabador Eric Gilí, la nueva tendencia entonces de los constructivistas 

                                                                                                                                               
del congreso: Luís Seoane Galicia-Arxentina unha dobre cidadanía. (Santiago de Compostela: Consello da Cultura 

Galega, 2011) p.190 
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alemanes, los ensayos del letón Niklaus Strunke, los de Herbert Bayer en Bauhaus, y 

casi todos los estudios de composición gráfica, de contrastes de tonos y ópticos que lue-

go iban a influenciar notablemente en la pintura y en las artes plásticas en general. Rossi 

que fue uno de los primeros defensores del arte abstracto en Buenos Aires, autor de nu-

merosas notas de crítica artística en la revista Sur, aplicó algunos de estos conocimien-

tos en el catálogo de la imprenta López publicado en 1942 que se tituló "como se im-

prime un libro". (...) En cuanto a mí, poco adepto a subordinar mi arte a canon alguno, 

preferí dejarme guiar casi siempre por la intuición, por las mismas leyes que alrededor 

de 1930 me hacían gustar de las experiencias post-expresionistas y post-cubistas, siem-

pre en relación con otros gustos más permanentes." 
5
  

Fue por lo tanto un profesional situado en el contexto internacional más cosmopolita, 

pero que defendía su intuición y su amplio conocimiento del arte y la cultura gallega 

(decía que querían enriquecer el mundo con su diferencia) En sus textos aludía a los 

petroglifos y al esplendor medieval, pero sin duda una figura insoslayable en el contexto 

del arte gallego era Castelao. 

 
      Fig. 5. Luis Seoane. Segundo libro de tapas, Bonino, Buenos Aires, 1967 

 

La influencia de Castelao 

 

Castelao fue una figura icónica, y no cabe duda que su singularidad como artista, políti-

co e intelectual influyeron en Seoane. Si pensamos en la repercusión social de sus obras 

tenemos que tener en cuenta que Castelao, desde la década de los 20, obtuvo una enor-

me repercusión con sus caricaturas. Sus viñetas fueron tremendamente populares, en 

ellas planteaba una amarga visión de la sociedad gallega, retrataba una sociedad de-

sigual, con obesos caciques y escuálidos campesinos, y sus dibujos ayudaban a remover 

conciencias.  

                                                 
5 Luís Seoane . "Breve crónica en relación conmigo y las artes gráficas en Segundo libro de Tapas". Ediciones Bo-

nino, Buenos Aires, 1957 (texto incluido en Ao pe do Prelo. Luís Seoane editor e artista gráfico,  p. 37, Santiago de 

Compostela: Xunta de Galicia, 2010 ) 
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Castelao, fue uno de los primeros en iniciar la ruptura con la imagen costumbrista del 

regionalismo en Galicia, renunció a sus trabajos más festivos y costumbristas (los que 

habían protagonizado las portadas de la revista La vida gallega) y quiso que sus dibujos 

e ilustraciones mostraran su compromiso vital con el pueblo gallego, su arte tenía raíces 

populares y estaba dirigido a despertar conciencias. Así en la presentación pública de 

Sempre en Galicia que tuvo lugar en Buenos Aires en 1944 afirma: 

"Yo no he cultivado jamás el arte por el arte. El arte para mí no ha sido más que un ele-

mento, un recurso, un medio de expresión, y con el lápiz o la pluma sólo he querido ser 

un intérprete fiel de mi pueblo, de sus dolores y esperanzas. Dibujé siempre en gallego, 

escribí siempre en gallego; y si sacáis lo que hay de gallego y de humano en mi obra no 

quedaría nada de ella."
6
 

 
   Fig.6 :Seoane, Luis, Castelao artista.  

   Buenos Aires, Ed Alborada, 1969 

 

Y Seoane, asimismo, estaba interesado también por lo humano, por la Galicia de las 

campesinas y los marineros y las figuras pétreas de los pórticos de la Catedral de San-

tiago.  

 “O meu mestre e máis o de Carlos Maside, compañeiro meu durante tantos anos, foi a feira dos 

xoves en Santiago. Eso por unha banda; por outra, o Pórtico das Platerías. Alí afundíanse os dous 

mundos: o das vangardas e máis o da tradición, a realidade e o arte. Debín pintar máis de duas-

centas veces a figura da porta das Platerías da catedral compostelá, e os xoves, o Maside e máis 

eu íbamos á feira e dibuxábamos o que víamos, que era a realidade viva de Galicia, ou seña: o 

que nos interesaba”
.7 

 

                                                 
   6 Castelao Grafista. Madrid: Real Academia de Bellas artes de San Fernando, 2019 p. 301. 

7 Luís Seoane: “A pintura de Carlos Maside”, en VV.AA., Maside. Un pintor para unha terra, Santiago de Compos-

tela, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1979, p. 69. 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Etapas 

En Galicia, durante su etapa universitaria realiza sus primeros experimentos en revistas 

estudiantiles. Como ilustrador, participó en los primeros libros de un joven Álvaro Cun-

queiro, Mar ao norde, poemas do si e o non, e Cantiga nova que se chama Riveira. En 

esta última podemos apreciar el interés que despertaba en Seoane el mundo de la lírica y 

el arte medieval, algunos autores hablan de la influencia iconográfica del románico en 

las figuras de Seoane. Él afirma que recordaba con inmenso cariño esos primeros traba-

jos ingenuos y sencillos. 

 

En estas ilustraciones para los libros de Cunqueiro podemos ver el primer estilo de di-

seño de tapas de Seoane, caracterizados por un dibujo de línea simple, que nos puede 

recordar a Picasso y que junto con la tipografía caligráfica transmiten cierta ingenuidad. 

 

Ya en Argentina, en una primera etapa, después de publicar el álbum 13 Estampas de la 

Traición, Seoane crea ilustraciones para las portadas de los libros que en la mayoría de 

los casos no llega a ocupar un tercio de la portada, son dibujos de línea a dos colores 

que nos podría recordar al esquema compositivo que seguía la Revista de Occidente, de 

Ortega y Gasset pero que en su caso, el dibujo de línea suponía una continuación de sus 

primeras ilustraciones, y podemos rastrear también la influencia de los dibujos de Picas-

so.  

 

     Fig. 7: Luis Seoane, Trece Estampas de la traición.  

     Buenos Aires. Montevideo, 1937 
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En los años 50 se hace patente la relación con los intelectuales y artistas que habían 

creado el movimiento del arte concreto-invención en Argentina. También le había in-

fluido la obra del uruguayo Joaquín Torres García. A finales de los años cincuenta po-

demos ver las portadas más abstractas, en la que la combinación y la superposición de 

dos colores pueden también recordarnos a las interacciones del color en las piezas de 

Josef Albers. 

 

 
Fig.9: Isidro Parga Pondal. 

El conocimiento geológico de Galicia,  

Ed. Citania Buenos Aires, 1958 

 

Fig.8: Juan Rodríguez del Padrón. Siervo 

libre de amor Buenos Aires, nova, 1943 
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Aunque durante los años 50 conviven las portadas con composiciones abstractas, y otras 

figurativas, comienza a explorar las posibilidades de las texturas con las xilografías, y 

las portadas, en la que la imagen ocupa la totalidad de la composición (con las tipogra-

fías sobreimpresas) tiene cada vez más relación con sus pinturas y murales. En ellos 

también se puede apreciar su admiración por la pintura de Fernand Leger o Paul Klee.  

 
        Fig. 10: Rafael Dieste. A fiestra valdeira.  

Ed. Citania, Buenos Aires, 1958 

 

Seoane e Isaac Diaz Pardo. El laboratorio de Formas 

 

Xosé Núñez Búa, un exiliado gallego, le propone a Isaac Díaz Pardo la creación de una 

fábrica de porcelana, que se materializará a finales de los años 50 en La Magdalena a 

cien km de Buenos Aires. Una iniciativa que de algún modo buscaba duplicar la que a la 

que Isaac creara en O Castro en 1943 en Sada, próxima a Coruña. Es uno de los proyec-

tos en los que se implican las personalidades fuertemente comprometidas de Isaac Díaz 

Pardo y Luís Seoane. Juntos idean el Laboratorio de Formas, un proyecto-paraguas del 

que partían numerosas iniciativas culturales y empresariales que ayudarían a recuperar 

la memoria perdida. 

 

Edicións do Castro fue una de las iniciativas que partían del ambicioso proyecto del 

Laboratorio de Formas cuyo manifiesto (publicado en 1970) resumía los ideales de los 

dos artistas. 

El Laboratorio de Formas, nacido en la Galicia emigrada como producto de la voluntad 

de dos artistas, se propone el estudio de las formas desarrolladas en el pasado gallego y 

las que continúan vigentes, heredadas de este pasado, en el presente. Testigo del can-

sancio producido por los últimos ideales cosmopolitas de algunas escuelas, el Laborato-
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rio se propone encontrar en esas formas olvidadas que tuvieron vigencia durante siglos, 

y en las que perduran heredadas, los signos de su propio sistema de expresión. El labo-

ratorio de formas de Galicia registra un largo número de intentos y teorías que van des-

de John Ruskin y William Morris, desde los racionalistas y los constructivistas rusos, 

hasta las últimas experiencias de Tomás Maldonado, I. Sutherland, T. Johnson, etc., 

pasando por el ejemplo clásico del Bauhaus"
8
 

 

.  
    Fig. 11: Manuel Curros Enriquez, O divino Sainete.  

    A Coruña, Ed. do Castro, 1969 

 

 

                                                 
8 Axeitos, X. L., Xosé Díaz, Antón Patiño, Mª Antonia Pérez, Xavier Seoane, Ramón Villares. Diccionario Seoane. 

A Coruña: Fundación Luís Seoane, 2010 (Manifiesto publicado en 1970 reproducido en la p.116) 
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Fig. 12: Fotografía realizada en 1962 en Magdalena, A la izquierda Isaac Díaz Pardo, y a su lado 

Luis Seoane, con Núñez Bue y los matrimonios Scheimberg y Sofovich. 

 

 Las distintas iniciativas del Laboratorio de Formas compartían el compromiso ineludi-

ble con la memoria de todos aquellos que habían perdido la vida o se habían visto obli-

gados a exiliarse o emigrar. Edicións do Castro, el Museo Carlos Maside o la recupera-

ción de la porcelana de Sargadelos de Cervo, necesitaban la energía y el trabajo de los 

dos artistas. Isaac trató de convencer a Seoane que Galicia lo necesitaba y debía volver, 

pero la realidad es que Seoane y Maruxa volvieron en diversas ocasiones, a veces por 

largas temporadas, pero sin decidirse a establecerse definitivamente.  

 

"Tengo muchas ganas de regresar a esa, para estar con todos vosotros, para pintar, para 

poder volver a ver todo aquello que no nos importaba porque lo teníamos demasiado cer-

ca de nuestra visita y de nuestras manos y que adquirió con el tiempo y la distancia todo 

su valor. Cuando regrese espero que será para no salir nunca más de ahí. Este año haré 

una nueva exposición en Buenos Aires y estoy bastante contento de mis últimas cosas, te 

enviaré algunas fotografías."
9
 

 

 

En 1967 vuelve a Galicia para concretar con Isaac los dos proyectos más importantes 

del Laboratorio de Formas, el complejo de Sargadelos (que empieza a construirse en 

1967) y el Museo de arte contemporánea Carlos Maside 

Isaac narraba las dificultades de la vuelta: 

 

                                                 
9 Carta de Luís Seoane a Francisco Fernández del Riego, 26 de Mayo de 1947 

<http://consellodacultura.gal/fondos_documentais/epistolarios/epistola.php?id=54&epistolario=1651> 

 (consultada el 2-3-2020) 
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“Personalmente he tenido que asistir al reingreso en el país de algunos de nuestros exilia-

dos y del drama que en algún caso se presentó. Uno de los primeros en retornar fue Ra-

fael Dieste. (...) Yo los animaba a retornar porque aquí los habían olvidado completamen-

te. (...) Otro de los que atendí en su retorno fue a Luís Seoane. A pesar del prestigio inter-

nacional del que venía rodeado, no fue recibido, en general, con el calor que se merecía y 

que lo animase a quedarse definitivamente. Posiblemente el hombre que más hizo por la 

cultura gallega en este siglo ni en la democracia encontró en su tierra amplia comprensión 

y ello determinó que no se decidiera a regresar definitivamente y anduvo viviendo por 

temporadas hasta su muerte."
10

 

 

El compromiso póstumo de Seoane con Galicia se tradujo en la donación que su viuda, 

Maruxa Villanueva, hizo a la ciudad de la Coruña y que constituyen la mayoría de los 

fondos de la Fundación Luís Seoane. En el caso de Isaac Díaz Pardo, en este año 2020 

se cumplen los 100 años de su nacimiento, y veremos sucederse las exposiciones y ho-

menajes, pero no hay una institución museística o cultural que cumpla las funciones 

equivalentes de difusión del conocimiento que lleva a cabo la Fundación Luís Seoane. 

 

El reconocimiento 

 

El compromiso con la cultura gallega que Luís Seoane ejercía desde Argentina, y en sus 

viajes de ida y vuelta tenía una vertiente amarga, sentía que su trabajo no estaba siendo 

apreciado en Galicia, donde como suele suceder, un pequeño grupo de intelectuales 

ejercía el poder de las instituciones. 

La carta que le dirigió a Isaac Diaz Pardo es muy elocuente: 

"Por mi parte acabo de cometer una pequeña traición a mí mismo. Acepté ser académico 

de número de la Academia Nacional de Bellas Artes de aquí. Lo hice pensando en Gali-

cia, en la Academia Gallega, en donde jamás fui propuesto para correspondiente como 

tampoco Espasandín, Baltar, Varela y Cuadrado y en cambio lo son Valentín Fernández, 

Estévez, Molinari, etc... Casi veinte años dirigiendo Galicia, habiendo editado unos cien 

volúmenes de autores gallegos, publicado tres libros de poemas en gallego, una decena de 

álbumes de dibujos y grabados con temas gallegos, pintado una gran cantidad de cuadros 

también con asuntos gallegos, redactadas casi mil crónicas sobre cuestiones gallegas para 

la Audición Galicia Emigrante, haber dirigido la revista Galicia emigrante, etc, no sirvió 

para nada en cuanto a los académicos gallegos. En cambio, mis exposiciones aquí, sin 

negar nunca mi galleguidad, sirvieron para que me designasen."
11

 

                                                 
10 Isaac Díaz Pardo, Tradición e futuro: O L.F. e os complexos de Castro e Sargadelos. (Sada: Edicións do Castro, 

1987). pp 85-86 

 
11 Carta de Luís Seoane a Isaac Diaz Pardo, 31 de agosto de 1968 en Barro, P. Do Seoane máis diseñador. En el Blog 

de la Asociación Galega de deseño (<https://dag.gal/gl/do-seoane-mais-desenador/>) (Consultada 1-3-2020) 
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Es fácil de entender el amargo reproche de Seoane, el reconocimiento en Galicia llegó 

tarde, y a pesar de que probablemente ahora, junto con Castelao es el artista gallego más 

estudiado a través de congresos y exposiciones, el reconocimiento del contexto gallego 

debía haberse producido mucho antes. 

Seoane tejió desde sus murales, pinturas y diseños, una ruptura innovadora y colorista 

con la imagen de la morriña gallega, que las obras de Rosalía de Castro habían mitifica-

do a través de la saudade de los verdes paisajes gallegos, (imagen ahora cuestionada 

puesto que se empieza a difundir sus poemas más reivindicativos y protofeministas co-

mo a xustiza pola man (en la que se narra la venganza de una mujer contra sus violado-

res), pero la imagen asociada a determinados poemas acabó por trascender la pluralidad 

de la obra de una artista mucho más compleja que la imagen que habíamos construido. 

El trabajo de Seoane en la industria editorial, su conciencia de que el libro era un medio 

de comunicación en el que era necesario innovar, influyó enormemente en la experi-

mentación en el campo de las artes gráficas. Las propuestas renovadoras de Seoane pro-

piciaron la llegada de la modernidad a Galicia en el ámbito de un diseño gráfico inci-

piente. Xohan Ledo, el seudónimo con el que firmaba el director artístico de la editorial 

Galaxia (la editorial gallega más importante en la segunda mitad del s. XX) fue uno de 

los profesionales que agradeció públicamente la maestría de Seoane en la edición y di-

seño de los libros  

 
Fig. 13: Luis Seoane. Galería Bonino. Buenos Aires, 1966. 
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Conclusión 

Como puente entre dos culturas, y como artista plástico preocupado por el libro como 

vehículo de comunicación, la labor de Luís Seoane como diseñador, fue fundamental en 

la renovación del diseño gráfico en Galicia durante la segunda mitad del siglo XX. Su 

conocimiento de la historia del arte gallego, y el cosmopolitismo que el contexto porte-

ño le brindó, son determinantes en las obras con las que conscientemente quería partir 

de una tradición iconográfica ligada al contexto gallego para experimentar desde las 

vanguardias de la plástica.  Pero su labor gráfica es relevante, sobre todo porque es indi-

soluble de su compromiso para la recuperación de la historia y el arte de Galicia. La 

creación del Laboratorio de Formas, Sargadelos y Edicións do Castro será fundamental 

para el panorama intelectual, artístico y cultural de toda Galicia. La renovación plástica 

de sus pinturas y sus diseños de piezas de porcelana añadieron una nueva capa de color 

a la iconografía de la identidad gallega.  

Seoane es, casi con total seguridad, el artista que más influyó en el nacimiento del dise-

ño gráfico en Galicia. Seoane era consciente de que la sociedad gallega tendría que mi-

rar hacia delante y como artista renovó la imagen de Galicia que le precedió. Las imá-

genes icónicas en blanco y negro elaboradas por Castelao, fueron sustituidas por las 

composiciones donde separa la línea y el color. Nos sentimos en deuda con el inmenso 

trabajo que consiguieron llevar a cabo Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo en el contexto de 

una dictadura. Su compromiso político, económico artístico y cultural es difícilmente 

cuantificable, en una sociedad todavía acomplejada como la gallega. 

Bibliografía 

Axeitos, X. L., Xosé Díaz, Antón Patiño, Mª Antonia Pérez, Xavier Seoane, Ramón Villares. 

Diccionario Seoane. A Coruña: Fundación Luís Seoane, 2010 

 

Barro, P. Do Seoane máis diseñador. En el Blog de la Asociación Galega de deseño 

(<https://dag.gal/gl/do-seoane-mais-desenador>)/ (Consultada 1-3-2020) 
 

Díaz Pardo, Isaac, Tradición e futuro: O L.F. e os complexos de Castro e Sargadelos. Sada: 

Edicións do Castro. 1987 

 

Díaz, María América (ed.), Luís Seoane: Notas ás súas cartas a Díaz Pardo, 1957-1979. Sada, 

A Coruña: Ediciós do Castro, 2004 

Díaz Xosé coord. ; Sargadelos recuperado: O Laboratorio de Formas 40 anos despois. A Co-

ruña: Fundación Luís Seoane, 2008 

López, Gloria y Xosé Ramón Fandiño Ao pé do prelo. Luís Seoane: Editor e Artista Gráfico. 

Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2010.   

https://dag.gal/gl/do-seoane-mais-desenador%3e)/


Actas del III Simposio FHD. To be or not to be. 

El papel del diseño en la construcción de identidades. Barcelona: 12-13 de marzo 2020 

17 

 

Seoane, Luís.: "Breve crónica en relación conmigo y las artes gráficas" en Segundo libro de 

Tapas. Ediciones Bonino, Buenos Aires, 1957 (texto incluido en Ao pe do Prelo. Luís 

Seoane editor e artista gráfico,  p. 37, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2010) 

Villares, Ramón en "As Galicias de Luís Seoane co exilio de fondo" en las actas del congreso: 

Luís Seoane Galicia-Arxentina unha dobre cidadanía. Santiago de Compostela: Con-

sello da Cultura Galega, 2011 

VVAA. Castelao Grafista. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2019 
 
Wechsler, Diana B.: "Convergencias, complicidades. Luís Seoane en las redes de la cultura 

antifascista" p.190  en las actas del congreso: Luís Seoane Galicia-Arxentina unha do-

bre cidadanía. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2011 

Epistolario de Luís Seoane  

Carta de Seoane a Francisco Fernández del Riego, 26 de Mayo de 1947 

http://consellodacultura.gal/fondos_documentais/epistolarios/persoascoleccion.php?p=1374&epistolario=

1651(Consultado el 2-3-2020) 

Carta de Seoane a Francisco Fernández del Riego, 8 de noviembre de 1957 

http://consellodacultura.gal/fondos_documentais/epistolarios/epistola.php?id=507&epistolario=1651 

(Consultado el 2-3-2020) 

 

Carta de Luís Seoane a Isaac Diaz Pardo, 31 de agosto de 1968. 

Barro, P. Do Seoane máis diseñador. En el Blog de la Asociación Galega de deseño 
https://dag.gal/gl/do-seoane-mais-desenador/ (Consultada 1-3-2020) 

 

 

Nota Biográfica: 

Silvia García González (Cangas do Morrazo, 1973) Licenciada y doctora en Bellas Ar-

tes por la Universidad de Vigo, trabajó durante siete años en el Centro Galego de Arte 

Contemporánea. Actualmente es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Univer-

sidad de Vigo (de la que fue decana en el período 2016-2019). Como comisaria llevó a 

cabo en colaboración con la ONCE el Proyecto táctil con piezas de arte contemporánea 

expuestas para ser experimentadas por el tacto y En tránsito, un proyecto de interven-

ciones artísticas en el Hospital Provincial de Pontevedra. Como artista ha expuesto re-

cientemente su proyecto Rastro material, mal de archivo en el Claustro de Fonseca de la 

Universidad de Santiago y en el Pazo de Tor de la Red museística de la Diputación de 

Lugo. Participó en exposiciones colectivas como Campos de la imagen en el museo 

MARCO en Vigo, en la exposición Relatos privados y espacios públicos en el MAC de 

Coruña y Hacer, diseñar, pensar en el Museo de Artes decorativas de Madrid. 
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