
Al
eja

nd
ro

 C
añ

es
t�o

 D
on

os
o (

co
or

d.
)

Al
eja

nd
ro

 C
añ

es
t�o

 D
on

os
o (

co
or

d.
)

El presente volumen recopila los contenidos desar�ollados durante el II 
Cong�eso Inter�acional de Escult�ra Religiosa que, bajo el lema «La luz 

de Dios y su imagen», se desar�olló en Crevillent (Alicante) del 25 al 28 de 
oct�bre de 2018. El objetivo principal del libro es aunar investigaciones 

originales en el ámbito universitario español y europeo, específi camente en 
el campo de la escult�ra religiosa. Los cuat�o bloques que en él se integ�an 

representan los resultados de unos nuevos contenidos de vang�ardia y 
su publicación ay�dará a darlos a conocer ante la comunidad científi ca 

especializada. La diversidad de puntos de vista y de perspectivas enriquece, 
así, el conjunto general del libro y cada una de las apor�aciones aquí 

ver�idas, que vienen a suponer un paso más en el estado de la cuestión y 
una impor�ante cont�ibución a la investigación de la escult�ra religiosa 

en los ter�itorios españoles y europeos. Es decir, ahondan en un tema 
de Historia del Ar�e como producto de una deter�inada cult�ra, lo que 

sig�ifi ca que va más allá de la mera contemplación for�al o del estilo, 
como ha podido ser fr ecuente en los est�dios ar�ísticos. Sin negar el valor 

de esta cuestión, sino todo lo cont�ario, incluso afi r�ando su imperiosa 
necesidad, básica en dichos est�dios, y que por supuesto también se 

hace presente en esta misma publicación, esta ha puesto sus miras 
especialmente en esa visión más cult�ral del ar�e o, si se prefi ere, en la 
visión de unos prog�amas y unos mensajes referidos a unos contex�os 

concretos en los que adquieren pleno sentido y sig�ifi cación como 
manifestación y ex�resión propia de los mismos. 
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Últimos tít�los aparecidos en esta colección:

23. Lúdicas y viajeras. Mujeres que se recrean en la 
moder�idad
Inmaculada Fer�ández Ar�illaga (coord.)

22. Descobreix. Ar� en valor
Joan Borja i Sanz (coord.)

21. Est�dios de escult�ra en Europa
Alejandro Cañest�o Donoso (coord.)

20. Al margen y calladas: mujeres en la moder�idad 
Inmaculada Fer�ández Ar�illaga (coord.)

19. Mujeres que vivieron en el Alicante de la moder�idad
Inmaculada Fer�ández Ar�illaga (coord.)

18. Tomás García Sempere (1923-2002) sacerdote y 
entomólogo: aproximación a su vida y obra
Alfr edo García Mas y Juan Antón García (coord.)

17. Nueva Tabarca, un desafío multidisciplinar
Gregorio Canales, José Manuel Pérez y 
Felio Lozano (coord.)

16. Paisatge dels rius raus. Arquitect�ra, herencia i 
reptes 
Joan Ivars (ed.)

15. Afi nidades electivas. El poeta isla y las poéticas 
homoeróticas
Annick Allaig�e y Daniel Lecler (ed.)

14. Memória histórica, identidad y t�auma.
Erinner�ngskult�ren, Identität  und Trauma
Irene Pr�fer Leske (coord../Hrsg.)

13. Azorín. Los clásicos redivivos y los universales 
renovados
Pascale Pey�aga (dir.)
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El presente libro, Svmma Stvdiorvm Scvlptoricae. In memoriam Dr. Lorenzo Her-
nández Guardiola, tiene como objetivo aunar investigaciones originales en el ám-
bito universitario español y europeo, específicamente en el campo de la escultura 
religiosa. Los cuatro bloques representan los resultados de los nuevos contenidos 
de vanguardia a fin de que sean expuestos, mediante su difusión, ante la comuni-
dad científica especializada, a partir del escaparate de un libro editado dentro de 
las colecciones del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Asimismo, suponen un trabajo científico escrupuloso por realizarse ellos en 
un análisis actualizado, crítico y valorativo, a partir del estudio de las fuentes espe-
cializadas de información del área disciplinar en la que se desarrollan los estudios 
aquí incluidos, tanto en formas como en contenidos.

Para cumplir los criterios de calidad con el necesario rigor, se ha constatado 
que los capítulos presentados no han sido publicados previamente y que son, por 
tanto, originales, fruto de la investigación científica.

También se constata que su publicación ha contado con el consentimiento de 
todos sus autores y el de las autoridades responsables de los proyectos e investiga-
ciones en que algunos capítulos están basados.

A fin de mantener un nivel de exigencia muy elevado en cuanto a la calidad 
de los contenidos, siempre desde el enfoque del rigor y excelencia científicos, se 
verifica que el proceso de revisión de manuscritos se ha realizado bajo el principio 
de la revisión arbitral por pares categoriales, mediante dos informes ciegos, por 
revisores externos y del Instituto Alicantino de Cultura.

Por ello, los enjuiciadores universitarios designados, en su labor arbitral, han 
valorado los siguientes aspectos:

 – Originalidad del manuscrito.
 – Metodología empleada.
 – Calidad de los resultados y conclusiones, así como coherencia con los ob-

jetivos planteados y
 – Calidad de las referencias bibliográficas consultadas.

Todo este esfuerzo por conseguir la excelencia en la divulgación en los planos 
formal y de contenidos se ve reflejado en las siguientes páginas, las cuales aúnan la 
innovación en los estudios de la escultura en España y Europa con nuevas líneas 
de investigación en trabajos de vanguardia que están llamados a ser referentes en 
la Academia en los próximos años.

Este gran esfuerzo ya se ha visto compensado por la satisfacción del trabajo 
bien hecho y se volverá a ver justificado por la cálida acogida que los lectores ha-
rán, a buen seguro, de él.

Alejandro Cañestro Donoso
Doctor en Historia del Arte

Coordinador de la edición
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CEMENTO Y HORMIGÓN COMO MATERIALES INUSUALES EN 
ESCULTURA RELIGIOSA EN ESPAÑA, EJEMPLOS DE AUTORES Y OBRAS

Dr. Francisco Gómez Jarillo
Profesor del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Complutense de Madrid

El hormigón y los morteros de cemento son materiales que parecen inusuales 
en la escultura sacra, pero no es así. En la presente comunicación se muestran 
ejemplos de artistas españoles como

 – Miguel Fuentes del Olmo (1940–) Escultor, Académico y Catedrático,
 – Ángel Mateos (1931–) Escultor.
 – Jorge Oteiza (1908-2003) Escultor, Premio Príncipe de Asturias,
 – José Luis Sánchez (1926-2018) Escultor Académico y Profesor,

Todos ellos forman parte de los artistas que trabajaron con estos singulares 
materiales para realizar esculturas religiosas, con diferentes tamaños, estilos y téc-
nicas, que en algunos casos no parecen estar realizados en dichos materiales, dado 
su exquisito acabado.

A continuación se explican los distintos métodos y procesos de ejecución de 
cada una de las obras mostradas para un mejor entendimiento de las mismas, jun-
to con algunas reflexiones que fueron facilitadas por los artistas acerca del uso de 
dicho material.1

Fuentes del Olmo, Miguel (1940–)

Fuentes del Olmo nace en Andújar, Jaén en 1940, estudia Bellas Artes en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Se forma en el arte 

1.  Estos textos han sido extraídos en su mayoría de la tesis doctoral del propio autor, Aplicaciones en la 
Escultura de conglomerantes hidráulicos derivados del clinker puzolánico (2015) Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense de Madrid.
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sacro con el dominico Padre Aguilar. Es uno de los escultores españoles que más 
superficie escultórica en bajorrelieve ha realizado en hormigón. La calidad de sus 
esculturas es abrumadora. Ha dominado las distintas técnicas del bajorrelieve en 
hormigón y ha investigado en ellas con resultados muy satisfactorios.

En 1970 se le encarga para la iglesia de los Boliches en la localidad Fuengirola, 
un mural con vidrieras de ciento cincuenta metros cuadrados realizado en marcos.

Una vez fraguado el escultor patinaba las piezas para dar más profundidad y 
enfatizar el relieve en lugares de luz uniforme. Usaba acrílico en tonos verdes en 
las zonas más profundas forzando el relieve y en otras zonas que quería enfatizar 
las patinaba en colores cálidos.

En 1973 se le encarga el mural central de la iglesia de los Salesianos en Córdo-
ba con una superficie de cien metros en un solo paño, lo realiza en módulos de 
un metro cuadrado con la técnica de modelado en negativo. Para que exista una 
coherencia en este tipo de trabajos de tanta superficie, el artista realiza dibujos 
preliminares con el diseño del conjunto a escala y con una retícula que coincide 
con la organización de los módulos.

Una vez que se empieza en modelado se debe realizar un proceso organizando, 
cada uno de los módulos debe estar referenciado en un lugar de la retícula, el mo-
delado se debe realizar no solo con un módulo sino con los módulos linderos para 
tener una referencia para que los grafismos queden hilados.

En todo momento cada módulo debe estar referenciado para que una vez fra-
guado se sepa cuál es el lugar exacto de cada uno de ellos dentro del conjunto del 
relieve en el momento del anclado. Una vez anclado se repasan las juntas para dar 
más uniformidad al conjunto con el mismo mortero con el que se realizó la masa 
original del relieve.

En este relieve también se aprecian pátinas posteriores realizadas en acrílico en 
especial en alguna de las oquedades para potenciar su profundidad.

Se aprecia que el mismo grafismo lo utiliza también tanto en el Cristo como 
en la Virgen María Auxiliadora, esta última imagen de 300 cm de altura también 
realizada en hormigón que se comentará más tarde.

Para desencofrar los módulos del barro crea un desencofrante a base de gasóleo 
y aceite de orujo a partes iguales, que lo aplica mediante pulverizador2. Una vez 
utilizado el molde de barro en negativo y haber desmoldado la pieza del hormi-
gón, el barro había quedado impregnado en su parte superficial de la solución 
desencofrante, para poder quitar esa capa ya inútil y reutilizar el resto del barro del 
molde, con un hilo cortaba el barro impregnado de desencofrante, lo tiraba, relle-
naba los huecos del barro, con más barro sin ensuciar y creaba un módulo nuevo.

Mural de gran altura, de diez metros, realizado en negativo, anclado al pa-
ramento, posteriormente repasadas las juntas y patinado. Comenta Fuentes del 
Olmo que en este caso se trató las piezas con barniz de Copal y posteriormen-
te reforzó el volumen de la pieza mediante una pátina con acrílico. En la tesina 

2.  Hoy en día existen gran cantidad de productos desencofrantes para el hormigón algunos de ellos no 
son procedentes de derivados del gasóleo, menos grasos, prácticamente sin olor y con la ventaja de no 
dejar manchas, la información sobre este tipo de productos está recogida en el Capítulo II.
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depositada por el escultor en la Facultad de Bellas Artes de Madrid viene una 
completa descripción de todo el trabajo de la realización de este relieve3.

En 1978 realiza los murales y vidrieras para la Iglesia de Puerto Banús en la 
provincia de Málaga, este relieve lo realiza con la técnica de modelado en negativo 
en piezas de 100x100 cm aproximadamente, ancladas al paramento, repasado de 
juntas con el mismo mortero de realización y patinado del relieve con pintura 
acrílica dando en general énfasis a alguna de las oquedades. También para esta 
ocasión planificó el relieve desde unos bocetos iniciales e identificación para cada 
una de las piezas del conjunto.

En 1979 realiza el mural con vidrieras para la Facultad de Teología de Granada, 
realizado con la técnica de modelado en negativo, en el mismo proceso del mo-
delado en negativo se incorporan sobre el barro las piezas de vidrio tal y como se 
explica en la imagen inferior. Se puede observar que el mural ha perdido algo de 
la pátina para el forzado del volumen

En esta ocasión en la parte posterior al mural, sabiendo que iba a quedar vis-
ta, decidió el modelado del reverso en un modelado de relleno y simplemente 
para texturizar unas superficies inertes, con el cemento fresco; de esta manera dejó 
texturas no tan vivas por la técnica, pero mejorando el aspecto planimétrico del 
reverso que hubiese quedado sin tocarlo.

En la parte interior de la Facultad de Teología de Gradada pegado a uno de los 
laterales traseros del relieve-vidriera exterior realizado por el escultor, se le encarga 
un relieve para la parte posterior al altar de la capilla, también lo realiza con la 
técnica de modelado en negativo, anclado al paramento, repasado en juntas con 
mortero semejante al de las piezas y dada una pátina de uniformidad al relieve 
con acrílico.

En 1982 realiza el mural para la casa de ejercicios San Pablo de los Jesuitas de 
Granada, realizado con la técnica de modelado en negativo, anclado al paramento, 
repasado de juntas entre piezas con mortero semejante al de las piezas y patinado 
posterior para refuerzo de volumen. Esta vez realiza un relieve más cargado de 
grafismo y textura de lo realizado hasta la fecha e incorporando signos no legibles.

Se aprecia en la imagen superior como el artista consigue cada vez más en este 
tipo de trabajos, como disimular las líneas formadas por las juntas entre piezas del 
relieve, intentando englobarlas en el dibujo del relieve lo más posible.

El mural realizado para la Iglesia del Polígono de la Cartuja en Sevilla fue 
realizado con la técnica de modelado en negativo en barro, ancladas las piezas en 
el paramento, repasadas las juntas con mortero semejante al utilizado en los mó-
dulos y aplicada pátina de acrílico de uniformidad y refuerzo de volúmenes, lava 
la pátina en las partes con más alto relieve dejando el material original a la vista, 
produciendo un efecto de afilado de aristas.

3.  Todo el proceso realizado para construir este relieve viene muy bien explicado por el mismo artista 
en una tesina que realizó para la convalidación del título y está depositada en la biblioteca de la 
Facultad de Bellas Artes de Madrid. Fuentes del Olmo, Miguel. “Murales de hormigón y materiales 
empleados para su ejecución”. Tesina de convalidación inédita de la Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Escultura, 1982.
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Se puede observar como ya en los años ochenta ha depurado la técnica, y re-
sulta muy difícil localizar las juntas de los ensambles de las distintas piezas que 
componen el relieve.

Realizado en hormigón con técnica de negativo y repasado in situ para tapado 
de juntas entre módulos para esta ocasión el escultor presenta paños diferentes de 
ocho metros de altura.

Los dos planos más visibles a los lados del altar son de piezas muy homogéneas 
y similares con una textura similar, para romper esa repetición el escultor los colo-
ca unos elementos longitudinales en dirección radial con centro en la imagen de 
la Virgen María, como símbolos de efluvios divinos que emanan de la imagen Ma-
riana, estos elementos los realizó en resina de poliéster policromados en bronce.

Mientras que la parte anterior del mural no tenían grafismos ni prácticamente 
relieves dejando solo textura excepto los elementos longitudinales, en los paños 
de la parte posterior si le aplica relieves y grafismos pero esta vez no se les da una 
pátina dejando que la luz que les da desde los laterales potencie el relieve.

Dejando los paños menos definido y sin pátinas solo se aprecia la textura según 
te vas acercando dejando los planos carentes de relieve en la distancia.

En 1975 también realizó un Altar con Pantocrátor en el frontal de mesa en 
la Iglesia de Torre del Mar realizado en hormigón mediante modelado y molde 
perdido de escayola con plateado con pan de plata y pátina de cera pigmentada 
posterior, previo al patinado se repasaron las uniones de los laterales con el frontal.

En 1979 y 1978 realiza imagenes de Cristo crucificado realizadas en hormigón 
modelado en barro y vaciado en hormigón con moldes perdidos de escayola. con 
patinado mediante primero aplicado de un oro falso y patinado posterior con 
ceras pigmentadas. El Cristo de la iglesia de Puerto Banus es de dos metros y el de 
Fuengirola de cinco metros de altura.

María Auxiliadora realizada para los Salesianos de Córdoba en 1973 figura de 
tres metros realizada en hormigón sin pátinas imagen es una mezcla de connota-
ciones románicas y texturas superficiales muy ásperas y duras para una imagen de 
la Virgen y el Niño.

Posteriormente realiza una imagen de María Auxiliadora realizada en 1974 
situada en linares, imagen realizada en hormigón armado sin tratamiento superfi-
cial esta vez realiza la Virgen y el niño con texturas más afables y pliegues similares 
a los que desarrolla en los relieves.

Mateos, Ángel (1931-

Ángel Mateos nace en Villavieja de Yelmes, Salamanca, en 1931, hijo de fa-
milia de canteros y constructores toma rápidamente contacto con la técnica del 
hormigón.

Asiste a clases de oyente en las Academias de Artes en Madrid y en Sevilla no 
continuando los estudios y dedicándose a la escultura por investigación propia. 
En los años sesenta comienza a presentarse a premios de escultura siendo en 1966 
cuando obtiene el Primer Premio de la Exposición Nacional de Arte Contem-
poráneo de Madrid. En 1979 obtiene la Beca nacional de investigación de Artes 
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Plásticas del Ministerio de Cultura. Su obra está centrada en la técnica de la escul-
tura en hormigón en la que destaca su maestría,

Dentro de su museo del hormigón en la localidad de Doñinos provincia de 
Salamanca se pueden observar piezas muy complejas, el hormigonado de dichas 
piezas debió ser muy tedioso; dada la cantidad de recovecos que tenía la forma 
debieron de hacerse numerosas tolvas de entrada del material y un hormigón muy 
líquido para poder entrar en todos aquellos recovecos.

Aparentemente se notan restos de arcilla y escayola en las piezas, el desencofra-
do de las piezas debió ser también muy laborioso y efectivamente se debió realizar 
de forma semejante a la fundición para que las zonas que se pudiesen formar 
burbujas durante en el vertido del hormigón, se realizan al igual que en fundición 
chimeneas para salida de aire y entrada de la lechada. Esta etapa de paso previo a 
la abstracción abarca desde 1966 a 1968. Son esculturas de temas mitológicos con 
unas últimas piezas de sentido religioso. Todas ellas son de gran fuerza de estira-
mientos góticos y texturas pétreas simulando la estratificación, semejantes a las 
rocas metamórficas de origen sedimentario parecidas a lajas entrecortadas. Conti-
núan siendo unos encofrados de gran complejidad, tanto en el encofrado como en 
su vertido y llenado. Ángel Mateos fue un verdadero maestro en la materia dada 
la dificultad de ejecución de sus obras.

Oteiza, Jorge (1908-2003)

Jorge Oteiza nace en 1908 en Orio Guipúzcoa, comienza los estudios de medici-
na en Madrid, aunque no los termina. Atraído por la escultura ingresa en la Escue-
la de Artes y Oficios de Madrid, regresa a Guipúzcoa, donde gana el primer premio 
de Artistas Nóveles Guipuzcoanos en 1931 con la escultura en hormigón Adán y Eva.

Abandona España en 1935, se traslada a Hispanoamérica donde recorre diver-
sos países dedicándose a la pedagogía y a la literatura, en 1949 regresa a España. En 
1950 gana el concurso para el conjunto de los apóstoles de la Basílica de Nuestra 
Señora de Aránzazu, terminándolo en 1968.

En 1957 se le concede el primer Premio de la Bienal de Sao Paulo en Brasil, en 
1985 la Medalla a las Artes del Ministerio de Cultura y en 1988 el Príncipe de Astu-
rias de las Artes. En 1992 dona toda su colección particular al pueblo de Navarra y 
unos meses antes de inaugurar su museo, en el año 2003, fallece.

Jorge Oteiza ha sido uno de los escultores españoles más influyentes, tanto a 
nivel nacional como internacional. Desde sus comienzos como escultor no cesó de 
investigar la forma escultórica, por lo que presenta una trayectoria con una evolu-
ción constante de su obra.

Jorge Oteiza realizó gran cantidad de obras en hormigón, y como muchos es-
cultores, especialmente lo utilizó en sus inicios, al ser un material sumamente 
económico.

Este escultor tiene dos ramas dentro de la escultura en hormigón. Una primera 
y más tradicional consiste en la realización de esculturas mediante modelado, mol-
de de escayola y hormigonado. Y una segunda que consistía en tallar directamente 
en hormigón celular.
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En cuanto a la primera de las dos técnicas, Doña Elena Martín conservadora del 
Museo de Oteiza comenta en uno de los correos mantenidos con ella:

“El procedimiento habitual que empleaba Oteiza para la realización de piezas en ce-
mento es el vaciado. Se parte de un modelado (normalmente en barro), después se realiza 
un molde y por último se positiva en cemento. Una vez que el cemento ha fraguado, se pue-
den repasar algunas imperfecciones o planos de la pieza con cincel u otros instrumentos de 
talla directa. También en algunas piezas aplica color puntualmente; como en el cabello o los 
labios (Ver obra: Adán y Eva. Tangente de S=E/A)”

En cuanto a la segunda técnica utilizando el hormigón celular, no sólo tallaba 
sino que también incrustaba alambres o bien pegaba madera sobre él.

En conversación mantenida con Doña Elena Martín conservadora del museo, 
al levantar la base de corcho inferior se apreció que el hormigón utilizado era claro 
y que se le había aplicado una pátina posterior sobre la misma.

En sus inicios las piezas no son obras refinadas, son toscas con una fuerza enor-
me todas ellas.

En el panel de acceso a la exposición dentro del museo reza explicando el por-
qué del uso del hormigón por el escultor:

“Lo primero es la tierra, Lo primitivo, lo primigenio, “el caos, la confusión y la oscuridad 
por encima del abismo” (Gen 1,1). El cemento de las primeras obras de Jorge Oteiza conme-
mora ese abismo terrenal: la materia desnuda la forma arcaica, y el hondo sentimientos de 
unos orígenes remotos, oscurecidos por el tiempo, que inspiraron la obra de algunos de los 
escultores más representativos de las vanguardias de principios del siglo XX”4

Sánchez, José Luis (1926-2018)

Con motivo de trabajo de investigación sobre el tema pude mantener contacto 
con el recientemente desaparecido escultor, en conversaciones con el artista en su 
casa de Pozuelo, durante las mismas aprecié que era un gran amante de la técnica 
y que le había aportado grandes satisfacciones; él ha trabajado mucho gracias a 
que sus márgenes de oferta en sus precios eran muy ajustados y gracias a ello pudo 
realizar tanta obra. Pudo bajar los precios de esas esculturas gracias a que muchas 
de ellas fueron realizadas en este material abaratando los costes y ganando las 
licitaciones.

La mayor parte de estas esculturas son grandes relieves muy bien integrados 
en los edificios, José Luis Sánchez fue reclamado por grandes arquitectos para que 
incluyera piezas suyas en los edificios que proyectaban.

En su última etapa, según me comentó, trabaja como un arquitecto cuando rea-
liza este tipo de esculturas proyectando la pieza o ejecutando el positivo, y el resto 
lo realiza una fábrica de prefabricados en hormigón todo ello bajo su dirección.

En la última conversación mantenida me señaló que el hormigón ha sido un 
material que ha tardado en reconocerse y que no deseaba ejecutar en visto, siempre 

4.  Fotografía aportada por el Museo Oteiza
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se le tapaba. Cuando lo ha utilizado, él ha intentado “dulcificar el material” y cree 
que lo ha conseguido, especialmente en sus figuras doradas.

Del Retablo de la Capilla de la casa de Ejercicios Espirituales de las Religiosas 
del Sagrado Corazón de Jesús el escultor expone que esta pieza fue realizada a base 
de módulos trabajados directamente en negativo para ahorrarse el paso del molde. 
Lo que hacía era en un marco, introducía una capa de barro de menor espesor 
que el marco, sobre el barro hacía las incisiones que posteriormente quedarían 
en la masa final en convexo o aportaba barro para quedasen en profundidad y 
directamente vertía el hormigón en el marco. Una vez fraguado retiraba el barro 
modelado y utilizaba el marco para el siguiente módulo.

De esta manera podía abaratar cortes y proporcionar una obra de gran calidad 
y grandes dimensiones. Este retablo fue medalla de Oro de la III Bienal de Arte 
Cristiano de Salzburgo 1962.

Retablo de la Parroquia de los Remedios (Sevilla)/ 1962. Hormigón y chapa de 
latón 1200x200 cm, Arquitectos: José María Morales Lupiañez y Roberto de Juan 
Valiente. La técnica utilizada es la misma que la anterior pero en esta ocasión los 
módulos son de mayores proporciones en su parte inferior.

Hablando con el artista sobre las imágenes que él había realizado para la pa-
rroquia de Santa Ana de Moratalaz, comentó que la iglesia era “un regalo” que le 
hacía la constructora a la Iglesia para las viviendas que construía. El proyecto de la 
Iglesia lo donó el mismo arquitecto M. Fisac por lo que el presupuesto que se tenía 
era muy bajo, razón por la que se optó por realizarlas en hormigón, modeladas en 
barro, con moldes de escayola y vaciadas en hormigón. Posteriormente se les dio 
un tratamiento de dorado. El hormigón dorado se conseguía con pan de oro que 
le suministraban desde Alemania, encolado y posteriormente raspado para quitar 
sobrantes. Después se le patinaba con betún de Judea y ceras hasta conseguir el 
aspecto deseado.

Se aprecia en este conjunto como el Niño y La Virgen tienen un tratamiento 
especial distinto a Santa Ana cuya textura visual es más parecida al hormigón del 
fondo con menos tratamiento de dorado siendo una transición entre las dos imá-
genes principales y el fondo.

A simple vista nadie diría que esta figura está realizada en hormigón. El tra-
tamiento de dorado como las anteriores piezas es excelente llegando en este caso 
a dar un parecido con el metal asombroso. Para la ejecución de este Cristo tuvo 
que realizar el colado del cuerpo y los brazos por separado dada la complejidad de 
una única colada. Después el conjunto fue unido mediante unas esperas de metal5, 
posteriormente unidas y tapadas las uniones con cemento, estas uniones son ocul-
tadas con el tratamiento de dorado posterior.

Dentro del apartado de “Entrevistas mantenidas por la doctoranda” con José 
Luis Sánchez en la tesis realizada por Mónica Ruiz Trilleros “La escultura construi-
da de José Luis Sánchez” 2011, UCM. Madrid aparecen preguntas relacionadas con 
las obras aquí aportadas. Páginas 305 y 310.

5.  Esperas realizadas mediante varilla que se insertan en los dos cuerpos.
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“ ¿Cree que se debe ser necesariamente religioso para realizar obras de arte destinadas 
a una comunidad de creyentes?

Hablar del arte sacro nos llevaría mucho tiempo. Pero reconozcamos que esa 
dedicación, esa exaltación de lo religioso, de lo divino, de lo supersticioso, ha llenado 
casi toda la historia del arte, y en su origen puede decirse que ha sido su motivación 
principal; ese temor a lo desconocido, ese miedo a la muerte, ese abismo. En mi 
caso, y trabajando en un país y en una época en la que lo religioso ha tenido tanto 
peso (pensemos en el nacional-catolicismo) en la formación y en la educación en las 
escuelas y por ambiente familiar y social, el conocimiento de la religión, en nuestro 
caso la cristiano-católica, ha sido consustancial.

Y llegado un momento en que el cauce, llamémosle social, del arte es casi el úni-
co que puede permitirte vivir de tu trabajo, tampoco hay que hacer un gran esfuer-
zo en encauzar los conocimientos, que no tienen porqué ser sentimientos, en una 
determinada dirección. Lo que ocurrió en los años 50 es que había una necesidad 
de renovación de la imagen de los templos debida, entre otras causas, a un deterioro 
causado por la guerra. Y que esa renovación estaba presidida por la arquitectura, y 
que esa arquitectura, por falta de medios y por el empleo de materiales modestos 
resultaban ser unos templos también modestos, en los que encajaban una expresión 
del arte exenta de ampulosidad. Es en estas condiciones que un reducido grupo de 
artistas intentamos integrar una nueva visión del arte que luchaba con un gusto 
tradicional de riqueza y oropel; en resumen, y siempre en el ámbito de lo artístico, 
como una especie de reforma de la contrarreforma. Así surgió una colaboración 
con arquitectos como Fisac o Fernández del Amo en el que, adelantándose a las 
directivas del Concilio Vaticano II, se intentó hacer la fachada de la religión católica 
más cercana al arte visual de nuestro tiempo. Pero fue una misión que no tuvo una 
respuesta social demasiado positiva. Podríamos resumir diciendo que toda aquella 
labor de austeridad ha desembocado en la Almudena. En fin, la pregunta era si es 
necesario ser religioso para hacer arte religioso. Religioso sí, en el más íntimo sen-
tido del término. Católico no necesariamente. Creo que este es mi caso. Resumo: 
dogmatismo y libre pensamiento son posiciones contradictorias.

Si hubiera contado con los medios económicos necesarios, en los años 50 y 60, para 
realizar la obra religiosa en materiales como el bronce y la piedra, se seguiría decantando 
por el cemento patinado o no?

En aquellos años en que colaboraba con los arquitectos en las pocas salidas que a 
la escultura se le ofrecían era tal la penuria de medios y las limitaciones económicas 
que sólo recurriendo a materiales humildes se podría intentar un trabajo. Y el ce-
mento, desde el salto de una sociedad habituada a materiales preciosos y refulgentes, 
aunque fuesen falsos, era muy aventurado. Pero el trabajo en equipo con arquitec-
tos que se planteaba desde el proyecto una austeridad que era tan obligada como 
pretendida facilitaba la labor, aunque fuese con el rechazo tanto del clero como de 
la feligresía. El enmascaramiento de la ingrata apariencia del hormigón con pátinas 
que lo disimularan era un ardid para facilitar la tarea. Y de paso era una forma de 
trabajar que ayudaba al aprendizaje del oficio.”6

6.  RUIZ TRILLEROS, Mónica La escultura construida de José Luis Sánchez (2011), UCM. Madrid Pág 
305 y 310.
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1. Mural en el Colegio 
Mayor de los Salesianos 
en Córdoba realizado en 
1973, 1000 x 1000 x 10 cm, 
hormigón realizado por 
modelado en negativo.
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2. Mural en la Iglesia 
de los Salesianos, 1973, 
1000 x 3000 x 10 cm, 
realizado en hormigón 
mediante la técnica de 
modelado en negativo, 
Granada.
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3. Esquema de realización 
de vidrieras junto con 
modelado en negativo para 
hormigón armado.
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4. “Mural en casa de 
ejercicios  San Pablo”, 
1982, 400 x 2500 x 10 cm, 
hormigón, Jesuitas de 
Granada. Detalle.
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5. Mural en la Iglesia de los salesianos en Málaga, 1987,  
800 x 3125 x 15 cm. Realizado en hormigón y poliéster.
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6. “Cristo, Boqueti”, 1978 ,500 x 450 x 65 cm, hormigón, 
Fuengirola.
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7. “María Auxiliadora” 1973. 300 x 100 x 100 cm, hormigón, Córdoba.
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8. Dentro de esta serie están entre otras:  Moisés, 1960, hormigón, 180 x 60 x 60 cm. Museo 
del Hormigón Ángel Mateos.
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9. Virgen de Kukuarri, 1953, Guipúzcoa, 59 x 28 x 26 cm. Hormigón. 
Fotografía aportada por el Museo.
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10. Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel.1949, Guipúzcoa. 
Hormigón 12,5 x 4,5 x 3,5 cm.
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11. Detalle de la Santa Generación de la Iglesia  Parroquial de Santa Ana 1967, 
Madrid, Hormigón sobredorado, 150 x 100 x 100.
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12. Detalle del Cristo de la Iglesia de Santa Ana. 1967, Madrid, Hormigón 
sobredorado, 200 x 200 x 50 cm.


