
•o



Luis Martínez Giralda
Escultor

MUBa
UUtlO OI «111*1 A»I«* OI «*0»>02

DIPUTACIÓN de BADAJOZ





t

■fe

Escultor



ÍNDICE

Autor del Texto: Moisés Bazán de Huerta

INTRODUCCIÓN 17

1. RECORRIDO BIOGRÁFICO 23

372. TRAYECTORIA EXPOSITIVA 

45

59

65

77

79

91

97

1136.4. Escultura animalista 

119

173

2056.8. Trofeos 

7. BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 207

3. LA DOCENCIA

4. APORTACIÓN COMO RESTAURADOR

5. EL TRABAJO DEL ESCULTOR, TÉCNICAS Y PROCESOS 

6. ANÁLISIS DE LA OBRA ESCULTÓRICA

6.1. Primera etapa. La figuración expresionista de los años setenta 

6.2. Transición y síntesis

6.3. El retrato

6.5. Escultura pública. Realizaciones y proyectos

6.6. Objetivo común. Dos sorprendentes empresas colectivas 

6.7. Series temáticas

- Cabaret

- Pasarela ....

- Sedentes ..............

- Carnaval ..........................................................

183
184
189
192
196

13
15

PRESENTACIONES
Miguel Ángel Gallardo Miranda. Presidente de la Excma. Diputación de Badajoz..

M- Teresa Rodríguez Prieto. Directora del Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) 

PUBLICACIÓN

PRESENTACIONES
Miguel Ángel Gallardo Miranda
María Teresa Rodríguez Prieto

TEXTOS, DOCUMENTACIÓN, BIBLIOGRAFÍA Y 
SELECCIÓN FOTOGRÁFICA

Moisés Bazán de Huerta

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Sr. Presidente de la Excma. Diputación de Badajoz 
Miguel Ángel Gallardo Miranda

Sra. Diputada del Área de Cultura, Acción Ciudadana, 
Deporte y Juventud

Cristina Núñez Fernández

Sra. Directora del Área de Cultura, Acción Ciudadana, 
Deporte y Juventud

Elisa Moriano Morales

Sra. Directora del Museo de Bellas Artes
María Teresa Rodríguez Prieto

EXPOSICIÓN

Museo de Bellas Artes de Badajoz 
Febrero-Abril 2017

Comisariado

María Teresa Rodríguez Prieto
Moisés Bazán de Huerta

Difusión

Josefa Ambrona López
Víctor Garrido Jiménez
Lina Vargas Pita
María Manuela Macho Flores

Proyección de vídeo

Arteotro

Seguridad

Eulen Seguridad

Transporte y Montaje

José Luis Regalado Amigo
GRUPO MAS

Seguro

GENERALI. Seguros

 . tea

Profesor Titular de Historia del Arte en la UEX 

FOTOGRAFÍAS
Luis Martínez Giraldo
Moisés Bazán de Huerta
Manolo Cáceres
Archivo fotográfico del MUBA
Archivo fotográfico del Consorcio Museo Etnográfico
Extremeño "González Santana" de Olivenza

MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN
Iberprint - Montijo

ISBN

978-84-617-8093-8
DEPÓSITO LEGAL

BA-009/2017



-

V ■

R

r
'v..'

i’? •

.7%^

. ■ v ’í

* -z , . ‘V ■

i -.* •

‘ . •"*■.■ \ ■ *-

••' .. ■■*

■■

.'*-á

■

' ■ . ” í ’ ■

.. .

v§;'

■■ o?
I ■■■■' ' /' >•• 

I" ■••{, ;■■'?

k.Uo'. ■•
i> 'J ' Ji

-- x

¿ ? .■

< ■- . . .

¿■14 á
....

. " . "A-



••

13

Miguel Ángel Gallardo Miranda
Presidente de la
Excma. Diputación de Badajoz

generaciones a las que las enseñan
zas de técnica y de vida han forjado 
espíritus vitales. Para ellos este 
creador se consolida como uno de 
los pilares fundamentales de su 
formación. Así, aquella Escuela de 
Artes y Oficios, que fue su primera 
cuna artística, se convirtió años 
más tarde en tribuna desde donde 
conectó con los más jóvenes como 
profesor y como director y que, 
indefectiblemente, le une a la his
tórica trayectoria de la Diputación 
de Badajoz y las Artes.

Así mismo, la relación profe
sional que Luis Martínez Giraldo 
desarrolla entre 1992 y 2004 como 
restaurador de escultura en el 
Museo de Bellas Artes hace que 
esta muestra tenga unas connota
ciones especiales. Martínez Giraldo 
no es ajeno al MUBA, sino que 
forma parte importante de sus casi 
cien años de historia, dedicando 
su maestría, durante el periodo 
en el que desarrolló su trabajo en 
él, a la mejor protección del patri
monio de la institución museística, 
siempre desde el máximo respeto 
a las creaciones escultóricas de los 
artistas que le precedieron.

Como reconocimiento a su labor 
era indiscutible la necesidad de 
realizar este compendio de su tra
yectoria. Luis Martínez Giraldo se 
presenta hoy al público en su casa, 
que es el Museo de Bellas Artes de 
la Diputación de Badajoz.

La Diputación de Badajoz ha ve
lado por la formación, la protección 
y la proyección de las trayectorias 
de sus mejores artistas de la pro
vincia desde el último tercio del 
siglo XIX. Prueba de ello son los nu
merosos becados por la institución 
provincial, para facilitar su mejor 
formación fuera de las fronteras 
regionales y nacionales. El elenco 
artístico favorecido por esta po
lítica cultural es extenso, siendo 
uno de los primeros Nicolás Megía 
Márquez, pintor del que este año 
se cumple el primer centenario de 
su fallecimiento.

El respaldo de la institución 
provincial a los artistas extremeños 
no ha cesado y hoy se canaliza a 
través de las exposiciones y demás 
iniciativas del MUBA. En esta línea 
se inscribe la exposición monográ
fica que el Museo de Bellas Artes 
dedica a uno de los artistas más 
reconocibles y cercanos para la 
sociedad pacense y que, sin duda 
alguna, es merecedor de este ho
menaje. Luis Martínez Giraldo, de 
Barcarrota, formado en la Escuela 
de Artes y Oficios de Badajoz y he
cho a sí mismo, hoy es un referente 
artístico imprescindible dentro del 
panorama cultural extremeño.

El escultor Martínez Giraldo ha 
sabido dejar su impronta maestra 
en el horizonte extremeño gracias 
a sus creaciones ubicadas en espa
cios públicos pero, también, se ha 
convertido en maestro de nuevas
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María Teresa Rodríguez Prieto
Directora del
Museo de Bellas Artes de Badajoz 
(MUBA)

que le convierte también en cro
nista de su tiempo a través de la 
tridimensionalidad de la escultura.

El interés del Museo de Bellas 
Artes y la Diputación de Badajoz 
es siempre la búsqueda de la exce
lencia en la investigación artística. 
Por ello, encomendamos el texto 
de este catálogo al Dr. Bazán de 
Huerta, Profesor Titular de Historia 
del Arte de la Universidad de 
Extremadura, especialista cono
cedor de los procesos escultóricos 
y autor de diversas obras en este 
sentido. El texto que tienen entre 
sus manos se convierte en el pri
mer estudio completo de la obra 
de Martínez Giraldo, y como el 
resto de los títulos editados por el 
Museo de Bellas Artes, en obra de 
referencia y consulta obligadas.

Por último, quiero expresar mi 
agradecimiento por la colabora
ción prestada a los propietarios 
particulares, así como al Museo 
Etnográfico Extremeño "González 
Santana" de Olivenza, que partici
pan con el préstamo de sus obras 
pero, sobre todo, al propio escultor 
por su implicación directa en el 
proyecto expositivo de la muestra 
dedicada a su trayectoria y con el 
que, como siempre, ha sido un pla
cer y un privilegio trabajar.

Para el Museo de Bellas Artes 
de Badajoz es una especial satis
facción presentar la exposición del 
escultor Luis Martínez Giraldo, ar
tista cercano al MUBA como con
secuencia de los años que formó 
parte de su plantilla y, por ende, 
cercano a los trabajadores de la 
institución que tuvimos la suerte 
de poder compartir con él afanes 
profesionales dentro del ámbito 
de la conservación de la colección 
del museo y que aún hoy acudimos 
a su consejo cuando la ocasión lo 
requiere.

La trayectoria de Martínez 
Giraldo está diversificada en dis
tintas facetas que van desde lo 
pedagógico o la restauración has
ta, por supuesto, la propia acción 
creadora, abarcando desde las 
piezas más íntimas hasta la gran 
escultura pública monumental. 
Esta última ya escribe su nombre 
con letras de oro en la historia 
de la escultura extremeña y es 
la faceta que un mayor número 
de personas reconocen. Gracias 
a esta exposición, se descubre 
a Martínez Giraldo como artista 
obrador de un mundo propio lleno 
de personajes originales o reales, 
pertenecientes a un periodo espe
cífico de la ciudad de Badajoz, lo



MI

■1
'■ ■'

. > •. ■

7

v-' .<>•< /A

/...• ;. .¿w
' í ■ ■ -■■ •

; - A
; -.ÍI '

y¿ . - ■ ’ ■ ’

...

- i X >
'<•/ <hi

■ ■’ ■ '“' s-

• ’ 'K '



INTRODUCCIÓN

Luis Martínez Giraldo. 2016.

19

artistas como Moisés de Huerta, 
Juan de Ávalos, Aurelio Cabrera, 
Eulogio Blasco, José Luis Hinchado, 
Enrique Pérez Comendador, José 
Antonio López-Arza, Arcadio Blasco 
o Manuel Rivera, junto a diversos 
enfoques sobre escultura pública y 
otros artistas extremeños.

Examinar el itinerario de Luis 
Martínez Girado ha sido un nuevo 
objetivo, afrontado con gran in
terés. Nuestra intención ahora es 
recuperar las aportaciones de un 
escultor relevante en el panorama 
artístico extremeño, con una es
tética personal y una producción

Desarrollar una monografía so
bre un artista es una tarea compleja, 
por cuanto hay que consignar en un 
espacio limitado toda una trayec
toria vital y creativa. El caso de Luis 
Martínez Giraldo presenta además 
circunstancias añadidas, por cuanto 
su labor se diversifica entre la crea
ción, la docencia, la restauración 
y otras actividades transversales. 
Pero esa misma dificultad se con
vierte al tiempo en un reto estimu
lante, que nos ha absorbido en los 
últimos meses. El autor ha tenido 
experiencias en este sentido, pues 
ha elaborado estudios previos sobre
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q Museo de Bellas Artes 
□^Badajoz, dependiente de la 

.íación Provincial, ha querido 
flr homenaje a un artista de- 

~'zi3 a ia creación y la docencia, 
estechamente vinculado a Badajoz 
v en concreto también al Museo, 
conde ejerció como restaurador 

durante bastantes años.
En la primera década del siglo 

XX’ Giraldo intensifica su actividad 
escultórica, con series de pequeño 
formato que apenas se han expues
to y tienen aquí una buena ocasión 
para llegar al conocimiento del pú
dico. De hecho, esta iniciativa llega 
en un momento oportuno: con su
ficiente edad como para recapitular 
su trayectoria, pero sin que haya 
concluido su aportación artística. 
En este sentido cabe recuperar sus 
propias palabras cuando en 2010 
siente que ha culminado un ciclo 
v elabora una sugerente página 
‘‘eD: '‘P3sado ya, ciertamente, el 
ecuador de mi existencia y aban
donadas las ilusiones de éxito, sólo 
Pretendo dar a conocer mi obra, en 
-a sombra durante tiempos"1 El ar- 

« eo„sc¡ente dequesu|abor

Petatee eclipsado 
/ ”a ¥I|“e-Ahecho, supro. 
”™°" '*“'«« Podría haber

—■X’xr*’
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RECORRIDO
BIOGRÁFICO

El pequeño Luis con su padre en el Cortijo de 
Las Merinillas.

Luis Martínez Giraldo nace 
en Barcarrota (Badajoz) el 1 de 
diciembre de 1948, aunque con 
humor señale en su Web que fue 
"el primer día del último mes del 
penúltimo año de la primera mitad 
del siglo XX en la calle Cava número 
15, último hijo de Luis y Sergia y 
predilecto de Barcarrota"1. Y es que 
su sentido del humor es una de sus 
cualidades y con ese espíritu cabe 
entender el carácter de algunas de 
sus series últimas.

Hasta los 9 años vivió en el 
campo, "el de antes" matiza el 
autor. Su padre era arrendatario de 
varias fincas en Barcarrota, Táliga y 
Valverde de Leganés, dedicadas a 
actividades agropecuarias. En este 
último enclave se encontraban "Las 
Merinillas", en cuyo cortijo residían 
habitualmente. De esta forma la 
infancia del pequeño Luis discurrió 
en pleno contacto con la naturale
za. En alguna entrevista comenta 
que su madre aún conserva algu
nos trozos de madera que tallaba 
con una pequeña navaja antes de 
cumplir los 8 años, y mostramos 
un ejemplo de escasos centímetros 
con una cabeza sobre palo de adel
fa2. Tuvo formación particular junto 
a sus hermanas con una instructora 
que se desplazaba al lugar, pero él 
se recuerda sobre todo jugando a 
los bolindres, rodeado de animales 
y disfrutando de una vida libre y 
despreocupada, muy receptivo a 
las experiencias que ese medio 
natural le brindaba.

Cabeza de apenas 5 cm tallada en madera de 
adelfa a los 9 años.

Por ello le marcaría tanto su 
etapa inmediata. Tras el paso 
en un curso por las Escuelas 
Nacionales de Barcarrota, en 1957 
ingresa como interno en el Colegio 
Salesiano de Puebla de la Calzada. 
Tuvo que asumir entonces una 
educación mucho más limitadora, 
pero que contribuyó a forjar la acti
tud responsable y disciplinada que 
ha guiado su trayectoria posterior. 
Permanece allí dos años hasta el 
curso de Ingreso a Bachillerato, 
examinándose en el Instituto 
Bárbara de Braganza. De Puebla 
de la Calzada pasaría en 1960 a los 
Salesianos de Mérida hasta 5^ de 
Bachillerato, con un nuevo período 
de 5 años de internado.
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Giraldo modelando su Autorretrato en 1969.
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Colegio Salesiano Mana Auxiliadora 
en Mérida. Ficha de Luis Martínez Giraldo en la Escuela de 

Artes y Oficios.
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la asignatura de Cerrajería, for
mación que le permitiría afrontar 
en el futuro importantes trabajos 
en hierro, como la estatua de 
Hernando de Soto para su locali
dad natal.

En 1969 se fecha su autorre
trato, una práctica habitual en las 
obras de juventud. La fotografía 
muestra al escultor modelando 
su propia imagen. En esta etapa 
de los años setenta frecuenta las 
reuniones de los artistas locales 
en los estudios de Murillo Daza 
y Alberto González Villemenot, 
y entre sus compañeros y ami
gos figuran Perfecto Corchado, 
Alonso Heras, Rafael Maldonado 
o Paquita Doncel.

Su primer trabajo lo obtiene en 
1970 en el laboratorio fotográfico 
de Joaquín Suárez Generelo, Fax 
Color, pionero en la incorporación 
del revelado en color en la capital. 
Algo más adelante asistiría tam
bién de forma asidua al taller de 
restauración Casa de Arte, regido 
por el Maestro Flores en la calle 
Santa Lucía. Lo hacía sin remune
ración y para formarse en diversos 
ámbitos, como la restauración, la 
marquetería y el dorado.

En 1972 realiza su primera 
exposición individual. El pintor 
Francisco Pedraja facilita los 
medios y firma el catálogo de 
la muestra en la Delegación de 
Acción Cultural de la Diputación 
Provincial, juntoa obrasde Manuel 
Santiago Morato en una sala

¿Ufo .

Guillermo Silveira. Su prioridad 
entonces, como señala en una 
entrevista4, es formarse como ar
tista, a ser posible en una escuela 
superior de Bellas Artes, para 
que cuando le inspire algún tema 
tener recursos para llevarlo a la 
práctica. Quiso intentarlo en la de 
Santa Isabel de Hungría de Sevilla, 
pero no fue posible.

Su ficha de la Escuela, a la 
que hemos tenido acceso, revela 
que estuvo inscrito en Modelado 
y Dibujo Artístico durante 7 
cursos, desde 1966 a 1974 (a 
falta del 71/72). Sus calificacio
nes fueron de Notable en dibujo 
y Sobresaliente en modelado 
durante toda esta etapa. Con pos
terioridad, y siendo ya docente 
en el centro, entre 1996 y 1999 
lo encontramos matriculado en

Entrada a la Escuela de Artes y Oficios 
Adelardo Covarsí.

o Aiípiann I Calificación

A los 14 años se produce un 
hecho que condiciona también su 
trayectoria vital. Practicando depor
teen Mérida se fractura una pierna 
en la zona del cuello del fémur y 
la cadera. El retraso hasta que fue 
trasladado a Badajoz y la falta de 
riego sanguíneo en la zona, origi
naría que la operación, en principio 
satisfactoria, con el tiempo trajera 
problemas que se fueron agravando 
hasta acabar en una permanente 
cojera. Por ello será habitual ver al 
Giraldo adulto acompañado por un 
elegante bastón. Consecuencia tam
bién de esta circunstancia juvenil es 
que debió guardar reposo un año y 
medio, algo que le perjudicó en los 
estudios pero facilitó su vinculación 
con la escultura. De todas formas su 
vocación artística es muy temprana; 
en el colegio seguía realizando mi
niaturas escultóricas tallando tizas 
con una navajita y un alfiler.

Giraldo resume esta etapa en 
una entrevista: "Estaba interno en el 
Colegio de los Salesianos de Puebla 
de la Calzada, desde los 9 años y de 
ahí pasé al de Mérida. Estudiando ya 
cuarto de bachillerato me partí una 
Pierna y tuve que hacer reposo. Me 
entretenía en tallar figuras en ma.

N» ™ salían mal. Mi 
compañero Juan Prieto me an¡mó 
Para que me viniera a Badajoz a se 
guir estudiando y asistir a la Escuela 
de Artes y Oficios"3.

En efecto, a los ic

Llamazares, situada en la caHe 
Zurbarán, para pasar pronto a la de 

Manolo Ruizy Marcela, en la misma 
vía Sigue cursando el bachillerato 

pendiente en la Academia Santo 
Tomás de los Hermanos Merino 
en la Calle de la Sal y después en 
el Instituto Zurbarán, donde final
mente se examina de 69 de Reválida 
y PREU. Vive por tanto en Badajoz 
y, como recuerda en una entrevista 
con José María Pagador, mientras 
estudiaba para terminar el bachille
rato superior iba por la noche a la 
Escuela de Artes y Oficios Adelardo 
Covarsí para aprender modelado y 
dibujo.

Con 16 años, por tanto, desde 
el curso 66/67 se matricula en la 
Escuela y allí inicia su formación 
con el escultor Isauro Luengo en la 
asignatura de Modelado y Dibujo 
artístico con José María Collado, 
a quien recuerda exigente y 
perfeccionista. Luengo mantenía 
criterios docentes académicos, 
dando importancia al estudio de 
la anatomía y la copia de modelos. 
Entre ellos Giraldo recuerda la lau- 

aac'PHCTdeSuárezR8“=™=en 

» 2r;ovaioraqu,id“p“«Pasara al retrato. Uno de los 
'meros trabajos de Giraldo sería 

Precisamente e| bustn ' Seria 
Prieto 0|¡va r ^Uar>SalesiaC q^  ̂ '°S

le animaría a entrar T d'J'm°S 

En su último curso di 
meses recibió e'nsp nteUnos 

ensenanzas de

Aiigruluia
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Catálogo de la primera exposición individual 
de Giraldo en las salas de la Diputación 
Provincial de Badajoz. 1972.

Alta como escultor en el Sindicato de 
Actividades Diversas. 1975.
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Evasión. Ese mismo año, a partir 
de la información que estaba reci
biendo sobre nuevas legislaciones, 
Giraldo se da de alta como em
presa en el Sindicato Provincial de 
Actividades Diversas. Lo hace para 
ejercer como "Escultor. Estudio de 
pintores, escultores y dibujantes", 
estableciendo como sede su estu
dio en la Calle de Gabriel, ng 52.

En estos años setenta se abre 
también una nueva situación. Luis 
Martínez Giraldo había realizado un 
curso de formación en una empresa 
de artes gráficas en Badajoz y este 
bagaje le viene muy bien cuando se 
produce su ingreso en la Institución 
Pedro de Valencia. El proyecto es 
montar un servicio de imprenta 
con el que estaría vinculado como 
regente hasta los años ochenta. El 
reto no era fácil, pero supo aprove
char los conocimientos adquiridos 
en ese ramo y agregarles su capa
cidad e iniciativa. Dedicó a estas 
tareas mucho esfuerzo y fruto de

-.ÍW ^4 t..
Ap9 ' U

naactaa 4aX Ccíxja.
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esa intensa actividad salieron del 
local numerosos libros, facsímiles y 
folletos, contando ya con la técnica 
del offset y casi rivalizando con la 
imprenta provincial. Asumieron 
así la publicación de las actas de 
un Seminario sobre Bravo Murillo, 
el III, IV y V Congreso de Estudios 
Extremeños, el libro Cario Famoso, 
diversas ediciones facsímiles, el 
Festival Ibérico de Música y otras 
iniciativas culturales.

En 1977 monta una nueva im
prenta para APROSUBA III, ubicada 
en la carretera hacia Cáceres, y 
un servicio de reprografía en la 
Escuela Normal de Magisterio, de 
cuya gestión también se encarga. 
Se adquiere para ello maquinaria 
especializada que permitía abaste
cer durante tres años la progresiva 
demanda de apuntes y material por 
parte del alumnado. Y por si fuera 
poco en 1977 realiza también un 
curso de laborante en la Facultad 
de Químicas, con la que había
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adyacente5. Para el joven artista 
es una oportunidad ilusionante y 
consiguió reunir 20 trabajos entre 
los que destacaban sus expresivos 
relieves y un buen número de 
retratos. La buena aceptación y 
las perspectivas abiertas se vieron 
en parte truncadas por aconteci
mientos ajenos a su voluntad.

Y es que tras concluir la mues
tra, en enero de 1973 Giraldo se 
incorpora al servicio militar, ce
rrando también su primera etapa 
de vinculación con la Escuela de 
Artes y Oficios. Estuvo primero 
en el campamento de Obejoviejo, 
en Córdoba, y después en el 
cuartel de Sancha Brava en 
Badajoz, situado en la carretera 
a Valverde de Leganés. Este
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Artículo de prensa. Un cabo escultor. 1974.

era el Regimiento de Infantería 
Mecanizada Castilla-16, donde 
podría compatibilizar su estan
cia con la realización de obras 
escultóricas, desplazándose en 
paralelo al Gobierno Militar. El 
estamento militar no perdió la 
ocasión de hacerse con alguna 
imagen y le encarga varios relie
ves narrativos que permitieron 
a Giraldo aliviar la rutina de la 
experiencia. Surgirían así dife
rentes obras de tema castrense y 
también libre, además de un gran 
Belén navideño de gran formato 
en hormigón, instalado primero 
en Sancha Brava y trasladado 
después a la nueva ubicación del 
acuartelamiento en Botoa.

Para poder obtener el pase per
nocta debía justificar residencia en 
Badajoz, y así optó por instalarse 
en la pensión de Pepa Almeida en 
la calle Regulares Marroquíes, hoy 
Chapín. Tras un tiempo allíy termina
do el servicio militar, abre su primer 
estudio en la Calle de Gabriel. Con 
los retratos empieza a ganar algún 
dinero que le permite mantenerse. 
Contrae matrimonio en 1975 con 
Josefina González Benegas y se ins- 
tala en una nueva casa-estudio en la 
Ca"e Arco A8üeto. De| matrimon¡o 
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Obtención del Primer Premio de Escultura del Ayuntamiento de Badajoz. Junio de 1982.

Restaurando esculturas de Pedro de Torre-lsunza en el Museo de Bellas Artes de Badajoz.
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Catálogo de la exposición del Grupo Gola.
Badajoz, 1976.

EXPOSICION

Salas ce la Exorna. Diputación Provincia! de Badajoz

artístico habían 
reconocimientos. 

£ gana e. primer premio 
(50.000 pesetas) 

organizado por el 
Badajoz» conde

(fe tos -o ce c"

Cultura en Badajoz, que además de 
la práctica escultórica y pictórica 
cubrían facetas como la alfarería, el 
telar y algunas opciones de bricola- 
je. Hasta 1987 Giraldo impartirá en 
ellos clases de escultura. Empieza 
así su labor docente, y con éxito, 
pues sus alumnos acaparan los 
primeros premios en diversos cer
támenes convocados por el ayunta
miento, de manera que estaba ha
ciendo la competencia a la propia 
Escuela donde se había formado. 
El cierre del Taller Escuela en 1987 
coincide con el fallecimiento del ar
tista Guillermo Silveira. Este hecho 
cejara una vacante en la Escuela de 
Artes y Oficios Abelardo Covarsí, 
y se contacta con Luis Martínez 
Giraldo para ocuparla. Barajó tam
bién la oportunidad de trasladarse 
3 la Universidad Popular, pero la 
Esaiela abré unas perspectivas 
m3s seguras e ilusionantes y fue el 
destino elegido.

En el terreno 
do llegando los 
En lis; — - 
de estuiturs 

cerra~en

presentaba $ ohm - er 19^ B Y

Museo de 
G«tooQn.

•«no-es !os
Un

^tóésen

En adelante su labor profesional 
se centra sobre todo en la docencia 
en la Escuela de Artes y Oficios, que 
glosamos en un próximo capítulo al 
que remitimos. Compatibiliza esa 
actividad con diversos proyectos 
escultóricos e importantes monu
mentos que dejamos de reseñar 
aquí, pero tendrán cumplido análisis 
de forma específica más adelante.

Hay que consignar también que 
durante muchos años Giraldo, junto 
a su esposa y parejas amigas, utiliza 
su mes de vacaciones en verano 
para viajar por toda Europa. Lo hace 
con medios propios y económicos, 
residiendo en campings, pero con 
una libertad de movimiento que le 
permitía prolongar sus estancias a 
placer y conocer a fondo las distin
tas capitales, visitando museos y 
monumentos. Francia, Alemania, 
Austria, Países Bajos, Italia... han 
sido objeto de continuas visitas, au
mentando notablemente su bagaje 
cultural y artístico.

Será en la década de los noven
ta cuando surja una nueva oportu
nidad de sumar experiencias a su 
trayectoria. Desde enero de 1992 
empieza en el Museo Provincial de 
Bellas Artes a desempeñar labores 
de restauración. En este caso sí 
formaba parte de la plantilla y 
cumplía un horario complemen
tario al de la Escuela. Durante un 
tiempo compartió ambas facetas 
hasta que la legislación lo hizo 
incompatible6. No queriendo 
abandonar esa labor pedagógica

colaborado cediendo una escultura 
para una subasta con el fin de ob
tener fondos para la creación del 

centro.
La absorción de la Institución 

Pedro de Valencia por la Diputación 
Provincial en 1983 originaría el final 
de esta etapa de intenso trabajo, al 
compatibilizar Giraldo tan diversas 
tareas, ya que a estas experiencias 
hay que añadir el inicio de su labor 
docente y realizaciones escultóricas 
en los fines de semana. Durante un 
tiempo su labor en las artes gráficas se 
prolongaría en la Imprenta Provincial.

Pero no nos adelantemos dema
siado y recuperemos algunos datos. 
En 1976 se inician las actuaciones 
del Grupo Gola, y Giraldo se implica 
con otros compañeros en el intento 
de animar el panorama cultural 
pacense. Sus componentes lograron 
también trascender este ámbito y 
expusieron sus obras en VL’anueva 
deláSerenayMériré. En la capital 
usaran romo vehículo las salas de

Diputación Pravmrél y nuestra 
J!r$u |Wrt*c*6 en estas colectivas 
"° con esculturas, sino ra-j
w ó. enttdad

se encarga de edfer
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| Cartel del Bar El Duende.

Artículo sobre Luis Martínez Giraldo en la 
revista Frontera. 2005.

cuando culmina la reforma del gran 
edificio donde ahora comparte 
vivienda y taller.

En esta travesía de Felipe Checa 
el artista mantiene cierta indepen
dencia, al ser una calle poco tran
sitada, pero suele tener la ventana 
de su despacho y taller abierta, 
por lo que el transeúnte puede 
fácilmente verle trabajar. Un por
tón da acceso a un amplio patio, 
desde donde en más de una oca
sión grandes grúas han levantado 
sus esculturas de mayor formato, 
como las dedicadas a Hernando 
de Soto o la Amistad, dirigidas a 
Barcarrota. Espectaculares foto
grafías han captado ese instante, 
salvando los muros y sobrevolan
do el espacio para ser depositadas 
en el camión que las trasladaba a 
su destino.

La zona del taller es muy funcio
nal, pues está especialmente adap
tada para sus necesidades. Una 
amplia y alargada nave, que con el 
tiempo y ante la acumulación de 
obras conservadas y la disminución 
del ritmo de trabajo, se ha ¡do 
convirtiendo al tiempo en sala de 
exposiciones. Decenas de escultu
ras se asientan sobre dos grandes 
mesas corridas a ambos lados de la 
nave, albergando en su parte infe
rior cajas con enseres y materiales. 
Además, algunos estantes fijados 
a la pared, convenientemente ilu
minados, soportan en continuidad 
series como Pasarela. Otras mesas 
y pedestales de diversos tamaños

La estatua de Hernando de Soto levantada 
por una grúa desde el patio del artista para su 
traslado a Barcarrota. 2001.

Estudio del artista. 2016

de piezas escultóricas, su especia

lidad, y no le faltó trabajo, porque 
es una colección numerosa, con un 
peso específico en los fondos del 

Museo. Pudo contar con los medios 

adecuados para ello y recuerda esta 

experiencia con satisfacción, ya que 
le permitió relacionarse con técnicas 
y propuestas de numerosos artistas, 
asumiendo tareas que enriquecieron 
su perfil profesional. Tras 12 años 
abandona su labor como restaurador 
en el Museo de Bellas Artes cuando 
asume la dirección de la Escuela de 
Artes y Oficios, en marzo de 2004, y 
permanecerá en este último cargo 
hasta su reciente jubilación en 2015. 
De nuevo, para valorar con mayor 
extensión ambos aspectos, nos remi
timos al siguiente capítulo.

Volvamos un poco atrás para 
recuperar su espacio concreto de 
residencia y trabajo. Hasta finales 
de los años ochenta, Giraldo vive en 
la calle Arco Agüero, 29 de Badajoz. 
La seguridad laboral que supuso el 
contrato con el Museo le permitió 
abordar nuevos proyectos en para
lelo. En 1990 adquiere un amplio 
solar y edificio en la calle Felipe 
Checa, donde se encontraban 
desde 1768 las antiguas Carnicerías 
Reales y donde, tras mucho esfuer
zo, se ubica su actual residencia y 
taller. En parte de dicho espacio 
monta un bar, "El Duende", donde 
desarrolló labores de restauración 
gastronómica durante dos años y 
medio. Su propia familia, un cocine
ro y tres camareros le permitieron 
llevar adelante un negocio que dio 
muy buenos resultados, aunque 
por su dureza lo acabó cerrando 
para alquilar el espacio. Con los 
beneficios pudo cancelar deudas 
y asumir la adecuación y amplia
ción de su casa-taller, reformada 
a su gusto, aunque manteniendo 
en gran medida la estructura 
originaria.

La exigencia del espacio, vital 
para un escultor, la ha ¡do sol
ventando por tanto a diferentes 
niveles y ha tenido tres estudios 
en la ciudad de Badajoz. El primero 
en la calle De Gabriel desde 1970 a 
1975. De él pasó al de Arco Agüero, 
esquina Doctor Lobato, donde tra
bajó entre 1975 y 1993. Y el salto 
definitivo se produjo en ese año,

que le reportaba tantas satisfac
ciones, estuvo durante unos 5 
años impartiendo gratis sus clases 
en la Escuela, donde seguía yendo 
por las tardes. Cabe consignar 
además que, como señala su ficha, 
entre 1996 y 1999 Giraldo adecuó 
sus horarios para poder asistir a las 
clases de forja que impartía Enrique 
Buhigas y afianzar sus conocimien
tos en este campo, formación que, 
como hemos apuntado, le vendría 
muy bien en la resolución de futu
ros proyectos7.

Su período en el Museo de Bellas 
Artes coincide con la dirección de 
Francisco Pedraja Muñoz y se pro- 
longa desde 1997 con la de Román 
Hernández Nieves. Giraldo acude a 
diario, centrándose en la restauración



Luis Martínez Giraldo con sus alumnos en el Aula de Modelado. Años noventa.

Luis Martínez Giraldo en su estudio.
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implicado
Y lo pone di 
rosas

Caricatura de Luis Martínez Giraldo por Diego 
Simancas.

desde la carretera de Cáceres se ve 
el Guadiana y se ve la Alcazaba, ese 
Badajoz es precioso"8.

Y estas frases se completan con 
su pasión por el río, que en otra en
trevista escoge como lugar favorito, 
compartido con la perspectiva que 
el pintor Adelardo Covarsí ofrecía 
en su cuadro Atalayando.

Pasemos ahora a algunas anota
ciones sobre su personalidad. Para 
elaborar este trabajo he mantenido 
diversas conversaciones con el 
artista y en ellas he podido apreciar 
su bonhomía y su carácter afable. 
Me resulta llamativo que diversos 
reporteros destacaran en sus pri
meras entrevistas cómo meditaba 
largamente las respuestas antes de 
pronunciarlas. En nuestro caso el 
diálogo ha resultado fluido y pla
gado de información y anécdotas.

Entre ellas me parecía curioso que 
durante muchos años firmara sus 
esculturas como "Gyraldo", algo 
que entiende como un capricho 
de juventud, como una estrategia 
para darse personalidad. De hecho, 
dejó de hacerlo con el tiempo y la 
seguridad que otorga la madurez. 
Por nuestra parte, al referirnos a 
él a lo largo del libro, lo citaremos 
habitualmente como Giraldo, por 
ser un apellido más sonoro que el 
extendido Martínez y por corres
ponderse con su firma.

Tiene Luis un perfil singular, 
sirviéndose de un bastón amigo que 
completa su imagen, al igual que 
la bata blanca que suele llevar en 
el estudio y las clases y con la que 
aparece en numerosas fotografías. 
El sentido del humor y la ironía aflo
ran también con frecuencia en su 
conversación y son un fiel reflejo del 
espíritu que inunda algunas de sus 
series escultóricas en el nuevo siglo.

Pero si hay un rasgo que caracte
riza su trayectoria es la infatigable 
dedicación al trabajo. Durante 
diversos períodos ha compatibi- 
lizado más de una labor, como 
hemos visto, y ha asumido sin 
problemas, aunque con esfuerzo, 
adentrarse en caminos paralelos 
al mundo de la escultura, como 
el de la impresión, la restauración 
(gastronómica y artística) o la do
cencia. Un ejemplo revelador: en el 
año 2000 la Diputación liberó parte 
de su jornada laboral para poder 
culminar la estatua ecuestre de

ostentan nuevas obras y siguen 
siendo utilizados por el artista para 
modelar. Una de las inteligentes 
soluciones adoptadas le ha per
mitido, mediante un orificio en el 
techo, conectar la peana giratoria 
más amplia con el suelo del piso o 
doblado superior, donde un anclaje 
a modo de grúa con una cadena 
ayuda a mantener la verticalidad 
de las obras más voluminosas y 
mantenerlas suspendidas, en su 
caso. En zonas adyacentes vemos 
espacios para acumular material 
y moldes, los necesarios lavabos 
para limpiar y mantener la hume
dad del barro, una gran mesa de 
dibujo y en las paredes las herra
mientas y utensilios más diversos, 
junto al rincón de trabajo para la 
forja y soldadura. Completan el re
cinto un despacho con documentos 
y carpetas y un gran armario-vitrina 
donde conserva archivos y recuer
dos. No podía faltar el ordenador 
y un completo equipo de música, 
pues le gusta acompañarse de ésta 
al abordar sus trabajos. Por último, 

un ascensor conecta el taller con 
el altillo superior, que alberga 

nuevas esculturas y moldes, y con 
la terraza, que aporta desahogo al 
conjunto.

Hemos descrito su taller, que 
eS SU espacio ín«mo y personal 
Pero no debemos olvidar que 
Luis Martínez Giraldo está muy 

con la ciudad de Badajoz 
fe ^"¡tiesto en nume- 

entrevi5tas. Cuando asume

la dirección de la Escuela de Artes 
y Oficios una de sus prioridades es 
precisamente incardinar la labor 
de la misma con la ciudad. Y es 
además consecuente al instalar su 

casa-estudio en el casco viejo, que 
tanto valora. Del mismo destaca en 
especial la rehabilitación de la Plaza 
Alta, cuyas bondades equipara a la 
de Siena » que los duda- 
daños no sepan apredarla suficien- 
teniente. Señala en paralelo que;

Sl tuviera una varita mágica 
X^'-urai'artueune™; 

ved a , POTe de ella » 'a ™l- 
vena a levantar í 1 Vn " ^¡ot Por ida TCambi° 

una calidad de vida enemo$
'"“"teado eX Kabría 

<-> «ay que ¡r" ® °'r° Sltl°-

Cristóbal y ver h ■ , erte de San 
y w'= «udad desde al|l;
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Impartiendo charla sobre el proyecto 
La mirada de Velázquez.

Conferencia impartida en octubre de 2016 
en la Facultad de Ciencias del Deporte en 
Cáceres.

Trabajos en el aula de modelado de la Escuela 
de Artes y Oficios en los años 90.

Con el escultor Antonio López en la Fundición 
Arte-6 de Arganda del Rey. 2008

Una de sus manifestaciones 
más notorias es la participación 
como jurado en distintos cer
támenes y podemos rescatar 
aquí algún ejemplo. Así, en 1987 
estuvo en el concurso de monu
mento a Porrina de Badajoz, con 
un sistema de votación que com
binaba la votación del jurado con 
la del público11. También formó 
parte del Premio de Escultura 
convocado con motivo de los 120 
años de Caja Badajoz en 201012, y 
el mismo año en el III Certamen 
de Pintura al Aire Libre organi
zado por Caja Extremadura. Y ha 
sido habitual durante años en el 
Premio de Escultura Ciudad de 
Badajoz, seleccionando esculto
res y otorgando las recompensas.

Al tiempo ha sido recabado para 
participaren conferenciasy mesas 
redondas en favor de la difusión 
de la actividad artística. Así, en 
1989 forma parte de una mesa en 
torno a la enseñanza en las Bellas 
Artes, organizada por la Escuela 
Universitaria de Formación del 
Profesorado de E.G.B. de la 
Universidad de Extremadura. En 
1997 es cofirmante de un amplio 
artículo de Opinión en el diario 
Hoy por el que numerosos profe
sores vinculados con el arte y la 
cultura reclaman la instalación 
en Badajoz de una Facultad de 
Bellas Artes amparada por la

año 
no I 
Pintor de To 
la obtendría en 

premio no se 
escultor ha ido < 
cimientos y tiene un p- 
*n el arte V la cultura 
2004 obtendría el Maroch 

en su localidad natal

Hernando de Soto, pues el escaso 
tiempo disponible, entre su trabajo 
de restaurador por las mañanas y 
profesor por las tardes, no le hubie
ran permitido completar la obra. En 

alguna entrevista confiesa que en 
realidad su obra artística está hecha 
en vacaciones, aprovechando el 

estío y los fines de semana, porque 
sus ocupaciones le absorben y no le 
dejan apenas tiempo libre9. En otro 
reportaje, realizado en el marco 
de su actividad como restaurador, 
confiesa que le mueve más el tra
bajo bien hecho que el sueldo a fin 
de mes, y que cuando uno hace lo 
que le gusta, las cosas salen mucho 
mejor10.

Otra de las cuestiones deriva
das de esta situación es que se le 
podría cuestionar una producción 
artística relativamente escasa. El 
artista asume con resignación este 
hecho, pues con su pluriempleo 
era complicado sacar tiempo para 
la creación propia. Sin duda le hu
biera gustado desarrollar más esa 
labor, pero tampoco se arrepiente, 

porque confiesa haber disfrutado 
con cada una de sus ocupaciones.

Conocedor del medio en que 
se desenvuelve, también le hemos 
leído y escuchado que pretender 
vivir de la escultura en un ámbito 
como el extremeño es algo rayano 
en la inconsciencia. "El que se dedi
ca al arte o es un inconsciente o un 
aventurero", comenta. De hecho él 
"uncap^o hacerlo, inmerso como 
estaba en numerosas tareas De

Universidad de Extremadura13. 
Otra mesa redonda fue la organi
zada en 2012 por la Real Sociedad 
Económica Extremeña de Amigos 
del País en conmemoración del 90 
aniversario del nacimiento y 25 
de la muerte del artista Guillermo 
Silveira. Y su más reciente cola
boración, en octubre de 2016, 
se vincula con la Facultad de 
Ciencias del Deporte de Cáceres, 
rememorando en la festividad de 
su patrón la creación colectiva del 
grupo Objetivo común, de 2005, 
que está instalado en el centro y 
se ha convertido en su logotipo y 
seña de identidad.

Significativo resulta el cierre de 
su ciclo pedagógico, con la jubila
ción en 2015 como director de la 
Escuela de Artes y Oficios Adelardo 
Covarsí de Badajoz. Con este motivo 
el 27 de mayo de 2016 se le ofrece 
un emotivo homenaje por parte de 
sus discípulos.

En definitiva, Giraldo es un 
artista conocido y apreciado. Su 
actividad docente le ha permitido 
en Badajoz el contacto con un 
numeroso grupo de alumnos, que 
siguen teniéndolo en gran estima; 
se ha implicado con diversos pro
yectos culturales y expositivos y 
su producción monumental le ha 
otorgado gran notoriedad pública, 
periódicamente recogida por la 
prensa.

nuevo con ironía sugiere que en 
|0 relativo al arte, viven mejor las 

profesiones adyacentes (críticos, 
galeristas, profesores...) que el 
propio pintor o escultor. Señala 
igualmente que aun habiendo teñí- 
do oportunidad de hacer obras pú

blicas, este tipo de proyectos no es 
tan rentable como se supone, y en 
la mayoría de los casos se sacrifican 
medidas o remuneraciones en be
neficio del resultado final, ponien
do como ejemplo su Monumento a 
los tres poetas. En definitiva, asume 
que la responsabilidad, la familia y 
la seguridad se acaban imponiendo 
al espíritu más bohemio o el anhelo 
lícito de dedicarse íntegramente a 
la creación.

Su prolongada trayectoria ha ¡do 
también afirmando su posición y 
generando iniciativas para rendirle 
homenaje. En 1987 se produce 

un acuerdo del Ayuntamiento de 
Barcarrota para proponer a la Junta 
de Extremadura tres candidatos 
a la Medalla de Extremadura: el 

Pintor Juan Barjola, el escritor 
Bernardo Víctor Garande y e| 
escultor Luís Martínez Giraldo. Ese 

' Por diversas circunstancias 
bobo galardonados, si bien el 

rre de Miguel Sesmero 

Aunque este 
consiguiera, nuestro 
obteniendo recono- 

peso relevante 
> a pacense. En 

'O de Oro
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Complemento de este perfil 
biográfico es también su actividad 

expositiva. Aunque en algún caso 
hemos introducido ya algún apun
te, merece un tratamiento especí
fico por cuando ofrece información 
sobre la trayectoria del artista más 
ligada a su perfil profesional y de 
paso sobre la actividad cultural en 
su entorno inmediato. Aspectos 
como este se verán a su vez im- 
plementados por la revisión de sus 
aportaciones en la docencia o la 
restauración.

Como punto de partida conviene 
tener en cuenta que Luis Martínez 
Giraldo no se prodiga demasiado 
en este sentido. Su vinculación a 
un ámbito local como el extremeño 
condiciona este hecho, además 
de tener que compatibilizarlo con 
otras tareas. De todas formas es 
consciente de la importancia de 
esta opción, sobre todo en sus 
inicios, y así lo señala en una entre
vista temprana:

"Tenía terminadas varias obras 
y estaba deseoso de mostrarlas 
al público. Necesitaba un juicio 
ajeno para saber si se aceptan o 
no los logros conseguidos. Estos 
contactos son muy necesarios, al 
menos para mí, porque me sirven 
de guía para seguir un camino 
adecuado"1.

En diciembre de 1972 realiza 
su primera exposición individual, 
con 20 obras, en las Salas de la 
Delegación de Acción Cultural de

la Excma. Diputación Provincial, si
tuadas en el antiguo Seminario de 
San Atón, en la Plaza de Minayo. 
Como dijimos, surge a instancias 
del pintor Francisco Pedraja, quien 
firma esperanzado su catálogo, 
destacando su sentido del volu
men y su capacidad de síntesis, 
además de fuerza expresiva. La 
exposición corre paralela a otra 
de Manuel Santiago Morato en 
el mismo espacio, pero ambas 
tuvieron carácter y catálogo 
independiente2. Joven e ilusiona
do, Giraldo expone retratos (su 
Autorretrato y los de Carmen del 
Pozo, Maribel Fernández, Josefina 
González, Juan Enríquez, Ramón 
Sáez, Juan Morales y en relieve 
los hermanos Rojas Pastor); las 
esculturas exentas María y Evasión; 
y diversos relieves de carácter 
social y expresivo; sus títulos: Los 
gañanes, Los pobres vergonzantes, 
Los gitanos, La cigarrera y ¿Por qué 
ríen los desdentados?, más Niño 
con aro, Maternidad, Baco, Visión y 
una Alegoría de Hernando de Soto. 
La muestra tuvo una buena acepta
ción e incluso hubo algunas ventas.

La principal reseña de la misma 
llega firmada por Antonio Zoido, 
uno de los críticos más relevantes 
de la ciudad:

"Lo que presenta tiene tal aire 
y dignidad, denuncia esa visión 
abarcadora de las tres dimensiones 
en armonía y elegancia fundidas en 
un empeño decidido que está por

1

i” ■
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Manuel Pacheco. Poema para nombrar al Grupo Gola. 1976.

PODIA PARA HCT-BRAR AL GRUPO
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Exposición del Centenario de la Escuela de 
Artes y Oficios. 1975.

J. M. Pasador 
(Fotos Alio ruó l

T loo lontoo do Loo nuboo do loo cerebro» 

van oorbiondo ol color azul del agua.

aprecia en la ex- 
diferencia de I4cr* 

7órro se conjuga ■■» 
1 grupo. de artbt— 
'avía un fir^raU.i*-

. llegado j’a a ¡a

bwiaia
Dibujo do Antonio Anjal OonxAioz 

feowsfe

• -Queremos contribuir cul- 
turolmento a la vida de la 
ciudad»

l Esio rw ci ¿n , , . . ,
isean o tengan que • "LUChñmOS COIltrQ el Indi- 
acucia ek¿> e» un vlduallsmo tradicional- 
:>io que puede ha-

• co cera antes o de icri-
Itzo drcco e» pew.'tlcncr

‘ >. y trttnlStiltr el 
grupo el corno al

« -Es la primara voz quo en 
Badajoz se une un grupo 
de artistas, sin quo haya 
una bienal y sin nadie que 
los dirija»

.Butiro,», do nomodtoo Contoro

—U:n embargo. k ay 
pcslrton uní O'-n dU*n 
cu. de ratllN. ¿Cómo 
cucxlsuoria en el E"" 
que practican tcdivía 
roo, coa otros que hon : 
sb* rae el fin’

—Era es el fin del grupo, la conw 
venda de Urica. cada uno de eSoa con

"Se yergue en la faceta escultóri
ca, con la cochura del sostenido 
esfuerzo que esta dimensión de la 
plástica volumétrica requiere y se 
afirma tanto en el carácter de su 
obra, como en el domeñamiento 
indudable del medio, que le augu
ran al par un halagüeño porvenir"5.

Evasión, Estudio, La cigarrera y 
Autopsia. Aprovechando su vin
culación con las artes gráficas y la 
impresión, Giraldo asume también 
la edición de los catálogos. No son 
ambiciosos, porque no cuentan 
con muchos medios, pero incluyen 
la relación de obras presentadas 
por cada artista y al menos una 
ilustración por cada uno de ellos, 
dejando constancia de sus diferen
tes identidades estilísticas.

La prensa se hace eco de la 
muestra y presentación de Gola4. 
Resalta que el movimiento nace 
como respuesta al inmovilismo 
cultural, siendo conscientes de su 
heterogeneidad, ya que incluyen 
todo tipo de propuestas, figurativas 
y abstractas. En realidad el grupo 
surge más como una plataforma 
colectiva que como un ideario esté
tico determinado.

Manuel Pacheco, interesado por 
la iniciativa, le dedica un poema. 
Por su parte, el crítico Antonio 
Zoido hubiera preferido dentro de la 
muestra una cierta agrupación por 
tendencias, pero asume el valor de 
la iniciativa. En concreto, de la apor
tación de Martínez Giraldo dice:

algji da una Isla situada nía allí da todos loa, ocoonoa 

anea do la oacultura rocplonOo con au pato huonno la últlea

en forma de dibujo,

!°eXposi«vodelGrUpoGo|a

ESCULTURAS

Cuando falta la razón

66 - Retrato I

67 - Retrato I)

68- Retrato lli

69 - Retrato IV

70 - Evasión

71 - Estudio

72 - La Cigarrera

73 * Autopsia

Badajoz________
Primera exposición del grupo «Gola» 

«Queremos que esto sea, más que el 
principio de un grupo, el principio de algo 

más»

1.875 - 1.975

EXPOSICION C0WEM0RATIVA DEL CENTENARIO DE LA

ESCUELA DE BELLAS ARTES "ADELARDO COVARSI"

» -Esta primera exposición 
va a ser nuestra piedra de 
toque»

■El grupo ha nacido como 
reacción frente al inmovi- 
Ifsmo artístico»

Un que nieta dlrtlL Alara a cuando 
la eipenenela , ur pondrá 
pora nosotros crJiax-s Este era un 
puntó de partid, que era oecesaria. A 
Partir de aqU r-rptra la criba y trape» 
uran contactes con otro» grupo», 
etcétera, (kn embargo. no queremoa 
que calo tea adío el principio del gru- 
fe» Qtrrctnos que cea el prtódpio do 
algo mía

En 1975 participa en la 
Exposición Conmemorativa del 
Centenario de la Escuela de Artes 
y Oficios Adelardo Covarsí, con tres 
retratos y su desnudo femenino 
Evasión. De nuevo obtuvo una bue
na aunque genérica crítica firmada 
por Francisco Pedraja.

En un contexto poco habitual, 
Giraldo da a conocer su relieve 
Autopsia. Estamos en marzo de 
1976 y se celebra una exposi- 
cion-subasta de obras de artistas 
extremeños organizada por |os 
alumnos do s. curso do dónelos 
Químicas, con la colaboración de 
a Diputación Provincial. Sí le era 
conocido el marco, ya que se cele
bro de nuevo en los Salones de la 
Delegación de Cultura.

Ese mismo año 76 se 
las colaboraciones con el Grupo 

Gola, que pretendía dinamizar 
el ambiente cultural de Badajoz 

y expuso también en Villanueva 

de la Serena. Lo hace junto a sus 
compañeros José Cano Espinosa, 

Remedios Cantero, Anastasio 
Cortés, Antonio Galván, Antonio 

Ángel González, Juan Guerrero, 
Juan García Sánchez, Rosa Naharro 
y Juan Prieto Oliva. Utilizando, 
cómo no, las salas de la Diputación 

Provincial, se realizaron varias 
muestras colectivas, a las que 
Giraldo aporta dibujos y escultu
ras. En la de 1976 expone 9 obras, 
incluyendo 4 retratos, Cuando fal
ta la razón, que además ilustraba 
el catálogo

encima de infructuosos o balan
ceantes tanteos. Las exenciones for- 

malísticas esperamos se superaran y 
pronto mediante el diestro quehacer 
que sus trabajos ya presuponen y el 

avizorante y experto asesoramiento 
de sus buenos maestros Collado y 
Luengo. Aquí, en este caso, la unidad 

de la obra ha de venir después y no 
dudamos en esperarla. Pero el buen 
gusto, el acabamiento, el esmero y 
el aguijonazo inspirativo esencial, 
están presentes ya, que es lo im
portante. Creemos, por lo que nos 
brinda, que la afición de Martínez 
Giraldo es grande. Sus aptitudes de 
escultor redoblan sonoramente en 
lo que supo hacer con impaciencia 
y ambición"3.

-La cruz ctól trab«|o», de Garete 
8ár»ch«x

jes utas verdaderas corrientes de pin
toras y de csUios.es ruándolos grupos 
te Irin ¿challando. Apxxecerín en- 
tónccs mis grupos y et produciría 
truraxes de vmj a otros eegln lu 
afinidades de losUxllvidual Quiñi, en 
este aer.tído. el grupo consiga en el fu
turo una uclflcadón de lendcncloji y 
de esllkra. De memento. nuestra orU- • 
vi dad colectiva ca enriqueced? ra para 
rada uno.

—¿Y cfadu la diferencia Ucc’.cb y 
creativa coUc udos miembros y otros 
r.o puede producirse un mlmelUco 
perjudicial pira cari lodos?

—Na Por otra perla, co el arfe, unos 
Ucnl- grnrraciones rtwpüan loque tan he- 

uga la cho las anteriores. Esto ™ e« en 
lisias equipo donde lodosa 
lUris- ser de la miaras escuela ».»-~ . - 

grupo,dei mismo tnodo 
bcr grupea de i 
¿enM Nucir 
el arle, encorjunto, 
arte extremeña El £

Pono Ira on lo sola y alro loa oapojoa do lo raúalca. 

tai Hneoa van parlando loÓQonoa cuo «o abron a loa ojoa dol oapoctador co-»o 

floro» do un Jardín bajo al aguat 

Hablan loa roatro» 

loa palaajoa 

loa callao y laa plaza» 

y arito la tinto y, 

y ao oncraapato 

aatancla.

La callo oatí fuora con au irrealidad cotidiana

y dentro dol huevo del auoHo oaa grupo da auchochoa y nuchachoa golpeando 

lo, tontanoa dol crapúaculo y eblxar obrlondo laa vontonao (joclo loa horizonte, 

do lo LIBERTAD

Pilo, alanbron al aliónela de la blancura con ol alucinado aonldo do le, coloro,.

Upo suele Dtccr ecn un ideario, con 
una muy estudiada txUlud y con una 

.] Idea muy clara de L» que hay que ha-

9 —El id can o nuestro está en preyee- 
H te. rarJtnc4 ¿c esta pnrnera expoil- 
J clin, para esperar a cnaxchir. para 
I atmrca\xcsyaunarcTilerio«.Nosf ha 
,.] bccbo un es ludio prcvtó parqueen dos 
r meras no daba tiempo jfervsi que- 
¡; rido que la txpo&c'.ón fuera la herirá 
I de tcqu?. Creceos que el rapo es 
F ccnracv-tr.ria de ura nccesldid cua-

Presentación del Grupo Gola. Diario Hoy. 1976.
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Crítica de Antonio Zoido en el Diario Hoy. 1976.
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y 
que

SALAS DE LA DELEGACION DE CULTURA 
DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL

Catálogo expositivo del Grupo Gola en 
Villanueva de la Serena.

consideramos capaz de esa búsque
da en que se afana. Hemos puesto 
en Martínez Giraldo una esperanza 
que no deseamos ver defraudada.6"

En la segunda exposición del 
Grupo Gola en 1977 Giraldo 
presenta 5 estudios e ¡lustra el 
catálogo con un dibujo semiabs- 
tracto de texturas informales, muy 
alejado de su línea habitual. Parece 
un experimento, producto de sus 
indagaciones con las artes gráficas 
y la reproducción y que no tendría 
continuidad posterior.

Ya en la década de los ochenta, 
en concreto en junio de 1982, Luis 
Martínez Giraldo participa en la 
exposición concurso de esculturas, 
cerámica y pintura "Pinta tu ciudad", 
organizada por el ayuntamiento de 
Badajoz. En ella presenta el retrato 
de Reyes Huertas, relacionado 
con su empresa monumental para 
Campanario, y también el Niño de la 
bola y El Cazuelo. Esta última obra 
le traería grandes satisfacciones, 
pues con ella consiguió el Primer 
premio del concurso, valorado en 
50.000 pesetas.

Con mucho Interés y cierta sus
pensión reflexiva acabamos de con
templar la muestra escultórica que 
nos ofrece en las salas de Minayo el ofrece —varia y dispar— una gran

Así como con frecuencia vemos 
surgir en nuestros propios medios 
nombres de nuevos pintores, la pre
sencia del escultor novel es poco difícil anhelo de llegar a ser gente en 
frecuente. Y es que el arte volumé- '--------“•—
trico no sólo exige una técnica que 
por la libérrima aceptación de ten
dencias puede quedar disimulada a 
veces sobre el lienzo, en ocasiones 
suplida por la diana del color o por 
la genialidad del concepto. La es
cultura requiere, como todo arte y

Crítica de arte

LAS PROMETEDORAS ESCULTURAS
DE MARTINEZ GIRALDO

antes que nada, inspiración y genio. 
Pero su realización, su plasmación 
ejecutiva hace inevitable unos co
nocimientos, unos hábitos y unos 
saberes instrumentales sin los que pensable técnica primordial de que 
el artista por muy vocado y entu- u-u|------ ----------
siasta que se juzgue, difícilmente 
logra sus objetivos.

Martínez Giraldo por las muestras 
que nos ofrece de su hacer se en
cuentra en el mejor camino de al
canzar la posesión de ese secreto en 
el que se consumen horas, cansan
cio, sudores, probaturas artesanas 
por dominar la difícil técnica, sin la 
que poco o nada puede intentarse 
en este campo. Pero además está 
claro y explícito en la obra que ' ' ----- ----- )

joven artista Luis Martínez Giraldo. inquietud, una voluntad firme y un 
soplo inspirativo de ansiosa bús
queda, condiciones todas ellas 
coadyuvantes a la consecución del

la escultura, de aspirar a encender 
la llama continuadora de una tradi
ción que aunque no auroral ni ex-

bién en el acervo artístico de Extre
madura. Baste sólo citar nombres 
como los de Amaya, Comendador, 
Torre - Isunza, Avalos y otros.

nuiwiumiri uattr.rnTtrtiu.nmutrawMrwKnncr.rmimniHnuSiiMTRrrMiininMuifflHBrmnjHU'Utiniiuruiocwnnn toril r’.h:a mí iicuo^MiiHSTir

Si juzgamos el haber de Martínez 
Giraldo por lo que ofrece en la ex
posición, podemos reconocer en el 
mismo, en primer lugar, esa Indis-

hablamos, y enseguida, coraje y de
seo de impactar con garra sus eje
cuciones y cierto inquieto desaso
siego por centrarse en autenticidad 
del que son precursoras las multí- 
vocas concreciones surgidas de sus 
manos. El retrato lo afronta con pre
cisión, apuramiento y con singular 
ternura el retrato infantil. Nos brinda 
estudios que encierran la implícita 
duda del creador en su acierto. Re
lieves que se explican dictados por 
la ocaslonalidad del tema, alguna 
obra con fiebre expresionista y al
guna otra singular de hallazgo —tal 
la titulada -El cazuelo»— donde 
más que la perfección formal hay 
que estar atentos al hallazgo idea- 
tivo que, con neta tridimensional 
exención, lo singulariza.

Si durante años desde estas co- 
__i__ _ lumnas de HOY. hemos animado a 

tensa como la pictórica se dio tam- muchos pintores en sus inicios, ins-
■ - - tándotes a romper la reiterada 

norma de lo cotidiano y atender a la 
transfiguración, y aún mejor, a la 
substantivación de la propia obra, 
aunque el empeño tratándose de 
escultura sea más arduo, volvemos 
a insistir sobre lo mismo —y más 
ahincadamente por lo que espera
mos de él— en el caso de nuestro 
artista. Simplificar, alterar, reorga
nizar en constante lucha la materia 
sobre la que se forje el empeño, con 
el tratamiento adecuado en cada 
caso, es la triple operación que no 
ha de perder de vista para, como si 
los obstáculos no existieran, llegara

En noviembre de 1976, 4 años 
después de la primera, se celebra 
una nueva exposición individual de 
Luis Martínez Giraldo en las salas de 
la Delegación de Cultura de la Excma. 
Diputación Provincial. En esta oca
sión auspiciada por el sacerdote e 
historiador del arte Carmelo Solís 
Rodríguez y con 19 obras. En ella pu
dieron conocerse esculturas como 
Cuando falta la razón, Estudio I y II, 
Sueño, La humanidad y El Cazuelo; 
los retratos de María Ángeles 
Fernández-Moreno, Quique de la 
Carrera, Iñaki Mancera, Francisco 
Martínez Ordóñez, Joaquín Galea, 
Juan Rodríguez, Juan Prieto y el Dr. 
Juan Casado. Además los relieves: 
El enlace, Los caballos, Cristo, Lo 
pescadora y un nuevo retrato, el del 
joven José Pedraja.

De nuevo Antonio Zoido se pro
nuncia sobre la exhibición en una 
amplia reseña publicada por el diario 
Hoy. Lo hace con bastantes circunlo
quios, aunque se centra también en 
algunas obras. Considera la obra algo 
dispar, pero al tiempo inconformista 
y ávida, con dominio de la técnica. 
Destaca su capacidad en el campo 
del retrato, que trabaja con preci
sión, apuramiento y con singular 
ternura en el retrato infantil. Habla 
de estudios acertados, relieves dic
tados por la ocasionalidad del tema 
alema obra con fiebre expres|0n¡SK 
y a guna otra singular de hallazgo 
alcom„HcazUeto,.dondemásqBue 

Perfecaon formal ha» que estar 
®«»SalUatgoldea4u““

neta tridimensional exención, lo si n

gulariza", Pero meior que resumirlo, 
veamos algunos extractos más de su 

larga crónica:
"Podemos reconocer en el mismo, 
en primer lugar, esa indispensable 
técnica primordial de que habla
mos, y enseguida, coraje y deseo de 
impactar con garra sus ejecuciones 
y cierto inquieto desasosiego por 
centrarse en autenticidad del que 
son precursoras las multívocas con
creciones surgidas de sus manos. 
(...) Simplificar, alterar, reorganizar 
la materia sobre la que se forje 
el empeño, con el tratamiento 
adecuado en cada caso, es la triple 
operación que no ha de perder de 
vista para, como si los obstáculos no 
existieran, llegar a la invención. (...) 
Observamos resplandor vital en sus 
hallazgos y nos alegra, porque sobre 
cualquier otra sensación estética, 
la escultura debe suministrar vida 
a los objetos volviendo sensible 
su prolongación en el espacio 
abriendo la figura al medio en 
we para encerrarlo en ella. Lo cual 
qu!ere decir que la escultura ha de 
^siempre cien por cien actual. El 
artista sabrá cómo. El bloque ce- 

bastanEr061300 * hoV no 
a Prf 9demás las ™*as de 
a foración, la suspens¡óne e 
so la movilidad. No vamos a m 
Pauta alguna a |a ¡n rCar 
l'»“’«cultor,Nosar"v'ra"0" d

obstante a7m°sa¡"-

-■
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Exposición colectiva Monsaraz, 
Museo Aberto. 1987.

ASOCIACION DE ARTISTAS 
PLASTICOS

DE BADAJOZ Y PROVINCIA

I I
Exposición de la Asociación de Artistas
Plásticos de Badajos y Provincia. 1988.

tUtM'O/ 
íw ;/ y )i z»it ¡7ft

se favorece a 
buscando con 
de unos r... 
jurado

I F

trofeo Puente Ajuda y Tiempos 
modernos, un ambicioso proyecto 
colectivo de gran formato surgido 
en el marco de la Escuela de Artes 
y Oficios.

En paralelo lo encontramos 
en la II Bienal Comarcal de Artes 
Plásticas Villa de Alconchel. Este 
certamen de 1992 se prolongaría 
con sucesivas ediciones y en todas 
ellas participa regularmente nues
tro artista. Lo encontramos así en la 
III, la IV y la V, celebrada en agosto 
de 1998, aunque desconocemos 
con qué obras.

Participó también, desde 2008, 
en las tres primeras ediciones del 
certamen colectivo Artistas en el 
Casco Antiguo de Badajoz, mostran
do su maqueta de la Diosa Fortuna, 
Gestación en Currara y la escultura 
animalista La Rucia. Este es uno de 
los eventos más significativos de ios 
que se realizan en la ciudad, reu
niendo un amplio número de obras. 
Su responsable fue José María 
Soriano Llamazares, quien fuera 
Director General de Patrimonio. En 
los tres casos asume la presentación 
del catálogo, aunque delega el estu
dio más pormenorizado a diferentes 
conocedores del panorama artístico 
extremeño. Así, firma el primer tex
to el historiador del arte y técnico 
cultural de la Junta de Extremadura 
Javier Cano Ramos; el segundo el 
crítico Martín Carrasco y el de 2010 
quien fuese responsable de la Sala 
Vaquero Poblador, Lourdes Román 
Aragón11.

EXPOSICIÓN COLECTIVA 
DE

ARTISTAS DE BADAJOZ

una vez los muros que alzó entra las 
artes nuestra cultura escolar com- 
partimentad, para volver a ser todos 
constructores...". Con financiación 
de la Caja Postal, en 1988 realizan su 
primera muestra colectiva, logrando 
reunir casi 60 artistas, y entre ellos 
nuestro escultor.

Con su pieza en mármol Gestación 
en Currara, participa en 1989 en los 
Premios Centenario de Caja Badajoz, 
un importante concurso, con una ge
nerosa dotación, que abarca las más 
diversas materias (cuentos, novela, 
periodismo, poesía, teatro, cerámica, 
dibujo, fotografía y escultura)10. El 
mismo año colabora con la Exposición 
de Fin de Curso de los alumnos de la 
Escuela y una fotografía en el diario 
Hoy recoge buena parte del plantel 
de profesores..

El año 1992 es intenso desde el 
punto de vista expositivo. En agosto 
Giraldo participa en una nueva 
muestra colectiva, organizada en 
Torremejía con motivo del 50 
aniversario de su fundación. En la 
misma se expusieron piezas proce
dentes del Museo de Badajoz, con la 
autoría de Aurelio Cabrera, Eugenio 
Hermoso, Torre-lsunza, Pérez 
Comendador, Gabino Amaya, Juan 
de Ávalos, Mauricio Tinoco, Garrido 
Adame, Eduardo Zancada, José Luis 
Hinchado y Martínez Giraldo. En el 
caso de nuestro artista le representa 
la escultura Gestación.

Señalar también que en la 
Exposición Universal Expo'92 en 
Sevilla estuvieron presentes el

más fructífc
plásticas en
también "salir de

"“esarr*y0'«0c„ltural
Padecemos" Harnn .
de Gtop¡us, Taut y Bel'
1919 V Unidora detneeSCr¡taen

Bauhaus: "Artistas d de la 
StaS' derribemos de

En 1987 participa en una exposi
ción colectiva en el marco del pro

grama de actividades Monsaraz, 
Museo Aberto, organizado por la 

Cámara Municipal de Reguengos 
de Monsaraz del 22 al 30 de 
agosto de 1987. Formó parte del 

mismo una Colectiva de Artistas 
Contemporáneos de Badajoz, cuyo 
catálogo estaba firmado por el 
arquitecto José M. Pagés Madrigal, 
reconociendo que Luis Martínez 
Giraldo era el alma mater del pro
yecto. Nuestro escultor participa 
con dos obras tituladas Abstracto 
I y II, fechadas en 1978. Y además 
5 esculturas, fundidas en bronce 
el año anterior para su exposición 
y venta, que combinan su mode
lado habitual con un interesante 
proceso de síntesis y amplios 
volúmenes que comentaremos en 
su momento. Pagés destaca en su 
texto estas figuras femeninas, de 
un importante valor plástico.7

Dado que generó también una 
muestra expositiva, cabe consignar 
aquí la importancia que tuvo en la 
trayectoria de Luis Martínez Giraldo 
su participación en el Primer 
Premio de Escultura Torre-lsunza 
celebrado en 1987. Fomentado a 
instancias del Museo de Badajoz
Y la viuda del artista, el concurso 
Se abre a «altores españoles 
Portugueses e hispanoamericanos' 
con un importe de 250.000 pesetas
V Permitiendo cualquier materia 
Aunque se admitan distintas ten

encias, Por deseo de la fundadora

la escultura clásica, 
ello la perpetuación 

modos académicos8. El 
estuvo compuesto por el 

catedrático sevillano Antonio de la 

Banda, el crítico Antonio Zoido y 
los artistas y docentes José Antonio 

Sánchez Borayta y Francisco 
Pedraja Muñoz, Director también 

del Museo. Se presentaron al mis
mo 7 escultores, con Giraldo: Jorge 
Juan Espino, José María Gamero, 
Estanislao García Olivares, José 
Luis Hinchado, Rosa Telesforo y 
Victoriano Torres Tristancho, con 
11 trabajos, que durante un tiem
po se mantuvieron expuestos al 
público9. Nuestro artista recibió el 
primer premio y en paralelo la feli
citación de la Asociación de Artistas 
Plásticos de Badajoz y Provincia.

En 1986 se constituyó la 
Asociación de Artistas Plásticos de 
Badajoz y Provincia, legalizada un 
año después. Entre sus objetivos 
figuran "luchar contra el cerrado in- 
dividualismo que nos acosa y se con
tradice con el mismo hecho cultural 

qUe n°s ocuPa como Asociación 
Porque vamos a buscar apoyarno; 
Para que nuestra capacidad de ac- 
C'°án;frefleXÍÓnycrítíca cacada vez 
^sfruchfera en favor de |as artes 

Extremadura. Buscan 

colonialismo, 

que

MONSARAZ. MUSEU ABERTO

1.987

bxpr.i'-i iii * i piit .tiii.i'I i



1
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

LA DOCENCIA2

Hoy,3

4

7

8

9

Luis Martínez Giraldo en su despacho de la Escuela de Artes y Oficios. 2005.
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Profesores de la Escuela de Artes y Oficios 
en 1999. Pérez García-Ortega, Fernández 
Moreno, Vaquero Poblador, Martínez Giraldo y 
Sánchez Borayta.

La docencia ocupa un lugar im
portante en la valoración de la tra
yectoria de Luis Martínez Giraldo. 
De hecho, a menudo comenta que 
ha marcado su vida tanto como la 
creación escultórica, absorbiendo 
gran parte de su tiempo. Él había 
sido previamente alumno y aprove
chó de forma eficaz las enseñanzas 
recibidas. A ellas añadió su propia 
experiencia, su buen criterio, un 
trato adecuado hacia el estudiante, 
con bastante margen de libertad y 
una infatigable voluntad de trabajo.

Durante algunos años estuvo 
impartiendo clases en el Taller 
Estudio de Artes Plásticas, creado 
por Orden del Ministerio de Cultura 
el 28 de septiembre de 1978. Este

centro estaba ubicado en el sóta
no-garaje del edificio donde tenía 
su sede la Dirección Provincial del 
citado Ministerio. Incluía talleres 
de alfarería (impartidos por Diego y 
Juan Bermejo), telares (María Luisa 
Donaire), pintura (José Antonio 
Sánchez Borayta) y escultura (Luis 
Martínez Giraldo). Además se 
organizaban cursos de bricolaje, 
manualidades y otras actividades, 
a cargo de José Luis Villares. Todo 
ello bajo la dirección de Alberto 
González Rodríguez. 5 monitores, 
por tanto, y una media de unos 
40 alumnos por curso ocuparon 
las tardes de muchos pacenses. 
Con las transferencias a la Junta 
de Extremadura los medios eco
nómicos disminuyeron, pero se 
mantuvieron un tiempo hasta el 
cierre definitivo en 1987. Giraldo 
se enorgullece de que algunos de 
sus alumnos fueran premiados en 
certámenes locales, pues en ese 
dato veía las consecuencias más 
palpables de su aportación.

El segundo periodo docente se 
inicia precisamente en ese año, 
cuando, tras la muerte de Guillermo 
Silveira, se abre para Luis Martínez 
Giraldo la oportunidad de conse
guir una plaza de profesor en la 
Escuela de Artes y Oficios. Entrará 
así en la entidad como docente. Su 
relación con el centro a partir de 
entonces va a marcarle de forma 
sustancial; él mismo comenta que 
sus vivencias en la Escuela for
man parte vital de su trayectoria.

n t “Luis Martínez Giraldo: el mundo es una bota que camina, maRTÍN TAMAYO, Tornas^ Lu>s^ p 24
una bota rota, despun , Martínez Giraldo, Badajoz, Salas de la Delega.
pEDRAJA Francisco, D¡putación provinc¡al/ xll.1972_
ZOIdÍ Antonio, “Pinturas de Santiago Morato y esculturas de Martínez Giraldo”, 

31-XII-1972. "primera exposición del Grupo Gola. Queremos que

XSX°PrinciP¡0 Un grUP°'61 PrÍnC¡PÍ0 alg° máS" H°y' 2°’IX'1976'
ZOIDO Antonio, "Gola. Un grupo Inserto en su tiempo", Hoy, 20-IX-1976, p. 3.
ZOIDO, Antonio, "Las prometedoras esculturas de Martínez Giraldo", Hoy, 30-XI-1976,

SIN FIRMA, Monsaraz, Museo Aberto. Programa, Reguengos de Monsaraz, Cámara 
Municipal, 1987.
Sobre la trayectoria del escultor, ver MÉNDEZ HERNÁN, Vicente, Pedro Torre-lsunza, 
Badajoz, Museo de Bellas Artes, 2003.
SIN FIRMA, "Martínez Giraldo, ganador del Torre Isunza de escultura", Extremadura, 
13-XII-1987.

10 Premios Centenario de Caja Badajoz. Bases, Badajoz, Caja de Badajoz, 1989.
11 SORIANO LLAMAZARES, José María y CANO, Javier, Artistas en el Casco Antiguo de 

Badajoz, Badajoz, Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y Colegio de Aparejado
res, 2008. Las siguientes dos ediciones se publican en 2009 y 2010 con el apoyo de la 
Diputación de Badajoz y en el último caso también de Cajasol.
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Realización de Objetivo común. 2005.
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complicidad con sus alumnos. El 
aserto "se aprende más enseñando 
que estudiando" ha regido en cierto 
modo su labor pedagógica y refleja 
al tiempo su humildad4. Quizás la 
prueba fehaciente de la importan
cia que otorga a este hecho es que 
en su página Web tiene abierto un 
capítulo específico para este aspec
to, con el significativo texto: "A mi 
Escuela, donde crezco en todos los 
sentidos y a mis alumnos, de los 
que he aprendido tanto".

Esa comunión de intereses se 
ha plasmado en la práctica al coor
dinar Giraldo diversas empresas 
colectivas. En ellas, aunque el es
cultor ostente el proyecto original 
y la dirección creativa, los alumnos 
aportaban también ¡deas y gran

parte del trabajo. Así surgieron pro
puestas como Tiempos modernos 
(1989) o La Escuela en la Alcazaba 
(1997), más las dos versiones de 
Objetivo común en 2005 y 20105.

Sobre el particular, nuestro artis
ta comenta: "Enseñary aprenderen 
un mundo generoso de transmisión 
de conocimientos, a través de la 
expresión artística y el dominio de 
la materia, conlleva unos lazos de 
unión únicos en el mundo mágico 
de las artes"6.

Contamos con testimonios de al
gunos desusalumnos, publicadosen 
distintos medios. Uno de ellos, con 
motivo de la creación de la página 
Web del escultor, recuerda algunos 
de sus consejos, reveladores de su 
enfoque: "Hay que mirar más allá de 
la obra en sí. (...) Que cada trabajo 
esté impregnado de nuestro propio 
ser. (...) Cuando pintas solo ves las 
dos dimensiones, la tercera la tienes 
que recrear para que el observador 
la perciba... en el modelado ya la 
tienes, solo tienes que dejar que tus 
manos la encuentren y todo sale"7.

La experiencia docente de 
Giraldo está estrechamente vincu
lada a la Escuela de Artes y Oficios, 
en la que se formó y de la que luego 
sería profesor y director. Por ello la 
siente como algo suyo y es una frase 
que repite en diversas entrevistas 
cuando toma posesión del cargo 
de Director. Estamos por tanto ante 
una buena oportunidad para revi
sar la historia del centro que tanto 
ha marcado su trayectoria8.

Martínez Giraldo con sus alumnos en el Au a 
de Modelado de la Escuela de Artes y Oficios.

cantidad de 

información almacenada en este 

sentido. Y entre ella numerosos ca
tálogos de las exposiciones desús 
discípulos, con los que mantiene 
una estrecha relación incluso más 

allá del recinto de la Escuela.
Resta consignar que Giraldo ha 

defendido también la necesidad de 
que en Extremadura se implanta
ran estudios artísticos de carácter 
universitario. Con ello se sumaba a 
las reivindicaciones de numerosos 
profesores de artes plásticas, his
toriadores del arte, críticos, artistas 
y representantes diversos de la 
cultura regional. Ese proceso tuvo 
un momento clave en torno a 1997 
y el propio Giraldo fue uno de los 
firmantes de un artículo en el diario 
Hoy demandando la instalación en 
Badajoz de una Facultad de Bellas 
Artes1. El asunto logró plantearse 
en el claustro universitario, pero no 
contó con el suficiente apoyo para 
salir adelante, perdiéndose una 
oportunidad difícilmente recupera
ble en las circunstancias actuales.

Y es que todo lo relativo a este 
campo entra en la órbita de su inte- 

y ha podido además manifestar
se sobre ello. Va|g3 como ej |o 
qUe en 1989 ^^9 parte de una 

BeZATn°alaenSeñanzaenlas Bellas Artes celebrada en el m5n.
CÍCl° "La literatura, |a música y 

deEa?láH“CaSC0",emP0,á"«» 
ae Extremadura", organizó 
p| Ulsanizado porel Seminario de Prártir, □

Facultad de Bellas Artes de Badaji 

í L]...-
■ djW

■ \ >3

de| Profesorado de E.G.B. de la 

Universidad de Extremadura y 
patrocinado por la Caja de Badajoz.

En el amplio periodo de vin
culación con la Escuela Adelardo 
Covarsí, Luis Martínez Giraldo pudo 
¡r asentando sus criterios peda- 

gógicos. Una de sus bases, como 
afirmaba siendo ya director del 

centro, es el "desarrollo armónico e 
integral de la personalidad artística 
del alumno, asumiendo los princi
pios del aprendizaje significativo 
y, en general, los planteamientos 
de las teorías constructivistas del 
aprendizaje y de la intervención 
pedagógica, especialmente en 
la adaptación de medidas indivi- 
dualizadoras y de atención a la 
diversidad"2.

De todas formas, como educa
dor reconoce una cierta anarquía 
académica, pues le gusta dejar 
márgenes de libertad creativa, lo 
cual, matiza, no significa prescindir 
de una buena formación. Valora 
mucho la inspiración y que esa 
primera imagen se mantenga en los 
resultados. Por eso asume incluso el 
non finito de los primeros bocetos 
W el m|smo refleja en sus escpltui 

s‘ Lo exPresa así: "La crearinn * 

^'■>^1= impronta

• asma el primer concepto la 
Pri^idea-Elresto es traba

Otro aspecto que ' 
««‘Mentó que ™ “ el 

'««mi*, do exponen ” "

«o «nido establece ’ ""
una especial

Impartiendo conferencia en la Escuela junto al 
profesor Francisco Pedraja.

1OZ

sé;?B * '

«1==^

Artículo reivindicando la creación de una 
Facultad de Bellas Artes. Hoy, 12 de marzo 
de 1997.
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Fachada de la Escuela de Artes y Oficios 
Adelardo Covarsí.
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«Nuestro objetivo 
principales 
conseguir una nueva 
sede más amplia»
«Este verano vamos a 
hacer reformas para 
meter a más gente»

y miembros de la Asociación de 
Artistas Plásticos de Badajoz. El 
hecho tuvo bastante resonancia en 

prensa y lo ampliamos en el aparta
do bibliográfico13.

Giraldo es un artista muy com
prometido con el centro en su pe
riodo como profesor. Acusa como 
nadie las carencias del recinto y en 
ocasiones lo evidencia de forma 
patente. En 1991 el diario Hoy da 
cuenta de su plante ante la situación 
insostenible que estaban sufriendo. 
Deja de impartir las clases hasta que 
se solucione una gotera procedente 
de la Escuela de Idiomas situada en 
el piso superior. Su efecto se había 
prolongado más de tres años, en
charcando el suelo y produciendo 
grietas y humedades que incluso

- •

La obra da los alumnos do la Escuela de Artes y Oficios do Badajoz

Una escultura 
tras su mecenas

■ 4S3 tm v cAe 1 eu r»p ai má de tu- 
ar a ts EXC® te ü wizfjn re jrznirt

j tonar Uobri al w.nmien-
■ to de esa» tura qwra acto»! econitTXaTffi
■ a en t> fu-sota te ü raaw. uta Matner ,•
■ cnito *

Propuesta monumental colectiva modelada 
por el Aula de Escultura. 1987.

ponían en peligro la salud. Giraldo 
pretendía con ello defender la dig
nidad de los alumnos, que unáni
memente se sumaron a la protes
ta. También estuvo de acuerdo el 
Director Antonio Vaquero Poblador, 
que incluso amenazó al ayunta
miento con cerrar la Escuela14.

Algo parece cambiar, aunque 
pasado el tiempo, ya que en 1996 
la prensa se hace eco de proyectos 
de intervención por parte de la 
Diputación Provincial, conscientes 
de los numerosos problemas. Se 
pretendía regularizar las condi
ciones del profesorado, modifi
car normas de funcionamiento, 
actualizar los planes de estudio y 
volcarse más hacia el terreno ar
tístico que el artesanal15. Pero el 
proceso o no se movía o lo hacía 
muy lentamente.

En 2003 se disuelve el Patronato 
y se constituye el Consorcio 
Ayuntamiento-Diputación que rige 
hasta la actualidad el centro. Durante 
dos años lo presidiría el alcalde y los 
dos siguientes el presidente de la 
Diputación, financiándose a partes 
¡guales. La prensa señala las previsio
nes de traslado al antiguo Colegio de 
San Pedro de Alcántara, aunque no 
se harían efectivas16. Con la muerte 
de Vaquero Poblador se inicia en 
2004 la etapa como director de Luis 
Martínez Giraldo, que se vio como 
una esperanzada oportunidad de 
cambio17 y supuso un fuerte impulso 
para la institución, con las reformas 
y cambios que ahora comentaremos.

SEMANA SANTA

El domingo se 
celebra el pregón 
del costalero
H próximo rlrmtn^n tendrá 

lugar en el Teatro López de 
Ayala de Badajoz la decl- 
moprimera edición dd Pro
tón del Costalero de Bada
joz. H pregón correrá car
go de Francisco Víctor 
López Fernández, carmeli
ta descalzo y párroco de 
Santa Teresa do Jesús. La 
presentación del acto será 
llevada a cabo por Angel 
Cordero de Anuya, miem
bro de b junta directiva da 
b Asodadta de Coraleros 
y Capataces ‘San José' de

EDUCAOÓN

Día del centro en el 
Instituto Bárbara 
de Braganza
El Instituto de Enseñanza 
Secundaria Bárbara de 
Braganza celebra hoy cu 

í día del centro. Les actos 
! comenzarán a las nueve y 
i media de la mañana con 

una chocobuda con cha
rros, cortes b da la Asoda-

| c lin de Madres y Padrea de 
j Alumnos del centro. Forte- 

riooncr.te se cckbrara una
. eucaristía, a la que seguí- .
I rán una glncana y distin

tas competiciones deportl ■

i HOSTTLER1A
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LUIS MARTÍNEZ GIRALDO NUEVO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ADELARDO COVARSÍ

«Quiero llevar esta 
escuela a lo más 
alto, puesto que

centuria siguiente, que sena cedid 

un tiempo a la iglesia como hospicio 
v en 1807 a Godoy, aunque este no 

llegaría a ocuparlo. Su incautación 
y uso como almacén, fábrica y cár
cel sucederían sus funciones hasta 

19609. El traslado suponía disponer 
de menor dotación y espacio.

Los años setenta representan 
una etapa difícil. Era patente la falta 

de medios económicos para desa

rrollar las enseñanzas y crear otras 
nuevas, remunerar adecuadamente 
ai personal, rentabilizar el espacio y 
modernizare! material pedagógico, 
como denunciaba en un informe 
Guillermo Silveira10. Con motivo 
del centenario de su creación, en la 
prensa local se reclaman distintas 
actuaciones presupuestarias y so
bre todo un reconocimiento oficial 
de los estudios que pudiera reflotar 
el centro11.

No fructificaron los intentos 
en los años ochenta para vincular 
la formación a la Universidad, y 
la Escuela mantuvo una época 

precaria que llevó en 1986 a mover 
una amplia campaña denunciando 
el mal estado de la Escuela y |a 

. , de reconocimiento oficial 
e los estudios. Se forma así 

1989 un Patronato integrado 

61 Ayunt^¡ento y la D¡ 
jándose nuevo directo é 

nt n|o Vaquero Poblador» La 
Pastas por e| estado del cen 
se aceden a fines d ° 
°che">»venlo!nwe* °S 
del Director Drofa ,por Parte 

' Profeores, a|umnos

ce trnabdó a lo que hoy es el ins
tituto Castelaz. edificio que ae hizo 
ex profeso para la escueta pero 
que por necesidades do espacio 
pora b formación profesional nos 
mi*.1 miaron al Palacio de Godoy 
allá por el año 55. Y treta b focha. 
—Hay un proyecto presentado a los 
fondos Interreg-III para adecuar el 
conventual de San Agustín y dedi
carlo a escueta de artes y oficias. 
-Esc es nuestro objetivo princi
pal. Si conseguimos este inmue
ble serta lo ideal puesto que reú
no unas condiciones bastante bue
nas para la escueta, dispone de 
más espado y más amplitud en 
todas sus estancias. El proyecto 
ha sido presentado por el Con
sorcio a Europa y estamos espe- 

.1 que ingresó como ronzados de poder conseguirla 
to: llevar a lo mis -¿Cuántos alumnos tiene la escue

ta ahora mismo?
-143. No obstante, tenemos una 
lista do espera do 150 personas, 

par'esta puesto? ' -¿Esta es una escuda de artistas?
-Es un acto de mucha responso- -Prácticamente todos loo artistas 
------ • —- m no nace tuca do loo siglos XIX y XX

i dcposl* han pasado por qquL »a sido la EN LA ESCUELA. Luis Martínez Gtrakfo en los pasivas. / aitokso 
'hotehy -- ■ - ■  —- ■ ---------—

Nombramiento de Giraldo como Director de la Escuela de Artes y Oficios. Artículo en el Diario Hoy.
Marzo de 2004.

Sus orígenes se remontan 
a la fundación de la Academia 
Municipal de Dibujo por el pintor 
Felipe Checa en 1876. Iniciaría su 

andadura en el edificio que ac
tualmente ocupa el Museo Luis de 
Morales. En 1892, a instancias de 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País, el Ayuntamiento asume 
la transformación en Escuela 
Municipal de Artes y Oficios, aun
que con el cambio de siglo cam
biaría varias veces de nombre y de 
régimen. Con el pintor José Rebollo 
en 1907 se inicia una nueva etapa, 
adaptándose el reglamento al régi
men jurídico nacional en 1914. En 
los años veinte de nuevo cambiaría 
su estatus, orientando parte de sus 
enseñanzas al ámbito industrial.

En 1928 se hace cargo de la 
dirección de la Escuela el pintor 
Adelardo Covarsí, quien en los años 
treinta reorienta el centro hacia 
la formación artesanal. En 1942 
comienzan las clases en un nuevo 
edificio, el hoy Instituto Castelar, 
donde pudo desarrollarse una 
etapa estable y con proyección al 
exterior, obteniendo reconocimien
tos nacionales.

En 1958 se suprimen las ense
ñanzas artísticas en las Escuelas 
de Maestría Industrial y se articula 
un patronato para evitar la desa- 
parición del centro. Es entonces 
cuando toma el nombre actual, 
instalándose en el Palacio dé 
Godoy, un edificio de fines del 
siglo XVII, reformado al inicio de la

A CID PC RIVERA BADAJOZ

Acaba de ser designado director 
de la Escueta do Artes y Oficial 
Adelanta Covarsí por el consorcio 
que lo rige- Profesor de escultura, 
ha cocido vinculado al centro des* 
de kn 1C años en que ingresó como 
alumno. Su reta. -i- ——
alto esta escuela y devolverlo el 
prestigio que tuvo antaña 
-¿Qué representa para usted ocu-

bUldad. Yo lo que quiero c 
defraudar a los quo han del 

te» ócnfism nn mí v Frnn
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Aula de Modelado en la restaurada Escuela de Artes y Oficios.

Otra de las zonas reformadas.
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Terminación del Aula de Dibujo tras la reform 
en la Escuela de Artes y Oficios.49.

/ F□tí

y aulas. Con i 
de 45.000 €, 

zaron sin demora

’ 'i

reforma aparecieron deterioros 
ocultos y nuevos problemas de 
seguridad que obligaron a revisar 
el proyecto inicial. Se ampliaron 
así el Aula de Colorido al óleo, de 
Procedimientos pictóricos y la de 
Modelado, además de habilitar ser
vicios, un almacén de limpieza y una 
escalera de emergencia. Se pudo 
también recuperar la Biblioteca, 
cuyos fondos estaban almacena
dos, y se solicitó la colaboración 
de la Facultad de Biblioteconomía 
para catalogarlos. El Archivo tam
bién fue rescatado, trasladando 
la Administración al vestíbulo de 
entrada. Algunos de los espacios 
eliminaron las subdivisiones para 
duplicar su capacidad y esa fue una 
medida muy funcional. En el terre
no que más le afecta, habilitando 
una nave aneja y parte de un patio,

Reformas en la Escuela de Artes y Oficios. 
2004 y 2005.

se creó un aula de Procedimientos 
Escultóricos para la talla en madera 
y piedra, la escultura en hierro y los 
nuevos materiales. La apertura de 
vanos en la parte trasera, clausu
rados cuando el edificio fue cárcel, 
permitió ganar en luminosidad. 
También hubo que adquirir mue
bles con riostras para dibujar y para 
cubrir otras necesidades20.

Los anuncios de inscripción se 
publican en prensa, y las medidas 
permitieron comenzar el curso 
2004-05 con unos 320 alumnos 
(en el previo eran 243) y poder 
terminar con las listas de espera. El 
alcalde visita las instalaciones y la 
prensa da buena cuenta de ello21. 
Tras la reforma el edificio quedó 
casi irreconocible y eso ha permiti
do a lo largo de los años afrontar la 
nueva etapa de Giraldo con mayor 
solvencia. Lo habitual desde en
tonces es que se cubra el número 
de plazas ofertadas22. En el verano 
de 2005 se ultimaron algunas 
intervenciones pendientes, como 
el solado del aula de cerrajería y la 
pintura exterior de la zona trasera. 
La consecuencia fue también que 
tras la rehabilitación se desaceleró 
la posibilidad de trasladar el centro 
a otro edificio mejor acondiciona
do, algo que está todavía en espera.

En los veranos de 2007 y 2008 
se acometen nuevas reformas 
que intentan ya cerrar el proceso 
de modernización. Se climatizan 
las aulas23 y se reforma toda la 
instalación eléctrica, tapándola y

Como apuntamos, en sustitu
ción del pintor Antonio Vaquero 
Poblador, fallecido poco antes, 
Luis Martínez Giraldo es nombrado 
director de la Escuela en marzo de 

2004. Se abre así un periodo inten- 
so en el que asume importantes 
retos, como elaborar el reglamento 
orgánico, el de régimen interno y 
el proyecto educativo y curricular, 
organizando los archivos de los 
alumnos. Estas tareas surgen tras 
el estudio y conocimiento de las 
necesidades formativas de los estu
diantes y del propio centro18. Todo 
ello sería aprobado en el Consejo 
General del Consorcio de la Escuela 
el 8 de junio de 2004. De la ingente 
labor desarrollada entre los años 
2004 y 2005 da cuenta la exhausti
va memoria elaborada por Giraldo 
en diciembre de ese año, ilustrada 
además con múltiples imágenes19.

En el proyecto educativo se 
establecen los objetivos, las prio
ridades y los procedimientos de 
actuación, también en lo relativo a 
la permanencia del alumnado. Se 
articula en un ciclo de cinco años, 
al final de los cuales entregarían un 
trabajo que de ser calificado con 
sobresaliente pasaría a los fondos 
artísticos, obteniendo a su vez un 
diploma, con modelo recuperado a 
partir de un diseño de Antonio Juez 
de 1926. El claustro de profesores 
aprobaría en 2005 establecer tres 
premios de fin de curso por aula 
entre una selección de piezas. La 
'dea es que este aliciente sirviera

I > %
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como elemento de estimulo, y 

además ir configurando un museo 
con los fondos artísticos de los 

alumnos destacados, que sirviera 
de ejemplo y modelo a las nuevas 

generaciones.
Giraldo afrontó los problemas 

históricos de la Escuela, siendo el 

principal la falta de espacio, que 
ocasionaba una palpable masifica- 
ción y cuya solución era apremian
te. Desde la adaptación de la planta 
baja del Palacio de Godoy en 1955 
no se habían modificado las instala
ciones, que presentaban problemas 
de capacidad e higiene, además 
de una falta de adecuación a las 
nuevas enseñanzas que se querían 
implantar. Se planteó el traslado 
al Conventual de San Agustín o el 
Colegio San Pedro de Alcántara con 
un proyecto de Interreg III que fue 
finalmente denegado por la Unión 
Europea. Asumir la reforma del 
Palacio de Godoy venía a ser demo

rar o renunciar a las posibilidades 
de traslado y crecimiento, pero la 
insuficiente concreción y compra
do en relación a las propuestas 
alternativas y el dictamen europeo 
abocaban inevitablemente a esta 
V'a de tradars°bre lo disponible.

Ante ello el objetivo sería apro- 
ecJaralmáxim° 'as instalaciones 
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d Presupuesto ¡nic¡al 
' las obras se empe.
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Catálogo de Fondos Artísticos de la Escuela de 
Artes y Oficios. 2005.

CATÁLOGO
DE LOS FONDOS ARTÍSTICOS 

DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
ADELARDO COVARSÍ

"4 7

Exposición de Fondos Artísticos de la Escuela, 
celebrada en diciembre de 2005.De! 13 a! 17 ¿e Junio

2005
MHTACíás

ESCUELA DE ARTES V OFICIOS 
ARTÍSTICOS 

ADELARDO COVARSI

r

Sucesivas noticias en prensa van 
dando cuenta del evento en sus 
distintas ediciones29.

A finales de 2005 se realizó 
una exposición en el Museo de la 
Ciudad con los Fondos Artísticos de 
la Escuela, una buena oportunidad 
para dar a conocer a la sociedad 
pacense el legado del centro30. La 
muestra tuvo una amplia reper
cusión en prensa31. Dichos fondos 
podrían haberse ido incorporando 
desde que en 1892 se planteara 
por la Academia la creación de un 
Museo Escolar. El reglamento de 
1907 contemplaba también que los 
trabajos destacados de los alumnos 
podían ser escogidos por los profe
sores para ejemplo y estímulo de 
los estudiantes, propuesta que rea
parecería en el reglamento de 1923 
y los siguientes. Desconocemos 
hasta qué punto se cumplieron 
estas iniciativas de forma periódi
ca, pero con el tiempo los pasillos, 
aulas y despachos se fueron con
virtiendo en una suerte de museo 
improvisado donde se mostraban 
algunos de estos trabajos.

Una parte de ese legado tam
bién se ha perdido o permanecía 
oculto en almacenes hasta esta 
nueva etapa de recuperación, que 
consiguió reunir unas 200 piezas. 
El fondo pictórico y escultórico 
sería el mejor parado, por cuanto 
las piezas históricas de carpintería 
o ebanistería se ¡rían destinando 
a mobiliario para instituciones y 
particulares.

D¡fusi6"«elasjornadasdepu¡

Labor difusora de la Escuela de Artes y Oficios. 
Exposición en Badajoz.

medio de folletos. Éstos incluían 
un texto de presentación firmado 
por el director donde anunciaba el 
carácter abierto, comprometido y 
participativo que quería otorgar al 
centro en la nueva andadura, reco
gida ya en su proyecto educativo27.

El aprovechamiento de recintos 
muy diversificados tiene también 
un buen exponente cuando en 
marzo de 2006 se organiza una 
exposición de 32 obras realizadas 
por alumnos de escultura y proce
dimientos escultóricos en la sala de 
exposiciones del Gran Casino-Hotel 
de Extremadura. Se expuso bajo el 
título Primer Diálogo y consiguió 
bastante resonancia. De ello infor
maba también en su blog El avisa
dor de Badajoz, sorprendido por los 
elevados precios con que marcaban 
sus piezas artistas aún noveles. 
Con todo, la movilización de fami
liares y amigos de los expositores, 
más periodistas, autoridades, 
responsables culturales y curiosos 
aporta a este tipo de prácticas una 
gran notoriedad28.

En los años siguientes, coin
cidiendo con el final de curso, la 
Escuela incorporaría a sus actos 
una Jornada de Puertas Abiertas, 
que buscaba proyectar el centro 
como un espacio abierto, colabo
rador y participativo con la ciudad 
y su entorno. Se establecían así 
visitas y contactos con instituciones 
diversas. Se produjeron además 
viajes a Madrid con los alumnos 
para visitar la feria de arte ARCO.

lertas Abiertas en ¡005.

adecuándola a la normativa vigen- 
te, con un aumento de puntos e 
luz y un mejor aprovechamiento de 
las bóvedas. Nuevos cerramientos, la 
eliminación de goteras y un completo 

repintado completaban así una re
forma que dignificaría el recinto para 
bastantes años. En 2009 se intentaría 
además solucionar el problema del 

aparcamiento en la zona24.
Otro problema era la escasa 

plantilla, que en ese momento es
taba reducida casi a la mitad por 
fallecimientos y enfermedades, 
con el riesgo de la falta de moti
vación de los alumnos. Para ello 
se realizan dos contrataciones y 
así recuperar los ocho profesores 
necesarios. Finalmente las asigna
turas impartidas quedaron en dibu
jo básico, talla en piedra, colorido 
y procedimiento pictórico, dibujo 
natural y procedimientos escultóri
cos, cerrajería, carpintería, diseño y 
moda. La exposición de fin de curso 
de 2005 nos puede servir de testi
monio de las diversas secciones: 
dibujo estático, dibujo al natural, 
colorido al óleo, colorido al agua, 
modelado y vaciado y procedimien
tos escultóricos.

El ámbito paralelo fue actualizar 
los contenidos didácticos y aumen
tar la oferta a campos antes inexis
tentes, como los medios audiovi
suales e informáticos. También con 
la formación más orientada al arte 
que a la artesanía, para evitar dupli
car competencias con la Formación 
Profesional y la labor de las diversas

aulas de manualidades V arl™ 
Va existentes en asociaciones de 

vecinos y otros organismos.
Una nueva prioridad era intentar 

conectar con las demandas cultura

les de la ciudad y su entorno. Crear 
así un centro abierto, colaborador 

y participativo25. Esa conexión con 
la ciudad comenzó a verse de inme
diato, con la salida de los alumnos a 
la calle para pintar las vistas del río 

o distintos enclaves26. Ya en 2005 se 
realizó una pasarela de moda con el 
Hotel Zurbarán. Y la proyección se 
plasmó de forma espectacular ese 
mismo año cuando una instalación 
escultórica colectiva fue presenta
da en Foro Sur Cáceres, como vere
mos. Ese primer año se fomentan 
además las jornadas de puertas 
abiertas y fue especialmente inten
sa la información de actividades por



este aspecto, y

Obra colectiva de los alumnos de escultura: La mirada de Velázquez. 2014.

Premios Fin de Curso 2012-2013.

en la Escuela.
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Visita de la última promoción de alumnos de Procedimientos Escultóricos al estudio del maestro en 2015.

Comercial Conquistadores de El 
Corte Inglés, ofertando una visión 
rica y multiforme del gran pintor 
español33. Aparte de figuras concre
tas inspiradas por los personajes del 
pintor, uno de los elementos más

llamativos de la muestra fue la cons
trucción de un carrusel mecánico, 
con brazos articulados y movido por 
un motor, que hacía girar en colum
pios pequeñas meninas de terracota 
en la parte superior y caballos velaz- 
queños con sus jinetes en la inferior.

Por último, en el curso 2014-2015 
el tema fue la tauromaquia, surgiendo 
nuevas opciones expuestas primera
mente en la Escuela de Artes y Oficios 
en la Jornada de puertas abiertas y 
recuperadas para la celebración pos
terior de la noche en blanco.

Y cerramos el capítulo. Toda esta 
labor culmina cuando Giraldo se ju
bila como director de la Escuela de 
Artes y Oficios Adelardo Covarsí en 
2015. En mayo de 2016 se le ofrece 
un homenaje por parte de sus discí
pulos, en el que junto a numerosos 
y emotivos testimonios de adhesión 
se le regala un retrato realizado con 
malla metálica por el artista pacen
se Melchor Balsera, quien también 
había sido alumno del centro34.

Retrato de Luis Martínez Giraldo realizado con 
malla metálica por Melchor Balsera. 2016.

a| manifestarse sobre un asunto 
común. Poder mostrar los resulta
dos en exposiciones colectivas en la 
Escuela o dentro de la propia ciudad 

era además un aliciente añadido.
Así surgieron vías de reflexión 

sobre la escultura africana, con una 
propuesta para perpetuar en tres 
dimensiones las peculiaridades de 

las tribus del Valle del río Orno, en 
Etiopía. Su acusada personalidad y 
su espectacular decoración epidér

mica dieron pie a aproximaciones 
muysugerentes.

Para el proyecto La mirada de 
Velázquez se impartió un curso mo
nográfico sobre el pintor barroco, 
y con posterioridad los alumnos 
revisarían desde su propia óptica 
la iconografía más conocida del 
artista sevillano o sus aportaciones 
al mundo de la pintura. Las 20 piezas 
en terracota se dieron a conocer en 
una muestra celebrada en el Centro

uras temáticas de alu,

Incidiendo en 
como hemos apuntado, en la nueva
etapa se recuperó la concesión e 
premios, considerando un honor 
para el alumno el figurar entre 
aquellos cuyas obras sirvieron de 
ejemplo y testimonio, llenando de 
prestigio la vetusta Escuela. Así, en 
cada convocatoria anual se consti
tuía un jurado entre los profesores 
para distinguir las obras más nota
bles. Folletos específicos se publi
caban en este sentido junto a los de 
las obras expuestas y la Jornada de 
Puertas Abiertas. La convocatoria de 
2013, una de las últimas coordinadas 
por Giraldo, establecía unas bases 
específicas, estipulando los criterios 
de selección. El jurado se reunía en 
modalidad de debate, establecien
do las votaciones por mayoría y con 
la posibilidad de dejar alguno de los 
premios desierto. La matrícula de 
honor permitía además articular 
becas de matriculación32.

Otra propuesta pedagógica que 
el profesor ha llevado a cabo en su 
última etapa, y con buenos resulta
dos, es la de ofrecer a sus alumnos 
una temática o hilo conductor para 
abordar sus trabajos durante un 
determinado curso académico. Lo 
hace en el marco de su asignatura 
sobre escultura y procedimientos 
escultóricos y adaptándose con 
ello al Proyecto Educativo diseñado 
para el centro. La ¡dea era estimular 
la creatividad y también la compe- 
tenca, ya que permitía que la per
sonalidad del alumno se afirmara
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Junto al pintor Ramón Fernández Moreno y 
La Primavera de Felipe Checa.

Estado en que se encontraban algunas de las 
piezas restauradas por Giraldo.

Para abrir este capítulo hay 
que recuperar un dato en parte 
ya citado. Durante los primeros 
años setenta Luis Martínez Giraldo 
asiste de manera asidua a la Casa 
de Arte, un taller de restauración 
regido por el Maestro Flores en 
la calle Santa Lucía. Su intención 
era formarse y por ello no cobraba 
ninguna remuneración. Colabora 
en todo tipo de tareas y pudo 
asimilar en la práctica enseñanzas 
sobre restauración, la reproduc
ción escultórica, la marquetería 
y el dorado. De hecho el trabajo 
sobre madera era una de las es
pecialidades del centro y comple
taba una faceta que en la Escuela 
de Artes y Oficios Giraldo tocaba 
menos. Recuerda el artista que 
el Maestro Flores era muy celoso 
de los secretos del oficio, y junto 
a algún compañero aprovechaba 
los ratos de descanso o sueño del 
mismo para consultar sus apuntes 
y libros de notas, accediendo así a 
una valiosa información.

Con estos precedentes y su 
formación en la Escuela de Artes y 
Oficios, desde 1992 Luis Martínez 
Giraldo pudo afrontar una nueva 
etapa como restaurador de piezas 
artísticas. La oportunidad llegó 
sin desvincularse de la Diputación 
Provincial, a la que ya estaba ligado, 
y le permitió durante algún tiempo 
compatibilizar tareas pedagógicas 
y restauradoras, aunque fuera re
nunciando a un sueldo en el primer 
aspecto.

El lugar fue el Museo Provincial 
de Bellas Artes de Badajoz, bajo 
la dirección de Francisco Pedraja 
Muñoz hasta 1997 y Román 
Hernández Nieves a partir de esa 
fecha1. Su actividad se prolongó 
durante 12 años en el Museo hasta 
que en 2004 es nombrado Director 
de la Escuela de Artes y Oficios y no 
puede compatibilizar ambas face
tas. Dedicar un apartado a esta eta
pa resulta muy oportuno, ya que es 
el propio Museo el que ampara la 
edición de este libro y organiza en 
sus salas una exposición retrospec
tiva del artista.

Esta labor supone un paso más 
en su carrera, enfrentándose con 
una faceta que no le era del todo 
ajena, pero ahora iba a convertir
se en prioritaria. Se toma muy en 
serio esta nueva circunstancia y se 
entrega a ella con entusiasmo.

Sustituye en dicha labora Ramón 
Fernández Moreno, quien se había 
dedicado de forma preferente a la 
pintura2. Bajo sus indicaciones res
tauró la Alegoría de la Primavera 
de Felipe Checa, pero en el Museo 
su trabajo se orientó al ámbito de 
la escultura, que era el que real
mente dominaba. Fue una etapa en 
que pudieron adquirirse todos los 
medios necesarios en cuanto a he
rramientas y productos, por lo que 
la tarea fue muy fructífera. Giraldo 
asumió el reto con dedicación. 
Estableció un calendario de priori
dades y desempeñó su actividad de 
forma sistemática.
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Restaurando la Cabeza de gitana, talla en madera de Pedro de Torre-lsunza
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Proceso de limpieza de una de las obras.
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Pedro de Torre-lsunza. Sesión de sol. Grupo en 
escayola de gran formato restaurado y patinado 
por Luis Martínez Giraldo.

Conviene por tanto tener en 
cuenta que la colección escultórica 
que alberga el Museo es muy am
plia, enriquecida por donaciones 
como las de Pedro Torre-lsunza 
(Don Benito, 1892-Madrid, 1982). 
Tan sólo estos fondos del escultor 
dombenitense, por su gran número, 
ya ocuparon buena parte de la acti
vidad de Giraldo, pues en su mayor 
parte se conservaban en escayola. 
Torre-lsunza no tenía descendencia 
ni herederos y en el tramo final de 
su vida, en 1979, decidió legar a la 
entidad casi 90 esculturas, acrecen
tadas unos años después por otros 
20 ejemplares cedidos por su viu
da. En la actualidad la institución 
conserva suyas 125 piezas, que se 
complementan con las también 
donadas por el artista a su ciudad 
natal. Al propio escultor dedicó el 
Museo en 2003 una exposición 
antológica cuyo completo catálogo,

era
su fragilidad y r 
de las piezas se 
cario estado.

I

De esta manera pudo establecer 
una relación Intensa y casi íntima 
con obras de numerosos autores, 
con los que compartía o no crite
rios estéticos. Fue una oportunidad 
para adentrarse en otros modos de 
hacer y entender la escultura. La 
profesionalidad obligaba a interve
nir de forma discreta, respetando 
los estilemas y técnicas originales 
del autor y no se tomó licencias en 
ese sentido3.

En una entrevista lo expresa 
en estos términos: "La profesión 
de restaurador te obliga a poner
te en la situación del autor de 
la obra en que trabajas, ya que 
tienes que captar las sensaciones 
que este autor pretendía plasmar. 
(...) Mi trabajo se limita a buscar 
el auténtico sentido de la obra 
original. Cada trabajo que realizo 
tiene que ir acompañado de un 
minucioso estudio de la obra. A 
veces el paso del tiempo provoca 
deterioros, y es en estos silencios 
donde el restaurador debe desa
rrollar su poder de abstracción 
para imaginar cómo era la parte 
que falta"4.

Para él no es importante restau
rar obras de grandes eminencias 
de la historia del arte; aprecia el 
valor de la colección del Museo y se 

esmera por hacer un buen trabajo

Y sobre todo ello,

Efx
Uno de los desnudos dañados de Pedro de 
Torre-lsunza.

con cada pieza.
reitera:

"Cada vez que inicio un proceso 

e restauración descubro una cañ
ad de matices acerca del autor

de la obra que me hacen sentir 

como él. No me importa trabajar 

duro para conseguir que las res

tauraciones sean buenas, porque 
el placer del trabajo bien hecho me 

llena de satisfacción .
La experiencia le permite re

cordar anécdotas que en algunos 

momentos le llenaron de emo
ción: "Hace tiempo, cuando res

tauraba una obra de mi maestro 
en la Escuela de Artes y Oficios, 
Isauro Luengo, me encontré con 
la sorpresa de que en la escul
tura estaba marcada su huella 
dactilar"5.

De hecho, esta es una de las 
vertientes que más valora: "El 
arte es un mundo de sensaciones 
ya que a través de la obra de un 
escultor puedes llegar a conocer
lo. El mundo del arte es fascinan
te, mueve unos sentimientos que 
en ningún otro sitio se pueden 
lograr"6.

Cuando en 2006 se realiza el 
catálogo de esculturas del Museo 
de Bellas Artes de Badajoz, la cifra 
resultante ronda los 300 ejempla- 
reS • G,rald0 debió de intervenir 
I"1*" 80 ° 90 % de las obras. 
Actuó en casi todos los bronces 
l|rnpiandolosy preservad i ' 
unar^. ypeservandoloscon

„ecesariope;;
VMr« i>uera Mrte 

'"“"'rabaenpre.

| magníficamente elaborado por 
Vicente Méndez Hernán, da buen 
testimonio de dicho fondo8.

Hay que destacar el importante 
! papel que, junto a Torre-lsunza, 

tienen en el Museo las esculturas 
de Aurelio Cabrera, Enrique Pérez 
Comendador, Juan de Ávalos, 
Gabino Amaya o Luis Álvarez 
Lencero, que son algunos de los 
pilares de la escultura contempo
ránea extremeña. Los relieves que 
Cabrera expuso en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla de 1929, 
montados en un gigantesco panel, 
fueron por ejemplo desmontados, 
limpiados y recuperados uno a uno. 
También fue llamativo su trabajo 
sobre dos desnudos tempranos 
de Ávalos en tamaño natural; con 
autorización del artista se los pa
tinó con imitación a bronce para 
resolver el precario aspecto que 
presentaba la superficie blanca de 
la escayola. Otros nombres con
temporáneos como José Blanco 
Pajares, Eulogio Blasco López, 
Saturnino Domínguez, Diego 
Garrido Adame, José Luis Hinchado, 
Pedro Navia Campos, Exuperancio 
Pérez Ascunce, Elíseo Ruiz Coriseo, 
los Hermanos Tinoco o Eduardo 
Zancada, entre otros, son también 
autores de esa escultura figurativa 
extremeña tan bien representada 
en el actual MUBA.

La nómina de referencias es am
plia, como vemos, pero entre tanto 
ejemplo resulta llamativo que 
Giraldo lamente no haber tenido
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Recuperación e instalación de prensa en la Plaza 
Francisca Sosa de Barcarrota.

especifica que su trabajo consistió 
en la consolidación de la imagen, 
sin añadir nada, a modo de res
tauración arqueológica9. Del acto 
se da cuenta también en el ámbito 
parroquial10.

En 2014 se encomienda al artista 
la restauración de la Estatua de la 
Virgen de la Soledad situada en una 
hornacina del Parque Infantil, fren
te al Auditorio Ricardo Carapeto de 
Badajoz. Por su exposición pública 
venía sufriendo pintadas de forma 
regular, pero el tema había ido a 
mayores al ser golpeada y derri
bada, dañándose las manos y el 
manto.

Donación y restauración de la colección de yeS 
de Ramón Marín Gómez. 2005.

Aurelio Cabrera. Relieves en^ • 
£.... . Kesraurado$ por Luis Martínez Giralda

La imagen había sido cedida al 
municipio en los años cincuenta 
por la Hermandad de la Soledad 
y es ésta la que solicita a la alcal
día medidas de protección. Para 
ello se planea, una vez recupe
rada, protegerla con un cristal 
reforzado y una reja que eviten 
actos vandálicos en el futuro. De la 
restauración se encarga el artista 
junto a Hipólito Cava Alzás en el 
taller de conservación, aplicando 
resina y marmolina en las partes 
dañadas para reintegrar la masa y 
el volumen perdidos, haciendo de 
paso una limpieza completa de la 
imagen11.

tiempo para concluir un Cristo del 

escultor Saturnino Domínguez, a 

que tenía mucho aprecio.
En un contexto que ya cono

cemos, nuestro artista abandona 
su labor como restaurador en el 
Museo cuando asume la dirección 
de la Escuela de Artes y Oficios en 
marzo de 2004, tarea que le va a 
absorber en adelante. Pero aún 
estará ligado de alguna forma a 
estas labores en su nueva etapa en 
la Escuela. Justo al año siguiente 
ésta se hace cargo de la colección 
de fondos escultóricos del escultor 
decorador Ramón Martín Gómez, 
donados por su familia. Se trata 
de un amplio conjunto de piezas 
en escayola, que en buena parte, y 
bajo su dirección, serían restaura
das en la Escuela de Artes y Oficios 
durante 2005.

Además, y aparte de su labor en 
el Museo de Bellas Artes, cabe tam
bién consignar algunas actuaciones 
que el escultor lleva a cabo de ma
nera independiente. Por ejemplo 
que en la década del 2000 asesoró 
al ayuntamiento de Barcarrota a la 
hora de restaurar y colocar las an
tiguas piezas de la Almazara en la 
Plaza de Francisca Sosa.

Y en un terreno muy distinto, en 
abril de 2009 el diario Hoy reprodu

ce una carta de agradecimiento por 
la restauración de la imagen de San 
Antonio de Padua en la parroquia 
de Valverde de Leganés, pueblo 
al que Giraldo se encontraba tan 
ligado. Va firmada por el párroco y
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EL TRABAJO 
DEL ESCULTOR, 
TÉCNICAS Y 
PROCESOS

Beneficiándonos de este carác
ter reflexivo, señalemos primero al
gunas opiniones sobre su concepto 
del arte, ya que con frecuencia es 
preguntado sobre ello. Su criterio, 
mantenido en el tiempo, aboga por 
la libertad de acción y una apertura 
de miras:

"Creo que el arte no tiene fronteras 
y que el artista no tiene porqué 
enfrentarse a conceptos y criterios, 
ni encuadrarse en cánones, estilos 
ni tendencias, todos son válidos en 
tanto en cuanto pueda desarrollar 
su obra con libertad. La sinceridad 
consigo mismo y con su lenguaje 
son factores fundamentales para 
lograr transmitir con cada obra lo 
que quiere expresar. La lucha ac
tual de conceptos y criterios entre 
la vanguardia y la figuración es algo 
que no puedo comprender. Cada 
obra tiene su tratamiento, unas se 
ajustarán a los conceptos clásicos, 
otras a los más vanguardistas o ser 
un compendio o síntesis de todos 
esos criterios y tendencias"3.

También le piden que se defina 
como artista y en general prefiere 
que lo hagan otros, porque consi
dera que "es difícil hacer una defi
nición de lo que es el arte. El arte 
es algo ilimitado". De todas formas 
también se manifiesta y suele huir 
de encasillamientos y restricciones: 

"Dicen que soy un tanto impresio
nista, pero cada obra tiene su forma 
de hacer o tiene su mensaje y su 
diálogo. No es lo mismo el mensaje

En este capítulo se revisan cues
tiones sobre el mundo del arte, la 
estética, el estilo y también, con 
cierta amplitud, aspectos técnicos, 
junto a la relación que Luis Martínez 
Giraldo mantiene con determina
dos materiales y procesos.

Con anterioridad hemos aprove
chado el capítulo de la trayectoria 
expositiva para incluir algunas de 
las críticas recibidas por el escultor 
en distintos periodos. Pero en ellas 
no escuchábamos al propio Giraldo 
y este puede ser un buen momento 
para hacerlo. En bastantes artículos 
y entrevistas nuestro artista ha ¡do 
vertiendo sus opiniones sobre el 
trabajo del escultor y revelando 
además la intrahistoria de algunas 
de sus piezas, los secretos, las difi
cultades y las soluciones tomadas. 
Nos parece una fuente valiosa, que 
ayuda a conocerlo mejor y por ello 
con frecuencia vamos a recuperar 
sus reflexiones y asertos, que nos 
servirán de apoyo para completar 
este recorrido.

Dejemos por tanto hablar al mis
mo Giraldo pero recordemos para 
ello algo que en parte ya habíamos 
apuntado y en lo que coinciden va
rias entrevistas tempranas. Señalan 
que le gusta pensar las respuestas y 
no tiene inconveniente en rectificar 
para dar con la opción oportuna1; 
medita, asegura, "cuida mucho los 
matices y después de dar una res
puesta, vuelve sobre ella y la pule 
más y más, pues no quiere malas 
interpretaciones ni dobles filos"2.

■ Museo de Bellas Artes, ver la introducción de HERNÁNDEZ 
Sobre la traYect0^se0 Bellas Artes de Badajoz. Catalogo de pinturas, Badajoz,

Román Fernández Moreno, Badajoz, Museo de Be||as 

Artes, 2005.
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Proceso creativo de uno de los tres poetas de 
Badajoz.

haciendo. Cuando estás desarro
llando la obra y modelando, ese 
momento un tanto mágico donde 
estás disfrutando de ese diálogo 
con la materia. Una vez que se ha 
hecho vienen los arrepentimientos. 
Las obras te gustan en el momento 
en que se terminan. Yo siempre 
digo que una obra está terminada 
o no está terminada nunca. Eso es 
jugar a las siete y media, o no llegas 
o te pasas10".

En esa misma entrevista afronta 
también el tema de la complejidad 
que conllevan determinados pro
yectos, sobre todo los monumen
tales, que exigen estudios previos 
de ubicación, materiales y costes. 
Hemos tenido acceso a las princi
pales memorias elaboradas por el 
artista y cabe destacar el esmero e 
interés puesto en cada una. Tienen 
de hecho un valor documental y 
hemos valorado la posibilidad de 
reproducir alguna, como la del 
Monumento a los tres poetas o 
al colono, aunque el espacio dis
ponible no lo permitía. Giraldo 
es muy exhaustivo en el proceso, 
incluyendo apartados relativos a 
la memoria técnica y mediciones, 
obra civil, obra escultórica en ar
cilla con estructura, modelado y 
vaciado, presupuestos, pliego de 
condiciones, entorno, materiales... 
y en paralelo un preciso modelo de 
contrato para la firma. Y no olvide
mos que entre los puntos incluidos 
se refleja su interés por la protec
ción de los derechos y la propiedad

ocasión que, si bien el encargo su
pone el conocimiento de los gustos 
del cliente, el acto de la creación es 
único y es lícito que el artista filtre 
la imagen bajo su propia óptica.

Por otra parte, también asume 
que dedicarse a la escultura no 
es una elección cómoda y está 
llena de dificultades. Al esfuerzo 
físico que implica el manejo de los 
materiales se suma "la necesidad 
de contar con espacios amplios 
y saber utilizar herramientas.; la 
inversión resulta cara y tienes que 
evitar molestias por el ruido que 
se genera picando y cincelando"8. 
Pero al tiempo es conocedor de las 
bondades del oficio, y más cuando 
se vive de forma tan positiva y apa
sionada como en su caso. De hecho, 
cuando está elaborando el compli
cado proceso del monumento a 
los tres poetas, sin dejar de asumir 
su responsabilidad, parece querer 
demorarse, pues está realmente 
saboreando su mayor empeño 
profesional. Al respecto señala: 
"Una obra se disfruta mientras se 
está trabajando en ella. Cuando se 
termina pierde todo el interés para 
el escultor, y comienza a plantearse 
si debería haberla hecho de distinta 
forma. Por eso procuro no darme 
mucha prisa en acabarlas"9. Esta 
idea la retoma muy recientemen
te, cuando resalta el placer que 
le produce, tras muchos años de 
trabajo, poder hacer obras para sí 
mismo: "Es cuando más se disfruta. 
La obra te dice más cuando la estás

la resistencia a encasillarse en una 
sola linea » el reconocimiento de 
algunas directrices dominantes: 

-Mis obras se podrían adaptar a un 
expresionismo actual, aunque no 
sé muy bien dónde encuadrarme, 
porque hago muchas cosas, inves
tigando y tratando de hacer cosas 
nuevas, jugando con proporciones, 
volúmenes y demás5".

Este debate sobre la propia 
identidad se llevaba planteando ya 
desde sus inicios. Cuando en 1976 
le entrevista Tomás Martín Tamayo 
con motivo de su exposición indi
vidual se pone de manifiesto esa 
diatriba:

- "En tu exposición había dos 
Giraldos: uno el imaginativo, 
lleno de ¡deas y creatividad, y el 
otro aferrado a lo clásico, a la mo
notonía de la figura bien plasma
da, a la ausencia de aportaciones 
propias".

Es natural. En la ejecución de 
los estudios soy libre y no tengo 
que someterme a los cánones 
de ngor' Pero en las esculturas 
de encargo, bustos y demás, es 
necesario someterse a las líneas 
que marca el modelo. En éstos 
hay una limitación imaginativa de 

,a/e' qUe por otro lado también 
tiene sus encantos"7.

Estamos por tanto, ya desde su 
^"tud, ante un escultor ohp 

que sabe medir en cad, * 
el que puede te«|a °

Vidual, comenta e„a^

de un niño, que el mensaje de un 
labrador, de un marino o un mine
ro. Cada cosa tiene que estar hecha 
de su forma y a su modo. Mi obra 
es muy diversa. Con la escultura 
puedes hacer lo que quieras, unas 
veces más onírica, otras veces más 
realista, impresionista, expresionis
ta... Me gusta muy suelta y muy sin- 
cera. La espontaneidad siempre es 
sincera. Cuando buscas una textura 
estás buscando una falsedad. La 
textura la tiene que dar el trabajo 
que estás realizando"4.

Con otras respuestas matiza algo 
estos conceptos:

"No trato de ajustarme a una ten
dencia ni anterior ni vanguardista. 
Pero pienso que la forma de expre
sión debe ser ágil. Con dos pegotes 
de barro puede que ya lo hayas di
cho todo. Si retomas la misma idea 
hasta la saciedad acabas perdiendo 
espontaneidad. Cada pieza tiene su 
mensaje y su forma de hacer. Una 
pieza puede tener una abstracción 
y a la vez necesitar de la figuración 
para ser completa"5.

El comentario surge al ser pre- 
guntado sobre si su última obra 
Podría calificarse de expresionista. 
Y es algo recurrente en su etapa 
™S Próxima' s°hre todo cuando 
'°S Periodistas “nocen alguna 
de sus series temáticas en barro 
P7e/°' C°b°™. Carnaval 
edenty. resueltas con un len- 
^.P^comuy personal .Vemos 

como Giraldo se mueve entre
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Boceto para la serie Cabaret. 2006.

Proceso de modelado de la Diosa Fortuna.
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Dibujo reproducido en el catálogo de la 

exposición del Grupo Gola.

Modelando la maqueta del monumento a Manuel Godoy.

muchas de ellas. Pero no deja de re
sultar curioso que sea en este medio 
bidimensional donde encontramos 
algunas de sus iniciativas más ex
perimentales, como las de carácter 
abstracto que fueron publicadas 
en 1976 con motivo de la muestra 
del Grupo Gola en Villanueva de la 
Serena, donde prestaba una espe
cial atención a las texturas.

Pero el barro es el material con 
que prefiere trabajar y es una afir
mación que repite cuando se le pre
gunta sobre ello: "La arcilla, el barro 
siempre ha sido mi medio. Cada uno 
tiene su lenguaje. Para mí el medio 
más ágil y más espontáneo, donde 
la impronta mejor se refleja y don
de cualquier sentimiento se puede 
plasmar con mucha agilidad, es la 
arcilla. Aunque actualmente, para 
figuras pequeñas, estoy utilizando

plastilina, que funciona perfecta
mente y es cómoda, porque en las 
cosas más pequeñas el barro se seca 
continuamente13". E introduciendo 
una suerte de parangón interno, 
amplía: "El barro es una materia 
sugerente, que por su maleabilidad 
te permite crear y expresar tus emo
ciones de una forma ágil y espontá
nea, con impronta y la posibilidad 
de corregir tus arrepentimientos (...) 
En cambio la madera, el mármol y 
el bronce, como materias llamadas 
definitivas y nobles, si se acometen 
de forma directa, son lentas y no 
permiten la transmisión de ideas 
con la agilidad necesaria. (...) Hoy 
con los nuevos procedimientos 
utilizamos materias inorgánicas, 
orgánicas, sintéticas e incluso, como 
las nuevas formas emergentes del 
arte tecnológico, basado en el uso 
de las nuevas tecnologías digitales 
interactivas, se desarrollan concep
tos nuevos, como el llamado arte 
inmaterial"14.

Dejando claro este punto de par
tida, ampliemos pormenores sobre 
el proceso técnico que conlleva la 
realización de una escultura y uti
lizaremos en adelante como guía 
imágenes de su Monumento a los 
tres poetas. Cabe en principio dis
tinguir entre las piezas de pequeño 
y medio formato, que empiezan 
y terminan en sí mismas, y las de 
mayor volumen, para las que lo ha
bitual es realizar un modelo previo 
a escala que posteriormente será 
ampliado al tamaño definitivo.

intelectual del autor. Aspectos 
como la modificación total o par
cial de la obra, posibles cambios de 
ubicación o reproducciones a partir 
de la misma no pueden hacerse sin 
consentimiento del artista, en lo 
que supone una clara defensa del 

oficio.
Esa defensa la mantiene con 

energía y lamenta el desinterés so
cio-cultural por este medio escul
tórico, aunque entienda su menor 
presencia en el panorama artístico 
por su coste y dificultades técnicas. 
En 1976 Tomás Martín Tamayo le 
preguntaba por las ventajas de la 
escultura sobre la pintura, contes
tando: "Dentro de un mismo cuer
po son dos miembros diferentes y 
cada uno tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes. En la escultura se 
ve una realidad más palpable y la 
riqueza propia de la forma frente 
al color; la escultura es síntesis, 
relieves sin ilusiones". Señala ade
más que no es partidario de dar 
color a la escultura y que ésta debe 
afirmarse por el volumen sin más 
aditamentos, aunque asuma que 
en ocasiones sea necesario aplicar 
pátinas que disimulen por ejemplo 
la ingratitud de la escayola11.

Estas diatribas, que tuvieron 
momentos culminantes en trata
dos como llParagone de Benedetto 
Varchi (1546)“, pUeden a veces 
resultar infructuosas, pero también 
ayudan a entender mejor la identi
dad de cada medio y nos otorgan el 

marco para analizar a continuación

3 ■ r-

los materiales y procesos artísticos 
con los que lidia el escultor, funda

mentales para entender con poste
rioridad los resultados obtenidos.

Una de las notas significativas en 

la forma de hacer de Gira Ido es que 
no recurre al dibujo como vehículo 
para la creación inicial. Prefiere 
bosquejar directamente a partir del 

barro o más adelante con la plasti
lina. "Yo no suelo hacer muchos 

dibujos, simplemente me pongo a 
jugar, a dialogar con el barro. Así es 

como disfruto".
Pero sí hubo excepciones y el 

autor nos señala que Cuando falta 
la razón surge de un dibujo termi
nado (y publicado en el catálogo 
de la exposición del Grupo Gola), al 
igual que alguna de las bailarinas y 
componentes de la serie Cabaret.

Le gusta dibujar, aunque su 
prioridad sea siempre la escultura. 
En 1974 participó en el Premio 
Internacional Luis de Morales con 
su diseño Melodía, si bien el primer 
premio lo obtuvo Eduardo Naranjo 
Con un esPléndido dibujo que 
atesora el Museo de Badajoz. No 

conserva de todas formas demasía- 
°s ejemplos VSo|oa|6Ú„des 
emen,no

' despacho. Cuando asumió la 
* e™ de le Escuela de Artes , 
Oficios y procuró rescatarlo r V 
al^cenados en laT °nd0S 

aperar ninguna de hTacand°l08rÓ 
realiZadas él durante suT'95 
o'on con José María Collado J 
le consta que ei m do-aunque 

el mae*ro guardó



Modelado de la cabeza de Luis Álvarez Lencero.Humedeciendo el barro.
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Armazones con malla metálica y modelado en 
barro.

material efímero a otro definitivo 
para poder acometer con poste
rioridad el proceso de fundición. 
La obtención de un molde de 
escayola es fundamental enton
ces, y es un nuevo reto que en el 
ejemplo escogido de los 3 poetas 
cobra una especial complejidad. 
El rostro se articula en zonas, que 
se delimitan mediante placas para 
poder extraer las piezas de forma 
independiente. Hay que procurar 
que la selección no afecte a las 
zonas más delicadas y tener en 
cuenta las posibles llaves para que 
no se complique la extracción pos
terior. Estas imágenes y la próxima 
¡lustran bien el proceso.

Sobre los hierros de la armadura 
se disponen mallas metálicas que 
servirán para sostener las pellas de 
barro utilizadas en el modelado. En 
el caso del monumento a los tres 
poetas las cantidades de arcilla fue
ron realmente notables.

De nuevo distintas imágenes 
dan ¡dea de la escala sobre la que 
se está trabajando. Sobre este ma
terial el artista ataca la superficie 
con palillos de diferentes tamaños 
e incluso con las propias manos. 
Es necesario mantenerlo húmedo 
y por ello se moja y envuelve con 
plástico al terminar cada sesión.

Una vez las cabezas modeladas 
en barro, hay que trasladar este

Construcción de los armazones en hierro de las cabezas de Pacheco y Valhi

El modelado requiere un so
porte previo que sostenga la pieza. 
Normalmente es muy esencial y ar
ticula solo los ejes compositivos bási
cos, determinando eso sí la posición 
y las proporciones a seguir. Pero en 
ocasiones, cuando el proyecto es de 
gran envergadura, estos armazones 
de hierro generan estructuras enor
memente complejas. Es una labor 
meritoria (y más cuando Giraldo no 
realiza bocetos previos dibujados), 
que revela su dominio del espacio y la 
composición. Exigen tener una idea 
clara de los elementos necesarios y

iondo.

varias fotografías ilustran la especta- 
cularidad del proceso.

Revelador es también el acceso 
que hemos tenido a una de las 
páginas Excel del escultor, en este 
caso para el monumento a Godoy, 
donde se reflejan las medidas para 
la ampliación y construcción del ar
mazón a partir de una maqueta de 
menor tamaño. En los puntos más 
salientes de la misma se toman las 
numerosas referencias y sobre ellas 
se realizan los complejos cálculos 
para obtener las mismas proporcio
nes en el tamaño definitivo.



Repasando un modelo de cera en la fundición.

Proceso de obtención del molde con la aplicación de silicona y escayola. Uso de separadores.

Fundición en bronce.
Obtención de la
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Hermanos, de Madrid. Los encargos 
sucesivos le permitieron mantener 
una relación continuada con esta 
empresa también durante los años 
ochenta. De todas formas no quiere 
limitarse y explora otras opciones. 
Cuando en 1986 ha de fundir la 
gran cabeza de Meléndez Valdés, y 
ante la envergadura del proyecto, 
pide un presupuesto alternativo a la 
Fundición Capa, ubicada en Arganda 
del Rey, aunque finalmente lo deses
timaría por su mayor coste. Pero en 
1987 ya funde con Eduardo Capa la 
escultura Gestación, con la que par
ticipó con éxito en el Premio Torre- 
Isunza convocado por el Museo de 
Badajoz, adquiriéndola el Museo para 
sus fondos. Ese mismo año constan 
también presupuestos para el relieve 
con la Filarmónica de Olivenza y sus 
Flautistas de tamaño natural.

Tras un expediente de regulación 
de empleo, varios de los trabajado
res de la empresa montan una pro
pia, creando la Cooperativa Arte-6. 
Giraldo pasa a fundir con ellos en la 
década de 2000, y entre sus traba
jos se encuentra la cabeza de Juan 
Narro, el relieve conmemorativo a 
Pepe Reyes o el Monumento a los 
tres poetas. Viajando a la misma 
para controlar estos proyectos, 
coincidió en más de una ocasión 
con el escultor Antonio López.

De forma ocasional, para algu
no de sus trofeos, Luis Martínez 
Giraldo utilizó también los servicios 
de algunas fundiciones portugue
sas, como la de Montemor Novo.

Ese espacio ocupado por la cera lo 
ocupará la colada de bronce a la 
que habrá que cortar los canales 
solidificados necesarios para el 
vertido. La pátina final es otro paso 
relevante, pues de ella dependen el 
color, el brillo, la calidad y el aspec
to en definitiva que podrá apreciar 
el espectador.

En cualquier caso, y consecuente 
con su apuesta previa por el mode
lado, Giraldo se declara defensor de 
este material, "por la calidad en el 
color de sus pátinas y porque nada 
refleja tan bien la impronta del 
modelado como la reproducción 
en bronce"15. Para señalar además 
que es cálido, colorido, agradable y 
además transmite. "Creo que sin el 
bronce la escultura hubiera perdido 
infinidad de piezas y mensajes"16.

Muchos de los pasos de este 
proceso de fundición los veremos 
reflejados en próximos capítulos, 
aplicados a proyectos concretos, 
sobre todo los monumentales. La 
presencia continua del bronce en 
la trayectoria de Giraldo nos lo va 
a permitir. En su documentación 
conserva cartas, solicitudes de 
presupuesto, acuses de recibo y 
facturas, que desvelan también los 
pormenores de este tránsito im
prescindible hacia el metal.

Un buen número de los primeros 
retratos que le abrieron camino en 
los años setenta fueron ya pasados al 
bronce, con presupuestos oscilantes 
entre las 5.000 y 12.000 pesetas. Se 
fundieron a la cera perdida en Codina

Una primera capa de elastómero 
se adapta bien al modelado en ba
rro y reproduce con fidelidad los ac
cidentes de la superficie. Sobre esta 
capa más fina hay que disponer una 
segunda de mayor densidad, que 
se denomina madreforma, general
mente de escayola y que mantiene 
la forma de la silicona; en ella suelen 
incrustarse cañas o palos que permi-

. -i — r~‘ *1" 

ten consolidar la estructura y sujetar ? ■
el molde. Este proceso ya más avan- j 
zado en la cabeza de Luis Álvarez ' 
Lencero refleja la nueva base.

Al retirar el barro y con las distin
tas piezas se cuenta ya con un molde 
previo a la fundición. Es un nuevo 
mundo el que ahora se abre, y en el 
que la intervención directa del artista 
puede verse más limitada. Giraldo 
procura de todas formas intervenir 
en el proceso y le gusta por ejemplo 
repasar las ceras, pues sus texturas 
serán claves para el resultado último.



Gestación en Carraco.
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Trabajando con la radial en el caballo de 
Hernando de Soto.

En una entrevista destaca incluso 
este monumento por encima de 
los tres poetas al ser una creación 
de carácter más experimental y 
enriquecedor. Todo un reportaje 
fotográfico va dejando testimonio 
del proceso de soldadura de la obra.

1
o

Fotografía de la escultura colectiva Objetivo común. Maratón en la Facultad de Ciencias del Deporte en Cáceres tras su reciente restauración en noviembre 

de 2016.

Pero el trabajo con hierro ten
dría su máxima expresión en los 
espectaculares montajes realiza
dos en 2005 para Foro Sur Cáceres, 
Objetivo común; y en 2010 para 
Barcarrota, trasladando en este 
caso la experiencia al ámbito ci
clista. Con ellos el escultor supo 
sacar partido a la esencialidad 
del medio, encontrando eficaces 
soluciones para una propuesta 
grupal de gran originalidad. La 
combinación de la forja y el color, 
con una inspirada y por momentos 
divertida inventiva, generó estas 
dos instalaciones colectivas que 
analizaremos más adelante.

Soldando la maqueta de Objetivo Común en la 
Escuela de Artes y Oficios. 2005.

Tareas de labrado en el monumento a los 
3 poetas.

■■
Tallando la cabeza en madera de Ángel 
Sánchez Trancón. 2016.

Ahora bien, aunque predomi
nante, el bronce no es la única 
posibilidad de pasar una escultura 
a material definitivo. A partir del 

barro inicial y un molde de escayo
la o silicona, puede obtenerse un 
positivo en yeso que sirva como 
modelo para, mediante un siste
ma de traslado de puntos, tallarlo 
en madera o labrarlo en piedra. 
Giraldo no se ha prodigado en estos 
medios. Su Gestación en Carraca es 
quizás la pieza más representativa 
del trabajo con el mármol, dotada 
de un pulimento exquisito. Pero 
no olvidemos los diferentes mate
riales y texturas (mármol, granito, 
pizarra) que muestran los libros del 
Monumento a los tres poetas.

El caso de la madera es peculiar. 
En los escasos ejemplos en que 
la ha tratado ha preferido la talla 
directa. Lo refleja un pequeño re
lieve representando una lanzadora 
de arco que Giraldo conserva en 
su taller. Es temprano, de los años 
setenta, y cabe entenderlo como 
un ejercicio para experimentar su 
presteza en este medio. De todas 
formas, desde niño era aficionado 
a la talla y durante su colaboración 
en esos años con el taller de res
tauración del Maestro Flores tuvo 
bastantes oportunidades de traba
jar con el material, en esculturas y 
marcos de distinta entidad.

La talla en madera ha sido recu
perada recientemente con la amplia
ción de la cabeza de Ángel Sánchez 
Trancón para su clínica en Badajoz.

pero hay otra faceta destacada 

en la trayectoria de Luis Martínez 
Giraldo y « el traba), con el h.e- 
mo Su familiaridad con la forja 
vino temprano. Su abuelo Manuel 

"el Alconchelero", era herrero 
en Barcarrota, al igual que su tío 
Miguel, con quien aprendió los pri
meros rudimentos siendo casi niño. 
Pero en los años noventa completó 
su formación específica en labores 
de forja en la propia Escuela de 
Artes y Oficios, en el Aula llamada 

de Cerrajería, llevada por Enrique 
Buhigas Acedo (Badajoz, 1943)17. 
Esta especializaron le preparó 
para abordar algunos arriesgados 
proyectos monumentales.

Hacer de la necesidad virtud se 
revela de forma inteligente en el 
proyecto para la estatua ecuestre 
de Hernando de Soto en Barcarrota. 
Un presupuesto insuficiente para 
la envergadura de la obra impedía 
fundirla en bronce en su totalidad y 
Giraldo optó por una ingeniosa so
lución, que fue trazar el caballo con 
barras de acero corrugado. Lejos de 

suponer una vía cómoda, implicó 
para el artista un mayor esfuerzo de 
inventiva y trabajo, pues asumió per
sonalmente la obra sin la derivación 

™S “moda hubiera supuesto
’ ,un* que Ínstele, 

una fragua en mi casa nam n

«á: equino más
que comp|eió mi h *' 

p 0 mi homenaje"18.
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escayola

Evasión. 1972.

!

PRIMERA 
ETAPA.
LA FIGURACIÓN 
EXPRESIONISTA 
DE LOS AÑOS 
SETENTA

i

i
La obra de juventud de Luis 

Martínez Giraldo estuvo en gran 
medida marcada por el retrato. Es 
habitual en la etapa de formación 

recurrir a este género, que per
mite perennizar amistades y por 
supuesto perpetuarse por medio 
del autorretrato. Sus primeros tra
bajos a finales de los años sesenta, 
con apenas veinte años, utilizan 
esta fórmula, cuyos ejemplos con
cretos señalaremos en un capítulo 
propio.

El resto de su producción en es
tos primeros momentos pasa por 
sus primeros encargos en espacios 
públicos, como el relieve con el es
cudo nacional que situó en el edi
ficio de la Delegación de Hacienda 
(1971) o una máscara de Baco en 
- - -------

¡

un Quiosco-Fuente ubicado en 
Santa Marina (1972), que también 
expondremos más adelante.

Pero nos interesa ahora reseñar 
sus primeros trabajos figurativos, 
entre los que destacan diversos 
relieves que pronto comentare
mos y también algunas obras de 
bulto redondo. Fueron realizados 
en el periodo formativo de la 
Escuela de Artes y Oficios y la ma
yor parte de ellos estuvieron en la 
primera exposición individual del 
artista, celebrada en las Salas de la 
Delegación de Acción Cultural de 
la Diputación Provincial en diciem
bre de 1972.

Evasión (1972), en 
patinada en un tono muy oscuro, 
supone una alternativa a la proli
feración de relieves en esta etapa. 
Es un estudio de bulto redondo y 
responde a las características habi
tuales de un trabajo en formación, 
donde se busca experimentar con 
la anatomía y la actitud. Representa 
una Joven con las piernas cruzadas 
que agacha su cabeza, ocultando 
la cara con los cabellos que caen 
sobre sus piernas. El arqueo del 
cuerpo, la disposición del pelo y 
el aura de misterio que aporta la 
supresión del rostro recuerda por 
momentos a las composiciones 
creadas en el marco del noucen- 
tísme catalán (Llimona, Clarassó), 
aunque sin pretender emularlas. 
El tratamiento de la anatomía ca
rece aún de la personalidad que 
adquirirá el autor más adelante,

..



del modelado

Los gañanes. 1972.

Sueño. 1973.

Desnudo. 1976.

Los pobres vergonzantes. 1972.
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largo y va 
te en horizontal.

Aparecen captados en uno de sus 
pocos momentos de descanso ante 
una exigua bandeja de comida. 
Tras ser expuesto en la Sala de la 
Diputación, el relieve fue adquirido 
para una oficina de la Caja Rural 
Provincial de Badajoz en 10.000 
pesetas. El reto en este caso era 
solucionar compositivamente los 
diferentes planos y la perspectiva 
de la mesa, labor que el artista 
resuelve con solvencia, aunque se 
detecten las carencias propias de 
una obra de juventud.

El grupo Los gitanos continuaba 
una orientación similar. Entre el 
costumbrismo y la denuncia, pre
sentaba un carruaje tirado por mu- 
las dirigiéndose a una feria y con un 
grupo de etnia gitana siguiendo el 
camino. Fue donado a una subasta 
de APROSUBA III y vendido en la 
misma. No conocemos su imagen, 
pero el autor asume que no era una 
obra de gran calidad.

Los pobres vergonzantes, firma
do el mismo año, supone un salto 
hacia una solución estilística más 
personal. La distorsión de los tipos 
está más acentuada; los rostros 
abandonan el realismo para asumir 
una mayor gestualidad y los planos 
se superponen con una menor 
diferenciación espacial. Con estos 
recursos, la obra gana en expresi
vidad, abriendo la vía que caracte
rizará esta etapa. Su acento social, 
como en Los gañanes, es otra no
vedad, al apostar por tipos margi
nales que en su condición humilde

Relieve conmemoro a Hernanri . — 
ndo de Soto. 1971

concebido para la Asociación de 
los Conquistadores de Bradenton 
(Florida), ciudad hermanada con 
Barcarrota. Es una recreación alegó
rica, fechada en 1971, que ensalza la 
figura del conquistador extremeño. 
Éste protagoniza la escena en el cen

tro de la composición, levantando el 
brazo hacia el mar. Su imagen se du
plica en un plano posterior sobre un 
caballo en corveta enfrentándose a 
un enemigo caído. La presencia en 
el extremo izquierdo de dos muje
res indígenas, una de ellas con un 
niño en brazos, es una licencia que 
parece responder a la necesidad de 
incluir estudios de desnudo y de
mostrar así su maestría, dado que se 
trata de una obra de juventud. Todo 
ello además aparece enmarcado en 
un paisaje exótico con palmeras y 
vegetación, que evoca el continente 
americano. El relieve fue depositado 
en el Ayuntamiento de Barcarrota. 
Cuando pasado un tiempo el artista 
lo retiró para restaurarlo, el conjun
to se rompió de manera fortuita sin 
posibilidad de recuperación.

Los gañanes (1972) reúne en 
un altorrelieve apaisado un grupo 
de personajes del ámbito rural, 
en torno a una mesa baja. Son 
jornaleros del campo, de humilde 
posición social, pero el autor los 
muestra con respeto. Es reflejo de 
las escenas que Giraldo pudo con
templar en la finca que gestionaba 
su padre, cuando las cuadrillas de 
trilladores llegaban de Olivenza o 
Valverde de Leganés para la era.

per» es valiente 13 disposldó" de' 

pelo, muy deudora 
inicial en barro.

Y permítasenos dar un pequeño 
salto temporal para avanzar cómo 
esta línea de estudio anatómico y 
actitudes reaparecerá durante el 
período del servicio militar que el 

artista cumple en el Regimiento 
Castilla 16 de Badajoz. Encontramos 
así diversos estudios femeninos, en
tre los que destaca Sueño, de 1973, 
que muestra una clara filiación rodi- 
niana. Esta cabeza femenina yacen
te, con los cabellos resbalando por 
el lateral y una mano completando 
la escena, rememora creaciones del 
escultor francés, como Le somneil 
o La convalescente. Pero también 
esculturas importantes del ámbito 
español, como Hetaira de Moisés de 
Huerta o Reflexión de Mateo Inurria, 
que participan del mismo contraste 
textural y una similar introspec
ción y profundidad psicológica1. 
La ascendencia de Rodin no debe 
extrañarnos, por cuanto es habitual 
en todo escultor contemporáneo 
en formación. De hecho, en las pri

meras entrevistas de Giraldo, cita a 
Rodm como su autor más admirado 
Y su impronta conceptual es eviden
te en esta imagen.

Más indefinido en su filiación re- 
suita un Estudio fechado en agosto 

19H que representa una cabeza 
femenma con los ojos huecos sin 

las p„p¡las. Su c„e|toS* 
Proyectado hacia delan- 
' ---• Con todo, lo más

peculiar es la larga cabellera que se 

extiende s* ’ u"lad0VaM 
Xdoeomobaeepara la escultura. 

Una fotografía de !a época muestra 

al artista sujetando la pieza de pe , 
ante el relieve Autopsia que luego 
comentaremos. La obra sería dona
da por el artista con posterioridad 

para una subasta en la Facultad de 

Químicas y adquirida por el enton

ces director del diario Hoy.
Algún tiempo después seguiría 

experimentando con este tipo de 

trabajos. En junio de 1976 entrega a 
José Manuel Jiménez, de Alcorcón, 

un Desnudo femenino sedente sin 
la cabeza ni las extremidades su
periores. Es una creación de corte 
académico, de formas mórbidas 
y textura rugosa, que fue recibida 
a plena satisfacción por el cliente, 
como refleja una agradecida carta.

Pero volvamos a la etapa preli
minar y pasemos ya al campo del 
relieve. Uno de sus primeros traba
jos inicia una relación prolongada 
y fructífera en el tiempo. Surge en 
relación con Hernando de Soto 
Y la localidad de Barcarrota. Fue
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Detalle de ¿os pobres vergonzantes.

La cigarrera. 1972. Escayola patinada.
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de Bisonte, Ducados, Ideales o 
Celtas a los viandantes cuyo po
der adquisitivo era limitado. A 
Giraldo le impactó su físico, con 
la nariz chata y unos ojos claros, 
muy poco habituales, que des
tacaban en sus oscuras cuencas. 
La figura solitaria, aislada, apela 
directamente a la sensibilidad del 
espectador, con su rostro anciano 
y desdentado y esa anatomía des
carnada y nerviosa.

Algo más adelante, en 1974, el 
escultor da continuidad a esta línea 
expresiva con su impactante relie
ve Autopsia. Es una composición 
extraña, insólita por su tema y su 
tratamiento. Parecía latir tras ella 
la experiencia (o mala experiencia) 
de Giraldo con la enfermedad y el 
dolor durante su fractura de pier
na. Pero el artista nos indica que 
no surge de un planteamiento au
tobiográfico. Es fruto del espíritu 
concienciado y crítico que marca 
toda esta primera etapa. La plan
tea como una denuncia a aque
llos profesionales movidos por el 
dinero y que en lugar de ganarse 
la vida beneficiando a los demás, 
lo hacen beneficiándose de sus 
pacientes.

Puede en principio resultar 
chocante, por cuanto el acento 
caricaturesco del personaje no 
cuadra con la dureza y carácter 
lúgubre que desprende la escena. 
Ante el fondo de los nichos de un 
cementerio, la imagen del médico 
no sale precisamente bien parada.

que según
(pues no se

gen gráfica)
de las pinturas

QUe la obra fuera adquirida en la 

exposición por un dentista no deja 

de resultar llamativo.
Dos nuevos relieves sobresalen 

en estos primeros años setenta por 
decantarse con claridad hacia la 

vía del expresionismo. Lo comen
tábamos ya en un texto de 1991: 

"Destacan en este período una se
rie de creaciones de concepción y 
lenguaje expresionista, a veces des
garrado (La cigarrera), que configu

ran algunos de los mejores aciertos 
en la producción del escultor"2.

La cigarrera está firmada en 
Octubre de 1972 y forma parte de 
la citada exposición en el Museo 
de Badajoz. Fue adquirida por la 
Diputación Provincial tras ser ex
puesta en su Sala en diciembre de 
ese año. El artista conserva una 
réplica en escayola patinada, muy 

oscura, que se ha incorporado a la 
muestra tras ser restaurada.

En ella se afianza la distorsión in
tencional con un carácter dramáti
co, bien distinto al más desenfada
do y optimista que observaremos 
en fases P^teriores. Su presencia 

’mpacta por su rotundidad, muy 
astada al marco y en una posición 
comPleja, aunque resue|ta con 
aparente naturalidad 
,Uee¿n„SPiraSnUn Perso„aje rea!, 
’hos a ,eCOrdado *,or mu-

intentan sobrevivir ante un medio 

hostil. El mensaje del conj 
se ve un tanto desactivado por la 
presencia de la joven que mira al 

frente y que parece una concesión 
al retrato. Se trata en realidad de 
la hija del tractorista que trabajaba 
en la finca con su padre, y con este 

detalle Giraldo buscaba poner una 
nota de frescura en ese ambiente 
duro, dominado por personas ma
yores. Una vez hecho el modelo en 
barro, fue pasado a escayola pati
nada y lamentablemente se rompió 
al manipularlo en un traslado, con
servándose tan solo un fragmento 
con la figura de la parte superior.

Otra imagen expuesta en su 
primera individual presentaba un 
sugestivo título: ¿Por qué ríen los 
desdentados? Se trataba de un 
relieve en escayola patinada, a 
caballo entre la experiencia real, la 
observación y la reflexión. Cuando 
Giraldo se asentó en Badajoz estu
vo un tiempo alojado en una pen
sión, trabando una buena amistad 
con la dueña y su hermano, ambos 
de avanzada edad y que habían 
llevado una vida difícil. A pesar de 
ello nunca les faltaba una sonrisa 
en la boca y mantenían un carácter 
jocoso y alegre, que llevó al artista 
, plantearse la cuestión del título, 

a escena presentaba un grupo de 
ed|as f^ras de avanzada edad, 

n°s indica el artista 
conserva de ella ima- 
m°straba influencias 

negras de Goya.
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Cuando falta la razón. 1974.

85
84

Í
i

La deformación de la figura con 
fines expresivos también la plasma 
Giraldo en la escultura de bulto 
redondo y su exponente más eficaz 
es Cuando falta la razón (1974). 
Fue realizada durante su período 
de servicio militar y pensamos que 
esta circunstancia no sería ajena a 
su proceso creativo. Intuimos por 
ello, y así lo confirma el autor, que 
cabría considerar la obra como un 
alegato antimilitarista, derivado 
de su convivencia con un medio 
enajenante y represivo como el 
castrense.

Pero Giraldo sugiere además un 
significado más amplio y alegórico. 
Su impactante creación nos habla 
del embrutecimiento y la pérdida 
de humanidad. Se aprecia en la fi
sonomía del rostro, de acusado ca
rácter, y en una anatomía potente, 
musculosa, de superficie casi ator
mentada y cuyo rasgo más expresi
vo es el aumento de escala de las 
manos; manos inmensas, forzadas, 
con los dedos casi independientes. 
Una se dirige a la cabeza, donde 
reside la inteligencia; la otra se 
proyecta hacia el espectador como 
una inerme súplica, una petición 
que reclama que la razón se impon
ga a la fuerza y evite la sinrazón que 
puede generar una guerra.

Al contemplarlo por primera vez 
pensamos de inmediato en el re
lieve La bestia del hombre, que en 
1904 firmara el gran Pablo Gargallo, 
entonces inspirado por la figura de 
un boxeador. No es esa la situación,

=«e ze rapra z'zzz-"^ 
zcs= a ¿sr.zr ze ~~ zz.zz^'- 

a zaszz ~~
~ ze e/e-e z.z'T.::-e~z'S= = 
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Alegoría. 1973.

El enlace. 1973.

Arquera. Talla en madera.

El retorno. 1973.
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y en posición flexible, que cabe 
entender como un ejercicio para 
experimentar su presteza en este 
medio, que con posterioridad ape
nas frecuentaría. A ellos hay que 
sumar la Natividad de gran formato 
en cemento que analizamos en el 
capítulo de su obra pública.

También en estas fechas, pero 
sin tan estrecha vinculación militar, 
aún cabe consignar otro relieve. La 
pescadora (1974) propone un nue
vo cambio estilístico, en una etapa 
de ensayo en la que el artista expe
rimenta con vías alternativas. Aquí

La pescadora. 1974.

el simbolismo. Su velada denuncia 
de la guerra no pasaría desapercibi
da y el relieve sería ubicado en una 
escalera, creando cierta polémica.

En la época del servicio militar 
también aparecen citados en prensa 
un busto de Goya, que es en reali
dad la copia de un modelo realizado 
en la Escuela y una bota desgastada 
por el uso de la marcha, que repre
senta al cuerpo de Infantería.

Se conserva también un relieve 
tallado en madera representando 
una lanzadora de arco; es un des
nudo femenino, semiagachado

correo, unjoven militarse presenta 
ante sus mandos, que le atienden 
en un despacho, completándose 
escena con otros dos cargos seden- 

tes junto a una chimenea.
El segundo momento, también 

citado como Los caballos, se ubica 
en un exterior. Muestra el regreso 
de una misión con un grupo de 
soldados y caballos. Los animales 
están agotados, famélicos y uno 
de ellos es atendido en el suelo. 
Giraldo mostraba así su lamento 
por el trato otorgado a quienes su
fren sin tener culpa de la contien
da. La composición es difícil por la 
distribución en planos superpues
tos y un fondo en diagonal, pero se 
salva bien al jugar con el volumen 
de las figuras en primer término. La 
superficie nerviosa de los equinos 
se complementa con el detallismo 
de los uniformes y los estudios 
posicionales, logrando resolver una 
escena de gran complejidad.

El tercer ejemplo rompe de- 
liberadamente este esquema. 
Abandona la ilustración pormeno
rizada y apuesta por un concepto 
simbolista en el que introduce el 
Plano religioso. Sobre unos caño
nes en la zona inferior, la flgura de 
^nsto se alza sobre ei campo de 
batalla, imponiéndose a las armas 

resenta una gran estilización, que 
S,gUe el eje direccional de la túnica 
Y P^ece alejarse de la escena A 
^i-rsióndei canon XÚn: 

forma elegante e inesperada r
^imos ai m^J

pero sí análoga la apuesta por d 
nunciar la pérdida de la inteligencia 
y que la fuerza bruta domine al 

sentido común.
Del valor que Giraldo otorgaba a 

este trabajo es prueba que fuera se
leccionado para darse a conocer en 
la exposición colectiva inaugural de 
la Galería de Arte Nuevos Caminos 
en Badajoz, difundiéndose también 
en prensa3. También lo recuperó en 
1976 para la primera exposición del 
Grupo Gola, donde además ¡lustra
ba el catálogo en forma de dibujo. 
De hecho Giraldo aporta que es 
uno de los pocos ejemplos en que 
el origen del proceso creativo es un 
dibujo y no directamente una obra 
modelada.

El periodo del Servicio Militar, 
entre 1973 y 1974, propició 
también, durante su estancia 
en el Regimiento de Infantería 
Mecanizada Castilla 16 de Badajoz, 
encargos menos impactantes. 
Los favorece el propio estamento 
para ornamentar sus edificios con 
escenas alusivas. Surgen así tres 
relieves de tema castrense de casi 
3 m de longitud, que pasamos a co
mentar tan solo por reproducción 
fotográfica, pues no han podido 
localizarse4.

Los dos primeros, muy apaisa- 
dos, tienen un evidente carácter 
narrativo y responden a los títulos 
El enlace y El retorno. Ambos se 
fechan en el 73 y recogen episodios 
diferentes. En El enlace, inspirado 
Por un compañero encargado del

15 <•
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en 
nuevo fragmento de 

disposición móvil. 

■J se conservan

slntéticoqueveremosenelseu en
te apartado, la pieza fue modelada 
en |a pensión pacense donde se 
alojaba y finalmente adquirida 
por Benito Mahedero. Con todo, 

la historia de esta pieza no termi
na ahí. En 1982 el artista solicita a 
Mahedero que le ceda la obra para 
presentarla, junto al Niño de la bola 
y el Retrato de Reyes Huertas, a la 
Exposición-Concurso de Esculturas, 
Cerámica y Pintura organizada por 
el Ayuntamiento de Badajoz en ju
nio de ese año. Y la jugada no pudo 
salirle mejor, pues obtuvo el primer 
premio de escultura, dotado con 
50.000 pesetas.

Permítasenos, por su originali
dad, consignar antes de ese proceso 
de transición una iniciativa singular. 
A instancias del Dr. Juan Casado, 
al que retrata en 1976, Giraldo 
recibe el encargo de acometer dos 
esculturas vinculadas con la mi
nería. Una representa la mano de 
un minero arrancando una piedra 
de wolframio, integrada en la pro
pia escultura. La segunda es una 
estructura ovoide de bronce, frag
mentada y que permite su apertura 
mediante un eje, albergando 
su interior un 
wolframio en 
Lamentablemente no <•* 
'mágenesde las mismas.

la superficie tiende a compardmen- 

tarse en planos lisos y ans < 
con una solución más geométrica. 
El alargamiento de los miembros, 
y en particular las manos, vuel
ve a manifestarse como seña de 
identidad. En el cuerpo articula 
una suerte de paños mojados, que 
dejan entrever la anatomía bajo las 
prendas. Y se percibe también un 
interesante juego armónico entre 
la orientación de la falda y el cabe
llo. Sus líneas curvas dialogan a su 
vez con las velas del barco al fondo 
y el asa de la cesta, por lo que es 
un buen ejemplo de composición 
equilibrada y cuidada. El relieve, en 
escayola patinada, fue realizado en 
la pensión donde Giraldo residía y 
de la que pasó al estudio de la calle 
De Gabriel; en dicha ubicación lo 
mantuvo instalado Jorge Naranjo, 
el nuevo adquiriente del inmueble.

Citamos por último El Cazuela 
(1974), una escultura en terraco
ta de 50 cm de algo que permite 
establecer una transición hacia el 
siguiente bloque. Es una cercana 
recreación del mundo infantil, con 
el pequeño niño en un recipiente, 
aliviando el calor. Sus volúmenes 
son continuos, redondeados y sin 
muchas concesiones al detalle 
Por eso Giraldo la considera como 
W Precedente del tratamiento
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la Exposición Monsaraz, Museo 
Aberto, organizada por la Cámara 
Municipal de Reguengos de 
Monsaraz en 1987, y en concreto 
dentro de la Colectiva de Artistas 
Contemporáneos de Badajoz.

Con igual fin, en la misma factura 
de fundición de las piezas citadas, 
aparecen también recogidas otras 
dos obras que comentamos a con
tinuación y abren una nueva vía en 
la trayectoria de Giraldo. La carta 
de pago tiene fecha de diciembre 
de ese año y es significativo que las 
piezas se identifiquen como "Dos 
mujeres gordas" o "Dos gorditas"

Las anotaciones se refieren 
en realidad a Orando y Niña con 
cestas, fechadas en 1982 y 1983. 
Si en las previamente comentadas 
mantenía el modelado acumulati
vo y vibrante, ahora apuesta por 
la síntesis. Es un concepto que 
Giraldo reitera para definir esta 
etapa. El escultor quiere ver como 
origen de esta línea de trabajo su 
escultura El cazuelo, ya comen
tada. Pero ahora va más allá. La 
concepción de las piezas abando
na cualquier afán realista o mi
nucioso; de hecho, los rasgos del 
rostro no aparecen representados. 
Son superficies lisas y esféricas, 
de textura pulimentada, a las que 
el cabello se superpone como un 
aditamento externo.

Orando es la pieza de mayor ta
maño. Representa una joven figura 
femenina desnuda y genuflexa. Se 
conforma a partir de volúmenes

En este bloque agrupamos al
gunos trabajos de difícil inclusión 
y otros que marcan un sustancial 
cambio de estilo en la trayectoria 
de Luis Martínez Giraldo.

Dando continuidad a sus estu
dios de desnudos y de personajes, 
en los primeros años ochenta mo
dela nuevos ejemplos dentro de 
una figuración tradicional. Entre 
ellos destacamos un pequeño torso 
de 1980 que bajo el título Rotación 
se sustenta en un único y liviano 
vástago que lo sostiene en el aire 
y permite su giro. La superficie es 
abocetada, rápida y con cierta rai
gambre rodiniana.

Un año después se fecha la fi
gura Estudia, que representa una 
niña en pie, con uniforme escolar 
y leyendo un libro. Está inspirada 
por su hija Ana y es una imagen 
serena, reposada, bien resuelta 
en su presentación realista. Podría 
enmarcarse en la línea de fijación 
de escenas cotidianas que enca
bezaban desde años antes escul
tores como Julio López Hernández. 
Giraldo presentaría esta pieza al 
Premio de Escultura Torre-lsunza 
en 1987, pero fue otra obra suya la 
ganadora.

Aunque fueron modeladas con 
anterioridad, estas dos piezas fue
ron fundidas en bronce por Codina 
en Madrid a finales de 1986, pre
supuestadas en 60.000 y 40.000 
pesetas, si bien pagadas por una 
cantidad algo inferior. Su intención 
era exponerlas y venderlas en

■■
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cuando define la obra en su pre
sentación pública, al comentar que 
Giraldo "ofrece una visión dulce, 
no exenta de placidez, de la mujer, 
cercana a la última etapa infantil"1.

La tercera imagen que participa 
de este proyecto es Gestación, 
fechada en los mismos años. Tiene 
un tamaño sensiblemente menor, lo 
que acentúa su carácter próximo y 
caricaturesco. Esta pequeña figurilla 
representa una mujer embarazada, 
un motivo que reaparecerá, como 
veremos pronto, en alguna otra 
versión. Comparte con Orando la 
disposición de los brazos y con Niña 
con cestas el mismo tipo de calzado. 
También el pelo cubre por completo 
la cabeza y su diferencia estriba en la 
posición erguida. La gravidez resulta 
especialmente adecuada para este

En Niña con cestas la prota
gonista cobra actividad. Camina 
sobre una superficie de mármol 
inclinada, adaptando a ello la pos
tura del cuerpo. No es la prioridad 
remarcar la sensación de esfuerzo, 
pero tampoco conviene obviarla. 
El juego textural se establece en la 
rugosidad del pelo, los zapatos y las 
propias cestas que porta la figura, 
como antes fomentado por una 
pátina de fundición distinta. Los 
volúmenes son convexos y romos 
en el sencillo vestido que lleva, sin 
ningún tipo de detalle, al igual que 
el rostro, convertido en una sencilla 
esfera. El título parece concretar 
la edad del personaje, aunque su 
complexión bien podría ser la de 
un adulto. Esa cierta indefinición la 
mantiene el arquitecto José Pagés

tremeños
Aue, en 
aPoyada 
públicas 

a Un Particular.

||

una gran continuidad, en transi
ciones fluidas que solo contrastan 
con la textura más rugosa de los 
cabellos, subrayada además por 
una pátina verdosa. En este caso 
el pelo cubre por completo el 
rostro y facilita la sensación de 
aislamiento e introspección que 
ofrece una imagen que está in

mersa en la oración.
Una reproducción broncínea de 

esta obra sería cedida por Giraldo, 
con un descuento importante 
sobre su precio de mercado, para 
la Subasta de arte de autores ex- 

a beneficio de AFAEX, 
su 15 aniversario, estaba 
por diversas instituciones 
extremeñas, vendiéndose

globulares, entre los que destacan 
senos, nalgas y muslos. Los brazos 
también aparecen redondeados, 
enmarcando los senos y el vientre 
con un tamaño proporcionalmen
te menor. Es un tipo de figuración 
que entronca con prototipos an
cestrales, como el de la Venus de 
Willendorf Paleolítica. Dicha ima
gen ya potenciaba determinadas 
zonas del cuerpo (aquellas rela
cionadas con la esencia femenina 
y la fecundidad), en detrimento de 
otras, como las extremidades. Por 
supuesto aquí los fines y las con
notaciones simbólicas de la ima
gen primigenia no son lo más im
portante. La intención de Giraldo 
se ciñe a lo puramente estético, 
las formas corporales muestran



Gestación en Carraca. Detalle.
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el galardón por unanimidad. Para 
contextualizar la iniciativa hay que 
recordar que la viuda del escultor 
es quien instituye el Premio para 
honrar la memoria de su marido, 
además de realizar una importante 
donación de esculturas a los fondos 
de la entidad. Curiosamente, mu
chas de ellas serían restauradas por 
Giraldo años después en la propia 
institución.

El propio concurso marcaba una 
orientación clásica o académica y 
Giraldo acertó de pleno. Tuvo en 
cuenta estos criterios y escogió 
como protagonista a una mujer, 
tema casi monográfico en la pro
ducción de Pedro Torre-lsunza. 
Además podemos apreciar ecos 
del escultor dombenitense en su 
refinada factura. Sus parámetros 
estéticos tienen también cierta afi
nidad con las numerosas versiones 
que del tema de la maternidad rea
lizó el escultor asturiano Sebastián 
Miranda. Más allá de los com
ponentes formales, podrían ras
trearse en la pieza connotaciones 
simbólicas, como exponente de la 
fecundidad en la creación artística.

V

cualquier connotación negativa. Es 
una obra elegante y estilizada, con 
un cuidado tratamiento de la ges- 
tualidad y los detalles. Al acertado 
estudio anatómico se suma el juego 
de los pliegues, en una suerte de pa
ños mojados que dejan entrever la 
personal morfología. El artista capta 
los pequeños matices de la postura, 
la inclinación del cuerpo, la eleva
ción de los brazos, el esbelto cuello 
y la hinchazón del vientre.

Giraldo conserva en su taller una 
reproducción en resina de la pieza, 
con una pátina rojiza, que supone 
una alternativa al bronce más os
curo que exhibe el Museo de Bellas 
Artes de Badajoz2. La fundición, 
de excelente calidad, se hizo en la 
empresa Capa, con la que el artis
ta empieza a colaborar en estas 
fechas.

Es una creación importante en 
su carrera, por cuanto le propició 
un valioso reconocimiento. Fue 
concebida expresamente para 
optar al Primer Premio Torre- 
lsunza convocado por el Museo de 
Badajoz. Sus virtudes fueron apre
ciadas por el Jurado, otorgándole

M^apastenorllebanamc so
abandonar esta línea para evitar 
comparaciones que consideraba 

inadecuadas, porque nunca pre
tendió ningún tipo de emulación.

Más bien su propuesta podría 

equipararse con las simpáticas 
"gorditas felices" que en los años 

setenta y ochenta popularizara a 
nivel internacional, y particular
mente en España, el escultor chile
no Ricardo Mesa. Mesa difundió un 
prototipo de desnudo femenino de 

formas globulares en posiciones in
sólitas y con un sentido del humor 
que también reconocemos en fases 
posteriores de nuestro artista.

El canon de formas orondas y la 
peculiar disposición de los cabellos 
reaparecerá en algunas figuras de 
series posteriores. Es el caso de 
Lucila, Lípida y alguna más que se 

presentan en contraste con perso
najes femeninos muy estilizados.

Giraldo conserva esta escultura 
en su taller y la eligió para repre
sentarlo en la 2^ edición de la expo
sición colectiva Artistas en el Casco 
Antiguo de Badajoz, de 2009.

Incorporamos aquí, aunque 

a esta serie, una nueva 
s¡ presenta identidad 

Bai° el mismo título, 

1987 Giraldo aborda

- En este 
estéticos

tipo de volúmenes, que acentúan 
las formas plenas y redondeada^ 

El resultado fue muy satisfacto 
para el artista y supo sacarle un gran 

partido cuando se le presenta la 
oportunidad de pasarlo al marmol.

La obtención circunstancial en 
1984 de un bloque de mármol 
blanco de Carrara con casi 70 cm de 
altura, animó a Giraldo a practicar 
excepcionalmente la técnica de la 
talla. Surge así la que denominare
mos Gestación en Carrara, al haber 
varias piezas con el mismo título. 
Escoge el modelo de la pequeña 
imagen para adecuarlo a las nuevas 
dimensiones y las características del 
material. Es interesante comprobar 
los sutiles cambios introducidos, 
como el facetamiento de la cabelle
ra en planos separados por aristas, y 
también una cierta geometrización 
en la zona posterior del cuerpo. Ello 
hace que la factura rugosa del calza
do se muestre de forma singular y 

parezca representar unas zapatillas 
de casa. El juego de volúmenes 
redondeados se hace aquí más evi
dente por la tersura de la superficie, 
que invita al tacto por el exquisito 
pulimento aplicado.

Esta anatomía sintética y |a 
clara apuesta por unos volúmenes 

gruesos e hinchados, podrían llevar 
OV a identificar sus piezas con la 

estética de Fernando Botero. Pero 
dad Girald° no participa 

coló h'a V eStátÍCa fíS0n0mía del 
olomblano y sus obras 

dad PrOpia' Esa supuesto efect0

pertenece
irnagen, que
temática.
Gestación, en

Una nueva versión del tema.
Caso sus Pateamientos
"™’'difere",eS.l>odríamosdec¡r
^"“""^naásacadé-

0 esta exento de
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Ángel Sánchez Trancón posando junto a su 
retrato en barro.

Pablo Serrano. Interpretación al retrato de 
Eduardo Westerdahl.

■
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no debe nunca ser un retrato físico 
y nada más. (...) Empiezo a hablar 
con el modelo y vas conociendo 
cosas. Intento meterme en el mo
delo y en el barro y todo lo unifico. 
Al final sale, si no el protagonista, sí 
mi conocimiento de él"1.

Revisando su producción en 
este género encontramos fórmulas 
que van desde el realismo más acu
sado a las opciones menos fíeles y 
académicas. Es realista sobre todo 
en los primeros ejemplos, pero 
evolucionará pronto hacia modos 
más personales. Su estilo aboceta
do e impresionista hace vibrar la 
superficie a través de un proceso 
acumulativo que repetidamente 
comentamos en este trabajo.

En su obra de madurez, el estilo 
de Giraldo está más alejado de las 
opciones convencionales y más 
próximo a las Interpretaciones al 
retrato del gran Pablo Serrano. 
Serrano no mimetizaba la realidad; 
retrataba preferentemente a ami
gos e interiorizaba al modelo para 
captar su personalidad y su mundo. 
Es como si retratara a poste rio ri, 
una vez asimilado el personaje. 
Por ello se permite incorrecciones, 
licencias y recursos lindantes con 
la caricatura. Giraldo quizás no 
llega a ese extremo, y en principio 
se mantiene fiel a las formas sin 
distorsionarlas, pero en ocasiones 
se deja llevar y sus trabajos toman 
un giro inesperado, como también 
veremos.

I

inotas bibliográficas

PAGÉS MADRIGAL, José M., Colectiva de Artistas ContReguengos de Monsaraz, Cámara Municipal, 1987. rnporóneos de „

La catalogación de la pieza la encontramos en HERNÁNDEZ N de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo de esculturas, mueblo. NlEVES' Román 
Badajoz, Diputación de Badajoz, 2006, pp. 67-68. °tr°s Piezas i ^Use°

Luis Martínez Giraldo es un 
espléndido retratista. Y no es un 
género fácil. Es de hecho uno de 
los más exigentes, pues quizás en 
él se acusan en mayor medida las 
posibles carencias de un escultor. 
Requiere capacidad de observación 
para captar la fisonomía, mantener 
las proporciones de las distintas 
partes del rostro, ajustar la expre
sión y dar con esos pequeños ras
gos que personalizan la figura. Pero 
no se trata sólo de lograr el pareci
do, aunque esta sea una condición 
indispensable, sino que hay algo 
más, y el propio autor lo comenta 
en una entrevista temprana con 
Tomás Martín Tamayo:

"- ¿Acostumbras a resaltar las lí
neas más bellas o más estéticas del 
modelo?
- Resaltar la belleza es siempre una 
tentación, pero procuro no engañar 
a nadie. Además, en las figuras, la 
fealdad también tiene su encanto, 
no creas. El retrato va más allá de la 
belleza o de la forma física. Por en
cima de lo carnal hay que captar la 
espiritualidad del modelo que posa.
- ¿Necesitas conocer la figura espi
ritual del que posa?
- Ya sé que me vas a decir que esto 
es muy difícil, pero sí, necesito co
nocerlo o, al menos, hacerme una 
imagen interior de él. Procuro ma
nifestar su forma de ser, su compor
tamiento o su fogosidad, del mismo 
modo que manifiesto su edad o la 
carnosidad de sus labios. Un busto
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Luis Martínez Giraldo y el retrato de Juan Prieto Oliva.

■

Autorretrato. 1969.

Modelando el retrato de Joaquín Ojalvo-
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medio formato, 
tinados a clientes

F

■

í

Luis Martínez Giraldo modelando la cabeza de 
Meléndez Valdés.

es uno de los recursos habituales 
en los artistas jóvenes. Constituye 
todo un reto, que en ocasiones 
viene condicionado por la falta de 
modelos, pero también implica 
algo de autocomplacencia. Viene a 
ser su carta de presentación, y de 
nuevo es un trabajo realista y fiel, 
aunque él mismo no estuviera muy 
conforme con el resultado3. De 
todas formas confiesa haber apren
dido mucho al hacerlo: "Mirándote 
detenidamente en el espejo des
cubres un montón de cosas que 
durante años y años han estado 
ocultas"4. Su madre lo conserva 
celosamente en Barcarrota y se 
ha recuperado para la exposición 
paralela como ejemplo de su que
hacer en esta etapa inicial.

El primero de los retratos fe
meninos que conocemos es el de 
Carmen del Pozo, fechado en 1970. 
Una vez más el escultor conserva 
fotografías del proceso de realiza
ción, con la modelo posando y el 
resultado último, que revela una 
gran afinidad en el perfil. También 
en este caso el formato elegido cor
ta los hombros, proyectando recto 
el frente de la base. El tratamiento 
del cabello, con coletas laterales, 
traza surcos bastante profundos.

Algo después, en 1971, llegaría 
el busto de Maribel Fernández 
Añino, muy joven, caracterizada 
por el pelo largo cayendo sobre el 
pecho y la espalda. La nariz afilada 
y el cuello esbelto personalizan 
también la estilizada imagen de

Dos primeros ejemplos resul
tan significativos. Uno es el de su 
compañero en los Salesianos Juan 
Prieto Oliva, fechado en 1968. Fue 
quien animó a Giraldo a trasladar
se a Badajoz para estudiar en la 
Escuela de Artes y Oficios y el re
trato era una forma de agradecerle 
el gesto. Es un busto cortado en 
los laterales sin llegar a mostrar los 
hombros. Sus fotografías junto al 
modelo reflejan el gran parecido, 
ya que está resuelto en modos muy 
realistas, aunque el autor unos 
años después, en un artículo de 
prensa, asumiera sus carencias.

Una factura similar refleja su 
Autorretrato, firmado en 1969. La 
disposición es frontal, con cuello 
esbelto y peinado de época (raya 
en el lado izquierdo y patillas acu
sadas). Plasmar la propia imagen

En una entrevista con José Mana 

Pagador expone que "cada perso
naje requiere un tratamiento según 
sus características, si bien es ver 
dad que frecuentemente te tienes 
que expresar en su idioma, bien sea 
clásico, impresionista, expresionis
ta, surrealista o en román paladino, 
lo que sí es condición indispensable 
es que en tu interpretación de la 

realidad se reconozca la imagen 
que de él tiene el espectador. El 
retrato es una de las facetas más 
difíciles y fascinante de las artes, 
que únicamente se consigue a tra
vés del análisis de la personalidad y 
el dominio de la materia"2.

Ese dominio del oficio y su habi
lidad para plasmar rasgos diferen- 
ciadores son una constante en su 
producción y se constatará en los si
guientes ejemplos. De todas formas, 
para abrir el capítulo habría que 
hacer mención a los retratos monu
mentales, los que están implícitos 
en sus homenajes a los tres poetas 
(Valhondo, Pacheco y Lencero), 
Manuel Godoy, Meléndez Valdés 
o Reyes Huertas, pues son al mis
mo tiempo retrato y monumento. 
Vemos en el caso de los tres poetas 
cómo además Giraldo se ayuda con 
fotografías de los personajes desde 
distintos ángulos para completar la 
imagen de los homenajeados.

Pero de ellos nos ocupamos 
en otro apartado; en este bloque 
nos limitamos a los de pequeño y 

en principio des
privados. Y es

que por el barro y los palillos de 
Lu¡s Martínez Giraldo han pasado 

personajes conocidos y relevantes 
de la sociedad pacense y también 
de otras localidades. Es un tipo de 

obra fundamental en sus primeras 
etapas y de hecho durante los años 
setenta es el medio que le permitió 
salir adelante. Nunca abandonaría 

este género, donde se siente cómo
do, pero irá compaginándolo con 
otros campos temáticos que hacen 

su producción más abierta.
Que los retratos son importantes 

lo indica su continuada presencia en 
las exposiciones del artista. Forman 
un núcleo principal en la muestra 
de la Diputación Provincial en 1972. 
Y en 1975, cuando participa en la 
Exposición Conmemorativa del 
Centenario de la Escuela de Artes 
y Oficios, lo hace con cuatro obras 
y tres de ellas son retratos, los de 
Joaquín Galea, Francisco Martínez 
OrdóñezyJuan Rodríguez.

Los retratos constituyen por tan
to uno de los bloques más notables 
de su primer periodo, en paralelo a 
los relieves de factura expresionista 
que hemos comentado. En las foto
grafías en blanco y negro que con
serva el escultor es frecuente que 
el modelo aparezca junto a su ¡ma

te exaTJn°JSPermlte“m|Jrobar 
ste d“ el PareCid- =

el artista se muestrSeaentaneaS 

Obra’ completando as u“° 
"“^proceso



Retrato de Carmen del Pozo. 1970. Cabeza de Ramón Sáez. 1972.
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Juan Morales. 1972.
101

100

Maribel Fernández Añino posando junto a su 
retrato. 1971-1972.

Rodríguez (Juanita el de la Huerta), 
oliventino y muy caracterizado en 
sus rasgos. Fue Presidente de la 
Cámara Agraria y Consejero de Caja 
Rural de Badajoz. Giraldo recibió el 
encargo a partir de un amigo del 
protagonista, siendo costeado por 
miembros de la cámara y los obre
ros del matadero para ser regalado 
al conocido emprendedor.

Pero en realidad los retratos 
abarcan todas las condiciones 
y edades. Encontramos algunas 
cabezas de estudio y bustos feme
ninos, entre ellos la efigie de la 
esposa de Emilio Delgado. Se fecha 
en junio de 1974 y en algunos ras
gos, como la delimitación de los 
pómulos, muestra transiciones algo 
duras. También posó para Giraldo 
la hija del pintor amigo Ramón 
Fernández-Moreno, María de los 
Ángeles, practicando un intercam
bio artístico por el que el pintor re
trató a su vez a su esposa Josefina.

Hay también varios retratos in
fantiles. Entre ellos, Quique de la 
Carrera Mancera, Iñaqui Mancera 
y José Pedraja, hijo del pintor 
y director del Museo de Bellas 
Artes Francisco Pedraja Muñoz. 
Comparten protagonismo con algu
nas cabezas de estudio. Es llamati
vo en estos ejemplos el tratamien
to del cabello en grandes planos y 
con cierta rigidez en las facciones. 
Estas obras y buena parte de las 
que siguen estarán presentes en su 
segunda exposición individual en 
Badajoz, celebrada en 1976.

Retrato de Juan Rodríguez. 1974.

cabeza, pero además recortada al 
inicio del cuello por la parte poste
rior, de manera que se soporta tan 
solo por un pie horizontal. El perso
naje refleja ya cierta edad y sus ras
gos son acusados. La obra tiene muy 
buena factura y el escultor mostró 
su satisfacción a la empresa por el 
excelente resultado en la fundición.

Completa este bloque algún re
trato colectivo con formato horizon
tal, a modo de friso. En 1972 aborda 
el de los Hermanos Rojas Pastor, con 
cinco niños sentados posando ante 
el artista con actitud desenfadada y 
posturas distendidas, aunque el ta
maño de la obra deja escaso margen 
para personalizar los rostros.

Una nueva y amplia serie se 
inicia en 1974, cuando Giraldo 
cuenta ya con su estudio en la ca
lle De Gabriel. Entre ellos destaca 
la cabeza en terracota de Juan

Era march;
de Uñados. En este 
un n^vo f0rmat0; se

que le atendió cuando de joven se 
fracturó la pierna. Fue el primero 
que fundió en bronce, en 1972, en 
Codina Hermanos de Madrid, estu
diando distintas alternativas sobre 
su base y el recorte de los laterales.

En diciembre de 1972 culmina en 
Badajoz un retrato de Juan Morales, 
gestor de fincas rústicas. En este 
caso muestra sólo la cabeza, cual 
si de un retrato romano se tratara, 
dejándose a la vista la transición en
tre los planos modelados. Muestra 
una expresión directa y franca y su 
material es escayola patinada.

En Codina funde también el 
retrato de Ramón Sáez, de origen 
salmantino, pero asentado en 
Badajoz y posteriormente en Sevilla.

ante o corredor comercial 

caso presenta 
reduce a la

Retrato de Josefina González Benegas, esposa 
del artista. 1972.

esta compañera de estudios en la 
Escuela pacense y que cursó luego 
Bellas Artes en Madrid.

Conserva Giraldo en su taller el 
retrato en escayola patinada de su 
esposa Josefina González Benegas. 
Lo modeló en 1972, cuando aún 
eran novios, y se resuelve en gran
des planos y volúmenes con cortes 
algo duros o aristados, ajenos aún 
al proceso acumulativo de su pro
ducción modelada posterior.

En estas fechas encontramos 
también nuevos retratos masculinos, 
con diferente factura, y presentes, 
junto a los femeninos, en su primera 
exposición individual en las Salas de 
la Diputación Provincial de Badajoz.

De busto completo y con cha
queta y corbata encontramos el 
retrato del Doctor Juan Enríquez 
Anselmo, el médico traumatólogo



Juan Casado. 1976.
Iñaqui Mancera. 1974.Relieve. José Pedraja. 1974.

Alberto González Rodríguez. 1976.
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para comentar la dificultad escultó
rica que conlleva la plasmación de 
este complemento. Son numerosos 
los artistas que se han tenido que 
enfrentar con ello y también muy 
distintas las soluciones adoptadas. 
Así, encontramos desde la elimina
ción de las mismas al uso de gafas 
reales; o bien gafas modeladas 
o esculpidas de forma realista, 
aunque obviamente sin cristales; 
incluso casos sutiles en los que su 
huella se apunta en la nariz y las 
sienes aunque no estén presentes, 
como hizo el escultor Moisés de 
Huerta en el retrato de Miguel de 
Unamuno que conserva el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao. Giraldo 
opta en este caso por una de las 
opciones más consecuentes: las 
gafas se modelan también en barro 
y se hacen presentes, aunque, para 
integrarlas con el rostro y no alterar 
demasiado la fisonomía del mismo, 
la montura no se muestra comple
ta, sino de forma parcial y apenas 
sugerida en los laterales.

A esta etapa corresponde un 
nuevo retrato de Juan Prieto Oliva, 
apodado como "Charly" y al que 
ya vimos en un tempranísimo 
ejemplo a finales de los años se
senta. Trabajaba en Obras Públicas, 
pero también era pintor y uno de 
los componentes más activos del 
Grupo Gola. De su producción 
artística, en formas cubistas y 
abstractas, guarda Giraldo algunas 
acuarelas. Nuestro autor cuenta 
del mismo varias anécdotas. Una

...... . ................ ...

A éste seguirían otros en bronce 
a partir de 1976. El Dr. Juan Casado 
era odontólogo en Badajoz, pero 
también estaba vinculado con 
Salamanca y su contacto paralelo 
con el mundo minero le llevaría a 
encargar a Giraldo un par de escul
turas muy originales, como hemos 
visto. En esta línea se encuentra 
también el retrato de Miguel 
Bernáldez, marido de la pintora 
Blanca Durán, profesora de plástica 
en la Escuela de Magisterio. Y a 
ellos se suma el de Diego Bermejo, 
alfarero, quien sería compañero de 
Giraldo en el Taller Estudio de Artes 
Plásticas, impartiendo clases de 
alfarería, y seguiría vinculado con 
Giraldo como alumno cuando se 
cierra el taller y pasa a la Escuela de 
Artes y Oficios.

En este mismo contexto se 
enmarca el retrato de Alberto 
González Rodríguez. Fue director 
del Taller Estudio y compartió por 
tanto con Giraldo esta intensa eta
pa, además de formar parte de su 
círculo de amistades. Es una perso
na muy conocida en Badajoz, por su 
posterior condición de Cronista de 
la Ciudad y su implicación en distin
tos proyectos culturales. La cabeza 
se conserva en escayola patinada y 
el protagonista ostenta barba y se 
modela aislada, sin hombros.

Esta obra marca una singularidad 
en el discurso, porque el personaje 
real está indisolublemente unido 
a sus gafas y éstas se incluyen en 
la representación. Ello nos da pie

j /•
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culta el contexto Llamativo resulta 
del recode loa,u,n <5*^ 

«luauero de Badajoz, con M 

enl974: realizar su retrato a cam

de cortarle el pelo de forma 
Alicia. Un caso singular, que nos 
retrotrae a otras épocas de inter
cambio o mecenazgo. El periodista 

losé Carlos Duque dio repercu
sión a esta especie de "iguala" en 
el Diario Hoy, noticia renovada 
cuando Giraldo decide que ésta 
sea una de las obras exhibidas en 
•2 Exposición conmemorativa del 

Centenario de la Escuela de Artes y 
Ofraos Abelardo Covarsí en 19755.
El resultado es una obra afortuna- 
ce. donde empieza a detectarse la 
técnica de modelado acumulativo 
que caracterizará su producción 
siguiente.

También figuró en dicha ex
posición, junto a los de Juan 
Rodríguez y Joaquín Galea, el 
retrato de Francisco Martínez 
Ordóñez. Era pintor, discípulo de 
Antonio Juez y colaborador con 
el Grupo Gola, aunque no llegara 

a exponer en sus muestras. Se 
-ovran en el mismo círculo y e| 
personaje mantuvo ¡nformado g 
c:raioode las nuevas normativas 

-S » aconsejaban darse dc Bto
escultor en el sind¡CJ,0 

t Actividades diuer- 

í de lj do 
" ’"™nto del

Ca n Pe'°’el‘“* * 0 
^renQa que viste. a
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Retrato de Juan Bautista Narro. 2000.

Fue amigo de Giraldo, quien asu
mió el encargo con agrado. La 
fundición del busto se realiza en la 
Cooperativa Arte-6 de Arganda del 
Rey, por importe de 60.000 pese
tas. El personaje está representado 
con edad avanzada, ya sin pelo, y 
en sus rasgos se percibe un talante 
sereno y apacible.

El retrato de Joaquín Ojalvo, 
oficial de Notaría muy conocido 
en Badajoz, fue realizado en 2002

Retrato del pintor portugués Armando Alves. 1990-1992.

la propuesta de permutar uno de 
sus cuadros por este retrato en es
cayola de pátina muy cuidada que 
¡mita a la perfección los efectos 

del bronce.
Avanzando en el tiempo, podemos 

abrir un penúltimo bloque con obras 
ya realizadas en el presente siglo.

Entre 2000 y 2001 se fecha el 
retrato de Juan Bautista Narro, 
funcionario de Hacienda nacido 
en Logroño y afincado en Badajoz.

Hemos asistido ya a algunos 
intercambios artísticos, y aún hay 
que consignar el realizado con el 
pintor portugués Armando Alves. 
Nacido en Estremoz en 1935, se 
formó en Lisboa y Oporto, don
de se afincó como profesor de la 
Escuela Superior de Bellas Artes. 
Con una labor destacada en el 
terreno de las artes gráficas, su 
producción plástica discurre entre 
modos sintéticos e informales, 
aunque sin perder referencias 
paisajísticas en el abstraccionismo 
lírico que ocupa su etapa final6. 
Visitaba con frecuencia Badajoz en 
los primeros años noventa, cuando 
Giraldo gestionaba el bar donde lo 
conoció. De esos contactos surgió

- -
SX'n la ela^a^n de 
pristo, con la poca fortuna 

que el aislante no func.ono Y se 
quedó pegado al molde, teniend 
que retirarle el yeso a martillazo . 
y |a otra justifica la imagen que 
nos ocupa. Prieto conservaba un 
tratado de anatomía que había 
pertenecido a Isauro Luengo y que 
Giraldo deseaba obtener. Le ofreció 
para ello cambiarlo por un retrato 
y así surgió esta terracota, improvi
sada con rapidez y por tanto con un 
tratamiento muy libre y fresco, que 
se adentra en el expresivo lenguaje 
de la caricatura. La pequeña pieza 
se muestra indinada hacia arriba 
sobre el pedestal, algo que tam
bién singulariza su presentación, y 
sorprende comprobar la evolución 
estilística del autor al comparar 
este ejemplar con su precedente.

En los primeros años ochenta se 
data el retrato del cardiólogo pacen
se Indalecio González Galán. Muestra 
la frente despejada y cabello con 
cierto volumen en la zona posterior. 
La superficie de la piel tiene bastante 
relieve, y como nota distintiva las pu
pilas se encuentran muy horadadas, 
para acentuar el efecto de sombra 
El cuello recortado alza la cabeza 
Y se soporta por un pie anclado a 
sendos bloques de mármol, tanto en 
el bronce que se fundió para el retra
tado, como en la versión en escayola 
P bnada que Giraldo conserva en su 
taller y es la reproducida.
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las gafas y conviene en ese sentido 
recordar lo dicho en el retrato de 
Alberto González. Aquí las gafas 
están modeladas con la montura 
y patillas completas, si bien sepa
radas de la piel para diferenciarse 
del rostro, que subyace tras las 
mismas.

Entre la ya extensa nómina de 
artistas retratados por Giraldo se 
encuentra el pintor Enrique Parra 
Gómez, nacido en Villanueva del

realizado
el escultor retrata 

cibiendo a
campo

Joaquín Ojalvo. 2002.

y es otro de los grandes ejemplos 
de resolución fisonómica. Fue 
encargo de un particular para re
galarlo al protagonista de la obra. 
Está muy bien documentado por 
fotografías que muestran sus dis
tintas fases de elaboración en el 
taller, incluyendo las sesiones de 
pose del modelo junto al resulta
do final.

Como rasgo distintivo hay que 
comentar de nuevo la presencia de

muy querido 
Giraldo es 

Bob MiUer,

Retrato de Nicasio Monterde. 2005.
José Celdrán Matute 2005.

Fresno y afincado en 
de falleció en 
manera a

personaje
Luis Martínez 

norteamericano

Nicasio Monterde 
entre los personajes 

marcada presencia polí- 
del Partido Popular 

Badajoz durante 16 años, y 12 

el gobierno 
las elecciones

Cabeza del pintor Enrique Parra Gómez. 2003.

2- i Hervás, don- 
2012. Formado de 

utodidacta, se especiali
zó en el tema del paisaje, especial
mente el extremeño, recreando 
cielos, grandes extensiones aradas 
y campos de encinas con variedad 
cromática. En ocasiones utilizó 
como soporte puertas y ventanas 
reales, expuestas de forma pre
ferente en distintas localidades 
de la región7. Es una obra de gran 
calidad, que se aproxima con fran
queza a la personalidad del retra
tado. Los rasgos afilados muestran 
un diálogo plástico entre la barba 
y los cabellos. Surge de un nuevo 
intercambio artístico realizado en 
2003, en el que el escultor retrata 
al pintor, recibiendo a cambio un 
cuadro con un campo de amapo
las, que Giraldo conserva en su 

domicilio.

El retrato de 
se inscribe 
con una 
tica. Militante en Badajoz durante 16 años, y 12 
de ellos en el gobierno municipal, 
en las elecciones de 2007 dimite 
del partido por desavenencias 
internas y forma su propia candi
datura. El retrato fue realizado en 
2005, cuando todavía era concejal 
de Hacienda y antes de la referida 
escisión. Plásticamente es una 
obra de calidad, con incisiones 
profundas en los ojos para simular 
las pupilas. Cuenta con dos repro
ducciones, una en bronce pro
piedad del protagonista y otra en 
terracota que conserva el escultor 

en su estudio.Aunque este otro caso no tie
ne relación con la política, cabe 
consignar también el retrato de 
José Celdrán Matute, hermano del 
que durante muchos años ha sido 
alcalde de Badajoz y al que Giraldo 
también representará. Su profesión 
es la de abogado y trabajaba en un 
bufete madrileño. Fue encargado 
por su familia para regalárselo con 
motivo de un aniversario. La cabe
za fue modelada en 2005 y poste
riormente fundida en bronce. Las 
similitudes entre los dos efigiados 
son patentes, aunque el formato 
escogido, como veremos, es bien 

distinto.
Un

para 
el i
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Ángel Sánchez Trancón. 2010.
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capítulo. En ellas el protagonista 
aparece de perfil junto a su retrato. 
Como es habitual, el escultor se 
ayuda de fotografías con distintos 
puntos de vista, para apoyarse 
en los detalles de la ejecución. 
Vuelve a sorprender en este último 
ejemplo su capacidad para captar

los rasgos fisonómicos a pesar del 
carácter abocetado de la factura. La 
figura final fue fundida en bronce e 
instalada en el vestíbulo de la clíni
ca oftalmológica, anclada sobre un 
pedestal. En 2016 ha realizado una 
ampliación en madera, también con 
muy buena factura y que hemos 
mostrado en un capítulo anterior. 
Supone una aportación relevante, 
ya que no es un material en el que 
se prodigue nuestro artista.

Rompemos la secuencia crono
lógica al situar ahora el retrato de 
Diego Simancas, realizado a fines 
de 2005. Pero está justificado por 
cuanto abre un último subgrupo 
en el que el formato y los criterios 
elegidos son bien distintos a lo ha
bitual. En parte de su trayectoria 
Giraldo se mueve en los límites 
de la caricatura, que tiene como 
pautas sobrepasar los límites de lo 
común, enfatizar los rasgos diferen- 
ciadores y distorsionar el equilibrio 
del rostro o el cuerpo, jugando 
especialmente con el tamaño de la 
cabeza, uno de los elementos más 
distintivos. Algunos de estos recur
sos, aunque de forma matizada, los 
apreciamos en las siguientes obras.

El primer representado es Diego 
Simancas García (Badajoz, 1958). 
Aunque su vocación como dibu
jante surge ya de niño, fueron la 
informática y la industria las que 
posibilitaron su independencia 
económica y el poder dedicarse a 
la actividad artística. Ha participa
do en numerosas exposiciones en

■
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De 
el retrato del 
Sánchez Tr¡ 

AUe cierra 
tos en 
Giraldo 

se$¡ones de 
c°nocer una

I

fechas recientes.
> de la Asociación 

Hernando de Soto en Bradenton, 
Florida, y por esa condición visi
taría unas 12 veces Barcarrota 
y también Badajoz. Es el mando 
de Edna Miller, cuyo recuerdo 
veremos también representado 
en un monumento barcarroteño. 
Con motivo de la inauguración de 
la estatua a Hernando de Soto, 
Giraldo y su esposa viajaron a 
Estados Unidos invitados por la 
Asociación, y ello permitió estre
char aún más sus lazos. Durante 
uno de sus frecuentes viajes a 
España, en septiembre de 2007 
encontramos a Miller en el estudio 
del escultor en Badajoz, posando 
para su retrato y acompañado por 
la familia del artista. Es el propio 
Giraldo quien le propone llevarlo 
a cabo para regalárselo. Diversos 
testimonios gráficos muestran lo 
distendido de la escena, aunque 

su expresión risueña no se refleje 
en la efigie final. La barba y el 
largo cabello canoso en la parte 

posterior se distinguen en esta 
cabeza de carácter y rasgos acu

sa os, que por la premura de los

e su paso a material defi
nió. Se concibió con un tamaño

*nntode 
que su retrato hah' ‘ ncia de 

al,ére,r°d-">XTado

gran cal¡dad también es 

oftalmólogo Ángel 
ar|cón, firmado en 2010, 

1 «te bloque de retra- 
°™a de cab«a o busto 

co"«™ testim„n|0s befas

P0Se y hem°s dado a 
lma8en para abrir el
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Retrato de Diego Simancas. 2005. Terracota.

i
Bulerías. Tía Juana, la del Pipa. 2014.

Miguel Angel Celdrán Matute. 2013.
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Jean-Pierre Dantan. Caricatura de Gioacchino 
Rossini.
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Bedsjoz y Madrid, destacando sus 
trabajos con ía p’umí a. Unaos sus 
peculiaridades es ser un grsn colec
cionista de búhos, atesorando más 
de 1.50C ejemplares8, Utiliza este 
animal como híio conductor en sus 
oreac-or.es, o b'en ?; hace aparecer 
de forma camuflada, sinte&arído 
su presencia por medio de grandes 
ojos o agujeros oscuros. Los instru
mentos musicales en fusión con 
figuras femeninas son también un 
motivo hsbitua; sus obras.

En 2009 fue contratado corno 
profesor de dibujo en la Escuela 
Adelardo Covarsí hasta que mon
tó su propia Academia de dibujo. 
Unido a Luís por una grao amistad, 
ha sido un co'.abcrador estrecho en 
sus trabajes y empresas colectivas, 
como reflejan además numerosas 
fotografías, En la propia Escuela 
Gíraldo realiza un primer boceto, 
que luego en el estudio modela en 
varías sesiones (unas 10 o 12 ho
ras) a finales de 2005, hasta firmar 
¡a otra el 1 de enero de 2006. Ei 
búho que asoma en eí bolsillo iz
quierdo del personaje es un guiño 
cómplice a uno de sus atributos 
distintivos y no debe pasar desa
percibido para eí espectador. Del 
retrato el protagonista conserva 
una fundición en bronce y Gíraldo 
eí original en terracota, que guarda 
en su estudio. De carácter afable y 
locuaz, su físico obeso y rotundo 
se potencia en la representación 
de Gíraldo hasta alcanzar un efec
to casi caricaturesco. Esta opción

tanto al final de su mandato y como 
reconocimiento a su labor. Fue de 
hecho financiado por quienes fue
ran sus concejales y compañeros 
de partido. El conocimiento del 
personaje se refleja en la acertada 
captación de la postura y la fisono
mía, aun con tan pequeño formato.

Cierra el capítulo una nueva 
escultura de cuerpo entero, mode
lada en arcilla y pasada a resina y 
bronce, que sí retoma el tono cari
caturesco. Bajo el título alternativo 
de Bulerías, la figura representa a 
Tía Juana, la del Pipa, canta ora y 
bailaora gitana, nacida en Jerez de 
la Frontera en 1905 y fallecida en 
1987. Fue un personaje conocido 
en el mundo flamenco, protago
nista durante los años sesenta en 
tablaos de Madrid y festivales anda
luces. El visionado de unos videos 
por parte del artista en 2014 le ani
mó a plasmar su efigie, sugestiva 
por las posibilidades que ofrecían 
su gracia, carácter y movimiento, a 
pesar de su edad.

i

j

ir

rasgos del rostro, que apenas se 
apuntan, manteniendo aun con 
ello plena capacidad identificad va. 
Estamos por tanto ante una obra 
que entronca con la gran tradición 
caricaturesca francesa, encarna
da por figuras como Jean Pierre 
Dantan u Honoré Daumier10, y al 
tiempo representativa de la faceta 
más expresiva y fresca de nuestro 
artista.

Cierta proximidad, al menos 
en el formato, encontramos en el 
retrato de Miguel Ángel Celdrán 
Matute (Badajoz, 1940), si bien en 
este caso no asoman los rasgos 
caricaturescos. Gíraldo recupera 
el prototipo de figura de cuerpo 
entero en pequeño tamaño, donde 
de forma abocetada se aprecian 
rasgos distintivos del personaje. 
Representa a quien fuera alcalde 
de Badajoz de 1995 a 2013 y cargo 
relevante del Partido Popular, al 
que Gíraldo conoce desde su ju
ventud y antes de significarse en la 
actividad política. Fechado en 2013 
y fundido en bronce, se sitúa por

cuenta con el beneplácito del 
retratado, ya que el mismo Diego, 
como puede observarse en su pá
gina Web, utiliza ese toque en sus 
propios dibujos y creaciones es
cultóricas (retratos de Unamuno, 
Goya...), estableciéndose por tanto 
una cierta comunión oe intereses 
y estilos5.

La conexión con el lenguaje cari
caturesco encuentra en esta pieza 
su máxima expresión al trasladarse 
al ámbito del retrato. El pequeño 
tamaño y el carácter abocetado 
contribuyen a que e! espectador 
se fije más en el gesto que en tos
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Maqueta del caballo de Hernando de Soto. 2000.

¡

í¡
tema que en la producción de Luis 
Martínez Giraldo no tiene un papel 
dominante, pero sí ejemplos de in
terés. Son además de muy distinta 
entidad y por ello, aunque escaso 
en elementos, este capítulo es tam
bién muy diversificado.

Caballo.
Maqueta para el Monumento 
a Hernando de Soto. 2000

Abrimos el apartado con 
obra singular, que en realidad se 
vincula a un proyecto monumen
tal de mayor alcance. Cuando en 
el año 2000 surge para Giraldo la 
oportunidad de erigir un homenaje 
a Hernando de Soto en Barcarrota, 
el artista se vuelca con la iniciativa. 
Ya hemos apuntado, y pronto lo 
ampliaremos, que el proyecto su
pone una apuesta valiente, ya que 
ante la falta de presupuesto Giraldo 
opta por no fundir el caballo en 
bronce, sino resolverlo por medio 
de barras de acero corrugado2.

Lo que nos ocupa es la maqueta 
a escala en la que Giraldo estudia 
si la opción es viable y donde pue
de visualizar el aspecto final que 
tendría la obra. De paso cumple 
además el deseo del artista de con
servar sus creaciones, o al menos 
una parte de las mismas, acompa
ñándole en su taller.

A pesar de sus exiguos medios, 
el caballo permite identificar con 
claridad los elementos básicos 
que lo definen. Y lo consigue sin 
que pierda un ápice de elegancia

íihi
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PAGADOR, José María, "Luis Martínez Giraldo. La materia hecha luz", en Frontera, 
Caja Badajoz, n9 62, 2005, p. 15.
SIN FIRMA, "El escultor Martínez Giraldo prepara su primera exposición", Hoy, 
26-XI-1972.
MARTÍN TAMAYO, Tomás, "Luis Martínez Giraldo..., Ob. cit., p. 24.
DUQUE, José Carlos, "Un escultor pacense se ¡guala con un peluquero", Hoy, 31-X- 
1974. Republicado en Hoy, 22-11-1975. En la muestra
CASTRO, Laura, Armando Alves, Lisboa, Caminho, 2006.
http://www.enriqueparragomez.com/. Ver también HERNÁNDEZ NIEVES, Román, 
Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo de pinturas, Badajoz, Diputación 
Provincial, 2003, pp. 534-536.
LÓPEZ-LAGO, J., "Diego Simancas García, Artista", Hoy, 2-XI-2005, p. 4.
www.diegosimancas.com.

10 Bastaría para comparar esta identidad ver los retratos que Dantan realiza al ccrr.pc, 
sitor italiano Gioacchino Rossini o el cantante Louis Lablache; o bien algunos de lo: 
bustos de parlamentarios creados por Daumier.

La escultura animalista ha sido un 
tema en general poco valorado por la 
historiografía artística y sin embargo 

resulta muy rico en posibilidades. 
Hace algunos años, en un libro, co

mentaba que está por hacer todavía 
un trabajo de investigación exhausti
vo sobre dicho tema en España, aun

que aprovechaba la oportunidad de 
estudiar los fondos de la Colección 
Eduardo Capa para facilitar algunas 

notas que servían de introducción al 
mismo. Contextualizaba así la evolu
ción de este género en la escultura 
francesa y europea desde el siglo XIX 

para abordar además sus principales 
representantes y obras en el ámbito 
español1.

Dicho análisis puede servir
nos como marco para valorar un

http://www.enriqueparragomez.com/
http://www.diegosimancas.com
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Jabalí. 2013.

La Rucia. 2008.

con

Pizarro, Samuel López Lago y Eduardo Naranjo.
Iberian Pork Parade. Ejemplares pintados por Nacho Lobato, Jesús
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solo punto, llegando incluso a cru
zarse. El mantenimiento del equi
librio en tan exiguo apoyo queda 
bien resuelto. Su efecto recuerda 
a las cronofotografías de Eadweard 
Muybridge o Étienne Jules Marey, 
que pretenden captar la secuencia 
del movimiento fijando cada ima
gen. Estamos pues ante una pieza 
de mínimo tamaño, pero grande en 
su condición dinámica y expresiva.

1¡!
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Burra La Rucia. 2008
Otra escultura, también vinculada 

a un proyecto más ambicioso, aunque 
en este caso irrealizado, es la imagen 
de una burra que el artista acomete 
en 2008. Forma parte de una iniciati
va de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Extremadura, auspi
ciada bajo el título de Trashumancia, 
y que englobaría distintas especies 
animales. Entre ellas figuraban 12 
ovejas, una cabra con un chivo y 
un perro mastín, además de una 
cigüeña y la burra que nos ocupa. 
Por desacuerdos presupuestarios, el 
proyecto no se vería culminado, pero 
ante la posibilidad de que la última

en la disposición al paso con que 
sitúa imagen. Mediante varillas de 
hierro tratadas en la forja, Giraldo 
actúa en un doble nivel: barras más 
gruesas delimitan el contorno de la 
figura para que la silueta se afirme, 
mientras un sinuoso juego de líneas 
más finas articulan la musculatura 
y la complexión interna.

Este peculiar concepto de la 
escultura podría remitirnos a los 
precedentes de Pablo Gargallo, 
cuando en figuras ecuestres como 
Caballito de circo (1932) o Urano 
(1933) incorporaba el hueco como 
elemento activo de la composi
ción. Pero Gargallo funciona con 
planos curvos, mientras Giraldo se 
mueve en otra fórmula, definible 
como dibujo en el espacio, donde 
el vacío cobra un protagonismo 
aún mayor.

¡L >.

Iberian Pork Parade. 2015
La raza porcina es retomada por 

el artista con motivo de una iniciati
va muy singular. En 2015 tiene lugar 
la Iberian Pork Parade, que surge 
siguiendo la estela del Cow Parade, 
proyecto de gran éxito que desde 
1998 y a lo largo del nuevo siglo 
ha ¡do recorriendo las principales 
ciudades del mundo. En aquel caso 
era un amplio conjunto de vacas 
en fibra de vidrio, diseñadas por el 
suizo Pascal Knapp y decoradas a 
posteriori por artistas locales con 
las más variadas soluciones4.

La nueva propuesta extremeñiza 
la ¡dea, buscando la promoción del 
cerdo ibérico. Por ello está auspi
ciada por el Diario Hoy, contando 
además con la participación de la
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fuera viable, el artista decide realizar
la a pequeña escala.

Giraldo modela la figura 
arcilla en su estudio. No es una 
morfología tan habitual y elegante 
como la del caballo, a la que está 
más acostumbrado. Para documen
tar el tema realiza diversas foto
grafías de burros en un recinto de 
protección gestionado por la Junta 
de Extremadura. Una de ellas, con 
el animal de perfil, la traslada a un 
dibujo acuarelado que mantiene 
en un caballete mientras modela 
la pieza, sirviéndole de referencia 

para conservar la postura y la pro
porción de los volúmenes.

Considera que es un animal que 
merece un monumento, pOrque 
ha contribuido al iUitento fj(. 

ytoclón y al ,
labo,“ « —

lamenta no haberlo podido llevar a 
tamaño definitivo. Pero se muestra 
orgulloso de la pieza y llegó a fundir
la en bronce. Figuró además en la 3- 
edición de la Exposición de Artistas 
del Casco Antiguo de Badajoz3. Para 
personalizar la obra, la bautizó con 
el apelativo de La Rucia, rememo
rando así la alusión al color del asno 
que montaba Sancho Panza en la 
novela El Quijote.

Jabalí. 2013
Gran aficionado a la caza, en 

2013 Giraldo modela un jabalí en 
pequeño formato, del que conserva 
un ejemplar en terracota y otro en 
bronce, más cuatro reproduccio
nes en resina que regaló a algunos 
amigos, compañeros en lides cine
géticas. Sorprende su tratamiento, 
por cuanto la superficie casi ator
mentada que presenta sobrepasa 
las texturas habituales en el artista. 
Con ello en cierto modo reproduce 
el hosco pelaje del animal, aunque 
de forma nada regular.

La prioridad del artista es captar 
la posición del jabalí, congelando 
un instante de la carrera del animal, 
que huye con rapidez. El momento 
es el de la unión de las patas en un
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Cerdo castrón maduro.

Los tres estudios previos elaborados para el Iberian Pork Parade, asumiendo ya entidad propia.

Cerda parida.
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La gran mayoría de los artistas 
alaban el realismo de la figUra 
aceptan la oferta con entusiasmo7 

Asistimos así a un despliegue de 
procedimientos muy imaginativo, 
lógicamente desigual, pero donde 
los pintores intentan volcar su crea
tividad y estilo.

Junta de Extremadura y su cam
paña Alimentos de Extremadura, 
ayuntamientos y empresas privadas 
que patrocinan cada una de las 
propuestas una vez culminadas. Son 
ahora puercos y no vacas los que 
ocupan las plazas de las capitales 
extremeñas en una itinerancia ya 
muy amplia, que aún sigue en curso. 
Hasta el momento de redactar estas 
líneas, 46 artistas han generado 
otros tantos ejemplares, pintados 
sobre un modelo realizado por Luís 
Martínez Giraldo5. El artista confió 
desde el principio en el éxito de la 
campaña, y le satisfizo participar por 
entender que es un animal que ha 
contribuido al bienestar y beneficio 
de los españoles

En su estudio conserva los mode
los que barajó antes de encontrar la 
solución definitiva. Los ha fundido en 
bronce para preservarlos, pues le re
sultaban gratas también las versiones 
desechadas. Su primera elección fue 
un cerdo muy maduro, que podría 
ser un semental ya castrado para el 
engorde. La alternativa, una hembra 
parida con las mamas muy marcadas, 
Pero, aparte de (,cr Opción^ írrfr& 
cuentes, Giraldo los concite su 
estilo habitual y pronto se da r.iu-nu 

el encargo no pf,dla ir
omino. De ahí que ímalmarar- 
Qpor un modelo IIlá<hrtb,hMizn..)í. 
encajara mejor con la 
solemos triividi-hwdmhAf,,,, 

**?...
... .............. ...... ......

Para que los pintores pudieran 
decorar con libertad la superficie, 
ésta debía estar menos acciden
tada y ofrecer una textura lisa, 
por lo que en su versión definiti
va el artista renunció a su modo 
acumulativo de actuar, aunque 
no oculta que hubiera preferido 
un resultado más espontáneo. Lo 
describe así: "Mi forma de traba
jar es muy rápida y con muchos 
pegotes de barro. He dejado de 
lado ese impresionismo en aras 
de un cerdo lo más realista posi
ble. Va en beneficio de un soporte 
para después pintar. En realidad, 
el cochino no es más que un mero 
soporte. La creatividad la están 
poniendo los artistas. Me alegra 
muchísimo haber contribuido a 
que otros artistas, sobre mi mo
delo, puedan hacer una obra más 
importante"6.

Además de adaptarse a esa 
opdón más convencional, tam- 
bíén estudió el tamaño adecuado 
para facilitar la ezposícíón pública, 
incidió así dotar al cerdo de un 
tamaño un 20% mayor que el na- 
f!^ai, la idea o-, que el ejemplar

/ pueda más cuando 
i¡(i» pia/a u otro enclave 

rodado dr. (<1, reproduc

m Madrid a wMb rí„ ftj(k0|ii) ( o|| 
"Mrrdorma rígida maimuMi 

flbr, da vidrio |)fJ,
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ESCULTURA 
PÚBLICA. 
REALIZACIONES 
Y PROYECTOS

monumentales nos desvelarán en 
este bloque nuevas e importantes 
facetas que ayudan a entender la 
forma en que Giraldo concibe la 
escultura y analizar algunas de sus 
creaciones más conocidas. Para él, 
que las obras estén en la calle es 
lo mejor que le puede pasar a un 
artista, al poder ser contempladas 
libremente por el público.

También el propio artista nos 
ha dejado opiniones al respecto, 
en la línea que apuntamos, al con
cluir que "la escultura se integra 
y da carácter a la ciudad, siendo 
testimonio de su memoria históri
ca y formando parte de su propia 
identidad"3. O cuando se ocupa 
de cuestiones más concretas, por 
ejemplo relacionadas con la esca
la, buscando siempre el equilibrio 
adecuado: "una estatua muy gran
de en un espacio pequeño resulta 
totalmente distorsionante, o una 
estatua pequeña se pierde en un 
sitio demasiado extenso"4.

Dada la envergadura de algunos 
monumentos, podrá constatarse 
que al requerir comentarios más 
extensos, optemos en este capí
tulo por introducir apartados con
cretos para cada obra. Al tiempo 
conviene apuntar que incluimos 
al mismo nivel aquellos proyectos 
que ideó o en cuyos concursos 
participó, aunque no fueran culmi
nados como obra definitiva, ya que 
consideramos que desde el punto 
de vista creativo tienen la misma 
importancia.

¡III

i
t '

¡i'La escultura pública de carácter 
conmemorativo ha servido a lo 
largo del tiempo para homenajear 
a los personajes o acontecimien
tos que según la sociedad, o más 
bien sus responsables, se han 
considerado dignos de encomio. 
Perpetúan así una memoria im
puesta1, promovida en principio 
por las élites decisorias y con la 
que el ciudadano establece una 
estrecha convivencia. El viandante 
acaba haciendo suyos estos hitos 
escultóricos, asimilándolos en su 
recorrido diario y familiarizándo
se con su presencia, volúmenes 
y morfología. En buena medida, 
la efectividad del monumento 
público se logra cuando cala en 
la sociedad y ésta lo asume como 
algo propio.

También estas obras ayudan a 
configurar la imagen de una po
blación, convirtiéndose en seña 
identitaría de la misma. La apuesta 
de cada localidad por perpetuar 
modelos más conservadores o mo
dernos es un tema de gran interés 
que investigamos en paralelo2. Las 
realizaciones de Giraldo no suelen 
ser rompedoras, pero sí reflejan 
temas y modos imperantes en este 
medio de expresión.

Para los artistas los monumen
tos son además una suerte de 
consagración, la manifestación 
que los encumbra, porque per
mite ofrecer su obra de forma 
permanente ante el público. Los 
proyectos, encargos y concursos

I

I

-- 1, Moisés, "La escultura animalista", en Cuatro miradas. Escultura 
vntemporánea en la Colección Capa, Cáceres, Institución Cultural £|BAZÁN DE HUERTA, 

española cc..- 
Brocense, 2005, pp- 21-62.
LEAL, Julián, "Un monumento a la ilusión", Hoy, ll-XII-2000, p. 8. También publicado 
en El Jacho, Barcarrota, n* 44, XII-2000, p. 3.
SURIANO LLAMAZARES, José María y ROMÁN ARAGÓN, Lourdes, Artistas del Casco 
Antiguo de Badajoz, 3a- Edición, Badajoz, Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, 
Cajasol y Diputación de Badajoz, 2010.
http://www.cowparade.com/. Consultado el 1 de septiembre de 2016.
La nómina incluye a Yolanda Amigo, Ramón de Arcos, Carmen Arrobas, Soledad 
Aza, Clara Báez, Melchor Balsera, Milagros Barco, Miguel Calderón, Vito Cano, José 
Andrés Cardoso, Jonatan Carranza, Marifé Díaz, Dulce Escribano, Jorge Juan Espino, 
Juan García, María José García, Gamero Gil, Juan Gila, Carmen Goga, Victoria Guill, 
Cristina Lázaro, Nacho Lobato, Ana Belén López, Paz López, Samuel López-Lago, 
Puri Martín, Antonio Martínez, Domingo Martínez, Gloria Morán, Eduardo Naranjo, 
Abigail Narváez, Carmen Palop, Juan José Pedresa, Borja Pinilla, Jesús Pizarro, Marta 
del Pozo, Nieves Rebolledo, Álvaro Reja, Virginia Rivas, Ignacio Rodríguez, Fernanda 
Ruano, Miguel Sansón, Raimundo Silva, Fermín Solís, Benjamín Tocha, Albergo 
Vagace, 
http://iberianporkparade.com/artista/martinez-giraldo.html, 2015. Consultado el 1 
de septiembre de 2016.
SIN FIRMA, "Luis Martínez Giraldo nos habla de la creación del cerdo para el 
Iberian Pork Parade" Hoyes, 21-5-2015. http://www.hoy.es/videos/extremadu- 
ra/201505/21/luis-martinez-giraldo-habla-4248843359001-mm.html . Consultado el 
1 de septiembre de 2016.
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Natividad para el Regimiento Castilla 16.1973-1974.

Relieve del Dios Baco.
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Escudo Nacional para el edificio de Hacienda 
en Badajoz.
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aire libre en el cuartel de Sancha 
Brava, bajo las ramas de una gran 
encina. Medía más de 2 metros 
de altura y su imagen ¡lustraba 
un artículo en la prensa local con 
el explícito epígrafe "Un cabo 
escultor".

Cuenta con un primer modelo 
de pequeño formato, que vemos 
en una fotografía de la época so
bre una mesa del propio cuartel. 
A partir del modelo abordaría la 
empresa a escala monumental. 
Un reto interesante, por lo poco 
usual del material utilizado. De 
hecho, es un ejemplo pionero en 
Extremadura, donde no se habían 
ubicado hasta entonces esculturas 
de hormigón. Apostó por el mismo 
porque siempre fue concebida 
para ser dispuesta a la intemperie 
y debía por tanto resistir las incle
mencias del tiempo.

Supone un avance sustancial en 
su trayectoria. Muestra su vincula
ción con la modernidad y el ensayo 
de nuevas opciones plásticas. Pero 
también hay que considerar que 
supone una excepción, ya que pos
teriormente esta línea de trabajo 
no tendría continuidad.

Representa a la Sagrada Familia, 
con San José, la Virgen María y 
el Niño Jesús en el regazo de su 
madre. El autor defíne la obra 
como ahuecada, en un intento de 
plasmar lo material para que cada 
espectador ponga la espiritualidad, 
imaginando el contenido de las fi
guras de un modo distinto.

también caracterizaría a la peculiar 
divinidad grecorromana. Esta obra 
y el águila en relieve antes citada 
sirvieron al artista para demostrar 
su pericia en la talla junto a la más 
frecuente labor de modelado.

Aunque con algún ligero des
perfecto, el relieve pervive en su 
enclave original, si bien desde hace 
tiempo el quiosco no se encuentra 

ya en uso.

Relieve del Dios Baco en el Quiosco 
de Santa Marina, Badajoz. 1972

Sí vemos un planteamiento más 
caracterizado en la siguiente opor
tunidad. En marzo de 1972 surge un 
nuevo encargo público en Badajoz. 
Se trata de un relieve de 100 x 80 
cm situado en el lateral del Quiosco 
que sustituiría al bar del desman
telado Cine Santa Marina, frente a 
las traseras del Gobierno Civil. Al 
ser el lugar donde se cumplimenta
ba el DNI, las colas de ciudadanos 
auguraban un buen futuro para el

l|,
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Escudo Nacional para el edificio de 

Hacienda en Badajoz. 1971
Su primera intervención en el 

espacio público surge cuando reci
be el encargo de labrar un bajorre
lieve en piedra para el edificio de la 
Delegación de Hacienda en Badajoz, 
que había culminado la empresa 
Dragados y Construcciones. El 
contrato se formaliza en febrero 
de 1971, con un presupuesto de 
42.000 pesetas, para ser realizado 
en piedra arenisca Bateyg Novelda 
de 10 cm de grueso, con unas di
mensiones de 3 x 2 metros.

El águila se labra con precisión, 
a pesar de encontrarse a tal altura 
que es difícil percibir los detalles 
desde el suelo. Con todo, y dada la 
relevancia del encargo, no resulta 
extraño que el artista se esmerase 
en su realización, ya que le permitía 
adquirir cierta notoriedad, aunque 
no sea, como es obvio por el tema, 
una creación demasiado personal.

local. El relieve se ubica bajo una 
cornisa y ante un potente mural 

fragmentado de piedra y se conci
be como fuente, actuando su boca 

como caño que vierte agua en un 
pequeño depósito.

Inevitable pensar en referencias 
tan conocidas como La boca de 
la verdad, una gran máscara de 
mármol situada en el pórtico de la 
iglesia de Santa María in Cosmedin 
de Roma y que originalmente pudo 
vincularse a una fuente o una tapa 
de alcantarilla. Según la leyenda 
atrapaba la mano de quien miente 
al introducirla y fue popularizada 
en la película Vacaciones en Roma 
de William Wyler en 1953. También 
actúan como precedentes icono
gráficos los clípeos apotropaicos 
con las imágenes de Medusa y 
Júpiter Amón que ornamenta
ban el pórtico del Foro Municipal 
emeritense.

Son estas referencias las que 
parecen influir en Giraldo, más 
que la iconografía tradicional del 
dios griego, habitualmente mos
trado imberbe y con una marcada 
obesidad. En todo caso recupera 
las representaciones iniciales, las 
de la cerámica ática, en las que 

aparece a veces con barba afilada 
y cabellos largos y ensortijados. El 
relieve mantiene, eso sí, las hojas 
de vid integradas con los cabellos, 

que se proyectan ostentosamente 
al exterior. La Imagen se ,|ncu|a 
con el liquido, a| servir de fuente 
aunque no tanto con el vino que

¡ -- - ■

Relieve del Dios Baco en el Quiosco de Santa 
Marina, Badajoz. 1972.

Natividad para el Regimiento 
Castilla 16.1973-1974

Una de sus creaciones mo
numentales más llamativas, 
elaborada durante su servicio 
militar en el Regimiento de 
Infantería Mecanizada Castilla 16 
en Badajoz, es una Natividad de 
gran formato. Fue realizada en 
hormigón y emplazada en 1974 al
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Monumento a Antonio Reyes 
Huertas en Campanario. 1978

El Monumento a Antonio Reyes 
Huertas en Campanario surge a 
instancias de una Comisión Pro- 
Homenaje, aunque financiado por 
la Diputación Provincial de Badajoz 
a través de la Institución Cultural 
Pedro de Valencia. El escritor, 
novelista y periodista, cantor de 
Extremadura, había fallecido en 
1952, enterrándose en Campanario 
y se cumplían ahora 25 años de su 
muerte. Nacido en 1887 e iden
tificado con la tierra y las gentes 
de Extremadura, en sus textos de 
carácter costumbrista plasmó sus 
vivencias y sentimientos. Destacan 
entre sus libros Estampas campesi
nas, La sangre de la raza o La cié
naga. Un fragmento de la segunda 
obra fue escogido para ilustrar 
la placa que acompaña al monu
mento: "Tengo mi corazón lleno 
de aldea, lleno de sol, de cielos y 
de campos y de ansias de un vivir 
noble y sencillo".

La Comisión se constituye en 
noviembre de 1977 en la pequeña 
aldea de La Guarda, por ser un 
lugar muy querido para el escritor. 
La preside el veterinario Lorenzo 
Rodríguez Amores junto al párroco, 
dos periodistas y otros personajes 
locales, contando con el apoyo de 
la alcaldía, encargada de recabar la

/
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Natividad para el Regimiento Castilla 16. 
1973-1974.

Giraldo usa el vacío, aunque un 
vacío no total; es producto de su
perficies no perforadas, sino abar
cantes, que generan volúmenes 
virtuales mediante la delimitación 
de los contornos. Sigue con ello 
pautas de las primeras vanguar
dias, el camino abierto por Pablo 
Gargallo, Julio González o el propio 
Picasso, aunque explorado enton
ces por medio del metal. También 
podemos rastrear en el grupo la 
morfología antropomórfica de 
Henri Moore, si bien la apuesta pri
mordial del artista inglés recurría 
más a los volúmenes netos y conve
xos. Su otra referencia la podríamos 
encontrar en el ámbito religioso, 
con el impresionante apostolado 
que Jorge de Oteiza realizara para 
el Santuario de Arántzazu en Oñate 
(Guipúzcoa), donde dialoga de nue
vo con la concavidad de las formas.

Su concepción es valiente y 
probablemente causara estupor al 
presentarse en público dentro del 
cuartel. De hecho, generó alguna 
anécdota curiosa, como la de un 
militar que obligó a buscar por todo 
el recinto la figura del Niño Jesús, 
pensando que había sido sustraída. 
No supo apreciar que el Niño esta
ba integrado con la imagen de la 
Virgen en ese juego de huecos don
de el vacío toma un carácter activo.

Con el traslado del acuartela
miento a una nueva sede próxima 
a Botoa, la obra se reinstaló en este 
recinto, donde se conserva, aunque 
con alguna carencia en el montaje.

Medicina, elaborados como es 
habitual entonces por la Fundición 
Codina de Madrid.

no realizados.

Monumento a Antonio Reyes Huertas en Campanario. 1978.

definitivo, no descartaba el uso del 
hormigón como alternativa, por su 
coste mucho más económico que 
la piedra o el bronce, y entendía 
que la obra podría funcionar tanto 
en una plaza como en una avenida. 
Pero las estimaciones serían inne
cesarias, por cuanto el proyecto no 
seguiría adelante.

Relieves para la Universidad. 1976
En 1976 dos encargos públicos 

vinculados con la Universidad de 
Extremadura posibilitan sendos 
escudos de la UEX, fundidos en 
bronce y aluminio; además de 
otros dos rótulos en los mismos 
materiales para la Facultad de

■

Dos proyectos 
1974-1975

Este apartado reúne dos inicia
tivas que no llegaron a culminarse. 
En enero de 1974 Giraldo promueve 
un proyecto que le despertaba gran 
interés y lo da a conocer a través de 

la prensa. Se ofrece para hacer un 
monumento al emigrante, aunque 
finalmente no se llevaría a cabo5.

En el segundo caso la propuesta 
no sería suya. Entre los proyectos 
monumentales no culminados 
cabe citar otro dedicado al general 
Francisco Franco. La ¡dea surge en 
1975, tras la muerte del dictador, y 
coincide con iniciativas similares en 
el resto de España. Un artículo en 
el diario Hoy se hace eco del pro
yecto. La intención era financiarlo 
en parte por la colaboración de 
entidades y en mayor medida por 
suscripción popular, con aportacio
nes voluntarias6.

Para ello el colectivo encarga a 
Martínez Giraldo la realización de 
un boceto o maqueta que pudiera 
servir de referencia, todavía sin pre
supuesto ni ubicación. El resultado 
es un grupo con siete figuras en pie 
alrededor de la estatua ecuestre. 
Aunque la imagen difundida en 

prensa muestra apenas un boceto, 
parecen adivinarse ecos rodinianos 
(en concreto Los ciudadanos de 
Calais) en la concepción de las figu
ras. El formato elegido propiciaba 
que la figura del anterior Jefe del 
Estado destacase entre la multitud 
El escultor, para el paso a mater¡a|



•do García Lozano y Diego Garrido Adame.
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El pedestal elegido 

que de

Monumento a Adelardo Covarsí de Juan de 
Ávalos. 1967.

Monumento a Eugenio Hermoso. Proyectos de Rican

ayuda de la Diputación Provincial, a 
través de la Delegación de Cultura. 
También colaboró el colectivo ex
tremeño La Encina de Madrid, que 
asumiría la colocación de placas 
conmemorativas, junto a Hogares 
Extremeños de diversas poblacio
nes españolas. Las placas fueron 
realizadas por la empresa Cerámica 
Artística Barcarrota.

A fines de 1977 Giraldo recibe el 
encargo de acometer la escultura y 
se desplaza al pueblo para estudiar 
el enclave. Recibe imágenes foto
gráficas sobre el personaje que le 
ayudan a inspirarse. La cabeza en es
cayola está terminada en marzo de 
1978. Es de gran formato, mide 70 x 
46 x 31 cm y se funde en Madrid a la 
cera perdida, en Codina Hermanos, 
con un importe de 46.000 pesetas.

En abril de 1978 se realiza la 
inauguración del monumento y una 
placa alusiva, con la participación 
masiva del pueblo y numerosas 
autoridades. Diversos testimonios 
gráficos dan cuenta del carácter de 
acontecimiento que tomó el acto. 
Los discursos loaron las excelencias 
del escritor, perennizado en la es
cultura de Giraldo en forma de una 
gran cabeza, de tamaño muy supe
rior al natural. En ella el escultor 
apostó ya por su figuración carac
terística, con un modelado vibrante 
que configura una estructura ósea 
potente y reconocible. Esta factura 
se aprecia también en el modelo 
en escayola patinada que el autor 
conserva en su taller.

El polémico proyecto de monu- 

mentó a Eugenio Hermoso. 1982
Un episodio singular es el que 

se genera en torno al proyecto 
de monumento al pintor Eugenio 
Hermoso en Badajoz. Una ocasión 
perdida que podría haber dado 
alas a la carrera profesional de Luis 
Martínez Giraldo, pues de haber 
obtenido la obra se habría posi- 
cionado muy bien para sucesivas 
opciones monumentales. No pudo 
ser, pues finalmente el concurso no 
llegó a buen puerto, pero lo sucedi
do en torno al mismo bien merece 
dedicarle un apartado. Abordamos 
pues la historia e intrahistoria de 
una iniciativa que surge con motivo 
del centenario del nacimiento del 
pintor en 1983.

En octubre de 1982 el pleno del 
Ayuntamiento de Badajoz acuer
da la convocatoria, por 9 votos 
a favor y 15 abstenciones, difun
diéndola en prensa y el Boletín de 
Información Municipal y fijando la 
entrega de maquetas para el 15 de 
diciembre. Hermoso es el principal 
representante del costumbrismo

extremeño, junto a su compa
triota Adelardo Covarsí, quien ya 
contaba con un monumento en 
el arranque del Puente Nuevo o 
de la Universidad. El grupo previo 
lo había erigido Juan de Ávalos en 
1967 con una peculiar estructura, 
ya que el pintor solo aparecía en 
un relieve broncíneo sobre un mo
nolito, dejando el protagonismo de 
la obra a personajes inspirados por 
sus cuadros de montería.

Este hecho peculiariza el concur
so, pues las bases establecen que 
el nuevo proyecto debía armonizar 
con el precedente, buscándose una 
simetría compositiva. Ello implica
ba la inclusión, como en aquél, de 
un pedestal de granito desconcer
tado y un monolito de piedra. Se 
imponía además, en este caso, la 
reproducción del Autorretrato en 
bronce del pintor que conservaba 
el Museo Provincial de Bellas Artes 
de Badajoz.

Cuatro maquetas ser presenta
ron al concurso, firmadas por Luis 
Martínez Giraldo, Eduardo Zancada, 
Diego Garrido Adame y Ricardo 
García Lozano7. Todos apuestan por 
la ubicación de varias figuras feme
ninas como motivo principal, y era 
casi obligado, por cuanto las bases 
buscaban que el monumento fuera 
también un canto de exaltación a 
la mujer extremeña. Aparecen así 
yendo a la fuente, portando cánta
ros o acompañadas por algún ani
mal. En sintonía con el monumento 
antecesor, la mayoría se inspiran en

■ ■ i es un blo- 
piedra granítica vertical e 

irregular, con la placa identificativa 
en su frente. La instalación inicial 

se ubicó entre los contrafuertes 
del ábside exterior de la iglesia. 
Una remodelación urbana del en

torno, abordada recientemente, 
optó por emplazar la escultura de 
forma aislada, mirando hacia la 
iglesia en lugar de darle la espalda. 
Sigue ocupando de todas formas 
una ubicación privilegiada junto a 
la plaza que se ve cerrada en otro 
de sus lados por el edificio del 

ayuntamiento.

icacion actual del monumento.
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Monumento a Eugenio Hermoso. Proyecto de 
Eduardo Zancada.

fe
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de Hermoso, al tratarse de una 
mera reproducción. Por eso no los 
incluyó, pero en su presentación y 
memoria contemplaba su presencia 
y de hecho la asumía al aceptar las 
bases. Considera que su oferta crea
tiva como escultor quedaba plena
mente demostrada en lo ofrecido y 
se lamentaba de la ocasión perdida.

Por su parte, Zancada, ganador 
del premio de 300.000 pesetas e 
ilusionado con su primera gran obra 
monumental, empezaba a impa
cientarse cuando, ante la falta de 
noticias, veía que se agotaban los 
plazos para poder culminar la obra 
dentro del año de la conmemora
ción. El ajustado presupuesto de 6 
millones, condicionado por la fun
dición, podría revisarse y complicar 
aún más las cosas. Ofrecía barajar 
varias opciones en relación a los ma
teriales, pero el problema era más 
serio. En realidad el Ayuntamiento 
de Badajoz no contaba con suficien
te presupuesto para abordar la obra 
definitiva y, amparándose en una 
de las cláusulas del concurso, que 
condicionaba la ejecución a la dis
ponibilidad económica, no asumió 
el compromiso adquirido. Zancada 
reclamó una indemnización, y aun
que el ayuntamiento recurrió, pudo 
obtener una compensación parcial 
por el asunto.

Giraldo conserva en su taller una 
maqueta inicial en escayola, algo 
dañada, y una fundición en bronce 
sobre paleta de mármol. Todavía hoy 
lamenta esa oportunidad perdida,

d
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personajes directamente obtenidos 
de las pinturas de Hermoso. Son 
reconocibles actitudes que vemos 
en cuadros como Lo Jumo, lo Rufo y 
sus amigas (1906), En la fontanillo 
(1910) o Romería de los Remedios 
(1919). Pueden identificarse tam
bién las dos figuras femeninas que 
protagonizan el tríptico Arcadia 
de 1923. En este sentido es muy 
llamativa la coincidencia formal en 
los proyectos de Garrido y Zancada, 
tanto en una de las portadoras de 
cántaro, como en la figura sedente 
que se acompaña por un cabritillo.

De los cuatro proyectos, el de 
García Lozano resultaba el más des
afortunado, con 4 figuras estáticas y 
frontales sobre pedestales cúbicos 
y sin conexión entre sí. Garrido 
Adame y Zancada integraban mejor 
las figuras, en una composición más 
armónica y con planteamientos si
milares en lo formal. La singularidad 
de Zancada era la inclusión, ante el 
monolito lateral, de un estilizado 
desnudo femenino sedente, propio 
de su estilo y el de Juan de Ávalos, 
que habría que entender en clave 
alegórica.

Giraldo fue más valiente y origi
nal. Por una parte en el tratamiento 
abocetado de las 6 figuras, cuya 
zona inferior simula surgir de la pro
pia paleta empastada y ondulante. 
Forman una procesión inicial de tres 
mujeres con los senos desnudos 
portando cestos y cántaros, segui
das por dos niñas y una anciana a 
quien le cuesta seguir el camino.

El 10 de enero se reúnen los 10 
miembros del jurado, con críticos, ar
tistas y componentes de la Comisión 
de Cultura del Ayuntamiento. Un 
primer acuerdo fue seleccionar dos 
de los proyectos, los de Zancada 
y Giraldo; pero surgen entonces 
discrepancias sobre la validez de la 

maqueta presentada por el segundo, 
y tras un empate en la votación sobre 
este tema se aplaza el resultado a un 
nuevo encuentro en el que se conta
ría con un informe del letrado asesor. 
Aun así, las nuevas deliberaciones 
fueron amplias y se barajó incluso 
la opción de declarar el concurso 
desierto. Pero tras considerar, recu
rriendo incluso al diccionario, que el 
concepto de maqueta debía contem
plar todos los elementos, el resulta
do, por 6 votos a favor, fue adjudicar 
el primer premio a Eduardo Zancada 
Pérez, declarar el accésit desierto y 
conceder una mención especial a 
la obra de Giraldo por su mérito ar
tístico y originalidad. En este último 
sentido se dejaba al arbitrio de la 
corporación compensarle económi
camente, pero el ayuntamiento lo 
desestimaría más tarde.

Giraldo redactó un escrito de 
protesta, sospechando incluso favo
ritismo por parte de algunos de los 
miembros del jurado, y manifestó 
también en la prensa su decepción 
y abatimiento8. Su argumento era 
que la ejecución del pedestal y el 
monolito serían obra de albañilería 
y por tanto no sujetos a la creativi
dad del artista; al igual que el busto

Los personajes proceden literal

mente de la paleta del pintor, 
porque es una gran paleta con tres 
pinceles la que configura el basa
mento del grupo. Además, para 
adecuarse a la perspectiva, dicha 
superficie presenta una pequeña 

inclinación. El presupuesto ascen
día a los 10 millones de pesetas, 
tras consultarlo con la Fundición 
Codina de Madrid. El artista conser
va un borrador manuscrito con una 
detallada descripción del proyecto, 
pero sintetizó en demasía su carta 
al presidente del jurado calificador, 
dejando algo abierta la resolución 
del pedestal granítico y el monoli
to, que no incluía físicamente en la 
maqueta, dando por hecha su pre
sencia con arreglo a las bases. En el 
mismo sentido no adjuntaba tam
poco el busto del pintor. Este hecho 
traería importantes consecuencias 
para las pretensiones del artista.
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aunque asume que estas cosas suce
den y también de ellas se aprende, 
sobre todo cuando eres joven.
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Relieve conmemorativo de la 
Orquesta Filarmónica de Olivenza. 
1987

En 1987 Luis Martínez Giraldo 
recibe el encargo de rendir un 
homenaje a la Filarmónica de 
Olivenza, una vez sobrepasado su 
centenario. La orquesta fue funda
da en 1851 por el filántropo José 
María Marzal. Es la decana de las 
bandas extremeñas y una de las 
más antiguas de España. Ostenta el 
privilegio de lucir uniforme militar, 
concedido a fines del siglo XIX, y ha

obtenido en su trayectoria numero
sos premios y reconocimientos.

Es un relieve en resina de poliés- 
ter de color oscuro. Tiene un gran 
formato, que supera los 2,5 m de 
longitud. Incluye por una parte un 
paisaje urbano donde se recono
cen edificios señeros de Olivenza: 
la ciudadela, la iglesia de Santa 
María del Castillo, la Panadería del 
Rey y la plaza en que se desarrolla 
el concierto. La arquitectura se 
plasma con una acertada perspec
tiva y profundidad, a pesar de lo 
exiguo del fondo. El concierto se 
interpreta por un nutrido conjunto 
de músicos entre los que el escul
tor confiesa haber incluido retratos

■
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usto de Juan Meléndez Valdés en Ribera del Fresno, 

de amigos y pe 
junto a 
terminados 
como sacerdotes

Una 
muestra p> 
algunos de sus

rsonajes de Badajoz, 
otros que encarnan de

estamentos sociales, 
o la Guardia Civil, 

fotografía de la época 
•osando junto al relieve a 

protagonistas. Son

más de 30 personas acompañadas 
por espectadores de identificación 
más difusa, en una composición 
grupal dispuesta en varios planos. 
El autor sigue su estilo característi
co y modela los diferentes planos 
con trazo ágil y nervioso.

En realidad el relieve forma par
te de un proyecto que pretendía ser 
aún mayor. La idea original es que 
actuara a modo de partitura de un 
músico con una escala descomunal, 
aunque difícilmente viable. Dos 
flautistas de tamaño natural, uno 
sedente y otro en pie, se concibie
ron para completar la obra, aunque 
el presupuesto no permitiría al final 
llevarlos a cabo. El relieve adquiere 
condición pública por cuanto se 
instala en el Museo Etnográfico de

Olivenza.

Monumento a Juan Meléndez 
Valdés en Ribera del Fresno. 
1986-1988.

Por encargo del ayuntamiento 
de Ribera del Fresno, con la subven
ción también de la Diputación de 
Badajoz y la Junta de Extremadura, 
en 1986 Luis Martínez Giraldo abor
da el modelado del busto de Juan 
Meléndez Valdés para ser instalado 

como monumento.
Se inscribe en el prototipo de 

reconocimientos a hijos ¡lustres, 
y Meléndez Valdés cumplía me
recida y sobradamente este re
quisito. Nacido en la localidad en 
1754, es un personaje polifacético 
que desempeñó gran número de



Busto de Menéndez Valdés en escayola patinada.
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Monumento a Juan Meléndez Valdés en 
Ribera del Fresno. 1988.

íl \rI * * *
Instalación del monumento.

pero 

y 
no 
un acierto 

un gran 
procedente

original. En realidad es un doble 
pedestal, ya que otra piedra de 
menortamaño acoge una placa con 
la inscripción: "Ribera del Fresno a 
Meléndez Valdés. Agosto 1988". 
Pensando que la escultura queda
ría un poco desangelada, se optó 
por colocar un fresno como fondo 
al monumento y limitar además la 
insoslayable presencia del edificio 
amarillo que cierra la plaza y capta 
casi toda la atención del especta
dor. El ejemplar fue donado por 
Bernardo Víctor Carande y venía a 
compensar la ausencia en el pueblo 
de la especie arbórea que le otorga 
su nombre9. Carande fue también 
el encargado de pronunciar el dis
curso en la inauguración que se ce
lebra el 12 de agosto de 1988. En él 
glosó la trayectoria del polifacético 
personaje ribereño.

Del busto broncíneo expuesto al 
público el artista conserva un mo
delo en escayola patinada en tonos 
marrones y ocres. Su gran formato 
impacta y en la cercanía cobra aún 
mayor relevancia el tratamiento ac
cidentado de la superficie. No fue 
fácil para Giraldo resolver el empe
ño. No contaba con demasiada in
formación visual sobre el persona
je, por eso resultó fundamental el 
retrato de Goya que lo muestra en 
tres cuartos. Giraldo haría su propia 
interpretación a partir del mismo. 
En cualquier caso lo contextualiza 
al representarlo con indumenta
ria del siglo XVIII, con una casaca 
y pañuelo al cuello. La cabeza se

■

presupuesto a la Fundición Capa, en 
Arganda del Rey, aunque lo deses
timaría por su mayor importe. Así, 
es la empresa Codina Hermanos la 
que asume de nuevo la fundición, 

por valor de 370.000 pesetas, pa
gada en dos plazos por el artista. El 
artista rebajó el presupuesto inicial 

de dos millones y medio de pesetas 
a un millón. Esta sería la cantidad 
cobrada del ayuntamiento, tam
bién en dos partidas, pero no sin 
problemas pues se tardó tiempo 
en abonarle el segundo plazo por 
la fundición, que Giraldo ya había 
adelantado. Hasta resuelto este 
tema no se pudo inaugurar.

Es significativo que entre las 
estipulaciones, fijadas en 1987, 
el artista se reserve los derechos 
de propiedad, quedando prohibi
da toda clase de reproducción o 
modificación total o parcial de la 
obra. Así mismo establece que no 
se puede cambiar su ubicación sin 
acuerdo entre las partes. El artista 
asume el transporte, pero las bases 
y pedestales serían por cuenta del 
cliente con la supervisión del autor.

Ubicado en el centro de la Plaza 
de España, el busto se inscribe en 

un contexto urbano singular, en el 
que asume el protagonismo. Para 
su presentación final se utilizaron 
materiales heterogéneos entre 
los que a nuestro juicio no encaja 
el basamento de ladrillo. Éste se 

puso con intención de levantar el 
monumento y darle una mayor 
presencia sobre el nivel de la plaza,

actividades y cargos, como econo- 
mista, político, jurisconsulto, filó
sofo, prosista y poeta. Esta última 
faceta es la que se ensalza en la 
placa local que señala el lugar de su 
nacimiento: "En esta casa que ves 
nació el poeta admirable Don Juan 
Meléndez Valdés". Fue miembro de 
Sociedades Económicas, Consejero 
de Estado, Ministro de lo Criminal 
en Zaragoza, Oidor de la Chancillería 
en Valladolid, Fiscal de la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte en Madrid, 
Catedrático de Humanidades en 
Salamanca, Académico de la Lengua 
Española, Presidente de la Comisión 
de Instrucción Pública. En definitiva, 
un personaje crucial en su tiempo, 
conectado con la ilustración y la 
intelectualidad progresista, que 
vivió el exilio en Francia y murió 
en Montpellier en 1817, conser
vándose sus restos desde 1900 en 
el Panteón de Hombres Ilustres 
de la Sacramental de San Isidro en 
Madrid.

En algunos de sus versos re
cuerda con cariño sus orígenes y el 
entorno rural en que vivió sus pri
meros años. Fue además protegido 
por Godoy, quien lo calificara de 
"sabio, noble, arrojado, glorioso y 
divinísimo". Y Godoy es otro de los 
personajes que formará parte con 
el tiempo del bagaje escultórico 

monumental de Giraldo.
Por las dimensiones del busto 

(1,30 m de altura) y el posible 
coste elevado de la obra, en esta 
ocasión Giraldo solicita también

al tiempo introduce un color 

unas texturas que pensamos 
benefician al conjunto. Sí es 

el pedestal naturalista, 
bloque granítico vertical, 

de Barcarrota, que se 
ha dejado con la textura irregular



Tiempos modernos. Vista parcial.
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°bra completa en la Escuela.
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alza con pose distinguida y patente 
solemnidad, sin perder por ello un 
enfoque realista. La mirada al fren

te en su ubicación definitiva parece 
convertirlo para siempre en testigo 

de su entorno.

lili
I

Tiempos modernos. Proceso de realización 
en la Escuela. 1989.

Tiempos modernos. Presentación en la Expo'92 de Sevilla.

Artes y Oficios y fue elegida por 
el Ayuntamiento en las rotaciones 
temporales que se ofrecieron a las 
distintas comarcas de la región. 
Terminada su exhibición en Sevilla 
volvió a la Escuela, en cuyo recinto 
aún se conserva.

sobre el tema en el Louvre y otros 
museos internacionales que per
mitieron completar el modelo de 
la figura. Con todo, hay también 
algo de interpretación personal a 
la hora de afrontar el acabado y la 
disposición por ejemplo de las pier
nas semiabiertas en torno al tronco 
arbóreo donde el sátiro sería de
sollado. La potencia muscular del 
original otorga toda una lección de 
anatomía que fue bien aprovecha
da y reflejada en la imagen última.

La obra se afirma en definitiva 
por sus valores plásticos. Pero el 
modelo clásico no pensaba dejar
se sin intervenir. La intención era 
precisamente reconvertirlo en algo 
nuevo, actualizarlo bajo paráme
tros distintos, y es lo que se hizo 
durante dos cursos. Ello respondía 
al título otorgado, Tiempos moder
nos, directamente inspirado por 
la película homónima de Charles 
Chaplin y la escena en que el pro
tagonista es absorbido por una 
compleja máquina. De esta forma 
la composición se inscribe en un en
granaje dentado que actúa a modo 
de columna vertebral y sostiene la 
imagen por su parte posterior. Este 
gran eje se prolonga ante la figura 
con unos radios que confluyen en 
un círculo que acoge a su vez un 
desnudo femenino agachado. Parte 
del diseño de Giraldo puede verse 
en alguna de las fotografías dibuja
do en la pizarra del aula.

Es por tanto una composición 
arriesgada, quizás demasiado y ello

Tiempos modernos.
Obra colectiva. 1989

Volvemos a los proyectos 
irrealizados como monumento, 
en este caso abriendo la puerta 
a propuestas colectivas que pos
teriormente darían mejor fruto, 
aunque no todavía. De hecho 
esta iniciativa podría considerarse 
como el primer Objetivo común, 
aunque reservamos ese apelativo 
para las creaciones en acero ya 
del nuevo siglo. Con el ánimo de 
mejorar la proyección exterior de 
la Escuela en un momento difícil, 
Giraldo quiso acometer una es
cultura en colaboración con sus 
alumnos. El propósito era brindar
la al ayuntamiento de Badajoz en 
material transitorio (yeso) para ser 
fundida en bronce y donada a la 
ciudad. El ofrecimiento fue hecho 
público en la prensa en 1989 y el 
consistorio estudió la propuesta10. 
Las perspectivas parecían buenas, 
aunque finalmente sería desesti
mada11. Pero hubo una segunda 
vía para dar a conocer la obra, ya 

que su positivado en yeso patina
do figuró a la entrada del Pabellón 
de Extremadura en la Expo de 
Sevilla de 1992. Es representativa 
de la actividad de la Escuela de

9 alumnos participaron en la 
empresa, alternándose en el mo
delado de las diversas zonas con la 
supervisión directa del profesor. Al 
respecto Giraldo comentaba: "Esta 
obra se debe a una vieja idea mía 
de hacer algo con todos los alum
nos para unificar la clase y para tra
tar los conceptos de la escultura en 
grandes volúmenes". Y en efecto la 

obra presenta un gran formato, con 
2,30 m de altura y casi 300 kilos de 
peso, conservándose fotografías de 
su presencia en la Escuela en una 

primera fase.
El motivo elegido fue una ver

sión del Marsias colgado de época 
helenística que se encuentra en la 
Galería degli Uffici de Florencia. 
Esta figura carece de brazos y pier
nas, aunque se conservan variantes
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El relieve colectivo La escuela en la Alcazaba, aún en barro, en el momento de su terminación. 1997.

I

Modelado de la estatua de Hernando de Soto.
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junte al relieve reai cavia sus 
alumnos en la t scuola ce Artes v 0'^*^

Folleto editado para la inauguración del 
monumento en Barcarrota.

la Escuela en la Alcazaba» Obra 
colectiva. 1997

Con la misma finalidad de inte- 
grx a ¡os alumnos en una actividad 
común, en 1997 emprende una 
n^eva cba cotectWa. Se trata de 
un caorre<eve per,* ía Facultad 
ce Cencas de ¡a Educación, buje

pudo influir en la decisión munici
pal, estimándola poco adecuada 
para su exhibición pública perma
nente, ya que también supone una 
alusión velada a una sociedad que 
esclaviza, atormenta o castiga al in
dividuo. Por eso la valiente compo
sición regresó a la Escuela, donde 
se conserva, aunque desmontada. 
Se ofreció también a la Escuela de 
Ingeniería Técnica Industrial, y para 
disminuir los costes del proceso 
de fundición en 2005 se realizó el 
engranaje con hierros, aunque no 
iiegana finalmente a ser fundida ni 
instalada.

a Hernando de Soto.

■
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el título La Escuela en la Alcazaba. 
Fue terminado en resina sintética 
y fibra de vidrio, con unas dimen
siones de 1,5 x 4 m y un peso de 
unos 100 kilos. Muestra un grupo 
de niños, dirigiéndose por parejas 
hacia el edificio de la Alcazaba 
donde actualmente está el Museo 
Arqueológico. El detalle anecdótico 
que con frecuencia le gusta incluir 
lo encontramos en la pequeña niña 

rezagada, que parece resistirse y 
se ve obligada por su madre o la 
maestra, que tira de su mano.

Aunque fue el centro universi
tario el que propició el encargo, no 
quiso finalmente asumir el compro
miso ni recibir la obra. Por eso el 
descomunal relieve se conserva en 
el vestíbulo de la Escuela de Artes 
y Oficios. Fue además expuesto en 
un solo panel en la exposición de 
los fondos del centro celebrada en 
2005.

Monumento 
2000-2001

Culminar una estatua ecuestre 
ha sido tradicionalmente el deseo 
de cualquier escultor con una tra

yectoria académica o figurativa. 
Llegó un momento en que parecía 
que sin ello un artista no llega
ba a estar "realizado". Grandes 
ejemplos pueblan la geografía 
española, aunque el género haya 
tenido altibajos en su desarrollo 
temporal12. En el ámbito extreme
ño han tenido un especial peso las 
imágenes de los descubridores y 
conquistadores de tierras ameri
canas13, y ese marco propició que 
Luis Martínez Giraldo tuviera la 
oportunidad de afrontar también 
su estatua ecuestre. Surge en su 
localidad natal y daba respuesta 
a un deseo largamente acariciado 
por el escultor y que comentaba 
ya en una entrevista de prensa en 

197214.
Con motivo de la celebración 

del V Centenario de Hernando de 
Soto, la comisión creada al efecto 
en Barcarrota proponía al artista la 

ejecución de un monumento que 
homenajeara al conquistador. Ya 
existía un precedente, firmado por 
el escultor portugués Fortunato 
José da Silva en 1866 y que se en
contraba en precario estado. El nue
vo proyecto, junto a la restauración 
del antecesor, era uno de los actos 
más destacados de la efeméride. 

Buscaba asumir protagonismo en 
la reivindicación del nacimiento del

personaje, reclamada a su vez por 
Badajoz y Jerez de los Caballeros, 
aunque la documentación parezca 
favorecer a esta última. La iniciativa 
generó una entendióle polémica 
entre alcaldes, reflejada en la pren
sa15; pero lo que nos interesa es re
saltar el impacto cultural y artístico 
que la figura de Soto ha tenido en 
estas localidades, y en concreto en 
Barcarrota porque es ahora la que 
nos afecta.

Desde el primer momento se 
pensó en que la estatua debía ser 
ecuestre, entendiendo que esta 
iconografía enfatizaba al personaje 
y porque las fuentes destacan que 
el mismo era un avezado jinete, a 
lomos de su caballo "Aceituno" o 
"Bragao"16.

La financiación procedía so
bre todo del Ayuntamiento de 
Barcarrota, pero contó también 
con la ayuda de la Diputación de 
Badajoz y la Junta de Extremadura.

Es una de las creaciones más sin
gulares, no sólo del autor, sino del 
panorama escultórico extremeño, 
por lo insólito de su presentación 
en un espacio público. Su carácter 
híbrido en la unión de materiales y 
el uso del vacío la convierten en un 
ejemplo único.

La frase "la necesidad agudiza 
el ingenio" parece concebida ex
presamente para esta ocasión. El 
presupuesto disponible, fijado en 
unos tres millones de pesetas, no 
permitía abordar una fundición 
completa del conjunto. Giraldo
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Soldando el caballo.

Armazón previo del jinete.
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resolvió el problema modelando 

solo la imagen del jinete para ser 
fundida. El caballo sería creado a 
partir de barras de tetracero o ace
ro corrugado, silueteando su perfil 
y las líneas esenciales de su com
plexión interna. Un recurso original 
que dota a su monumento de una 
personalidad indiscutible. Giraldo 
aprovechó para ello su formación 
en los talleres de forja de su tío 
Miguel en la calleja de San Benito y 
el maestro Enrique Buhigas17.

Aunque no lo parezca, suponía 
un reto más complejo que el ha
ber llevado la obra a la fundición. 
El ahorro en costes se tradujo en 
tiempo y esfuerzo invertidos. Hay 
que calentar el hierro para volverlo 
dúctil y serían varios meses de tra
bajo con la forja en pleno verano, 
en el patio de su casa y bajo altísi
mas temperaturas.

El otro desafío era lograr en su 
diseño el equilibrio entre las líneas 
que debían configurar la imagen. 
La economía de medios debía ser 
compatible con ofrecer una infor
mación suficientemente indicativa. 
Y la resolución es acertada, pues 
quien la contempla apenas nece
sita más. La anatomía del equino 
se entiende perfectamente con los 
perfiles y componentes apuntados 
por el artista. La maqueta en pe
queño formato que forma parte de 
la exposición refleja bien el proceso 
y permite comprobar que realmen
te funciona. Consigue así integrar a 

un espectador cómplice, que pone

II

de escayola para llevar finalmente 
la pieza a la fundición.

La posición de Soto con las pier
nas abiertas y rectas puede resultar 
chocante, pero está justificada por 
las fuentes que manejó el artista 
para inspirarse iconográficamente. 
Así, le resultó muy útil una cita del 
biógrafo Luis Villanueva y Cañedo: 

"Pero al apoyarse Soto en los es
tribos para dar una fuerte lanzada, 
recibió un flechazo entre el arzón 
y las coracinas, atravesándole la 
cota de malla; sintió el general la 
herida, pero con la prisa de pelear, 
y para que no desmayasen los su
yos, no se detuvo a sacar la flecha 
y siguió peleando cinco horas más, 
hasta que terminó aquella san
grienta lucha, apoyado solo en los 
estribos y sin poder asentarse en 
la silla"19.

De esta manera, la figura se 
alza enhiesta y permite que el 
conjunto alcance los 5,5 metros 
de altura desde la base. El apoyo 
es una plataforma horizontal, so
portada a su vez por un berrueco 
granítico, procedente de la zona. 
El resultado es algo extraño por 
la inestabilidad visual que genera, 
pero puede asumirse por cuanto 
este gran bloque permite ganar la 
altura que proporciona al grupo su 
monumentalidad20. La prestancia 
de la obra se afianza también con 
el dato de que el bronce pesa unos 
300 kilos y otros 280 la figura del 

caballo.

Monumento a Hernando de Soto.

de su parte para completar la per
cepción de la obra.

Quizás lo único que podría ob
jetarse es que su concepción lineal 

necesita de un fondo uniforme 
para recortarse con nitidez, y los

ed¡fic¡os laterales y el entorno 
complican parcialmente su visión. 
Pero ello no aminora la impor
tancia de la apuesta. Se inscribe 
el llamado dibujo en el espacio, 
término que se venía aplicando a 
los grandes creadores iniciales del 
hierro, como Gargallo, González o 
Picasso, y que Giraldo retoma para 
su creación. Con sus trazos consi
gue generar un volumen virtual 
que utiliza el vacío como compo
nente activo.

El artista comentaba con sorna 
que prácticamente había hecho 
una estatua ecuestre sin caballo, 
y que eso permitía que flotara en 
el espacio hacia la gloria. Supo así 
sacar partido teórico de la idea, 
pues presentaba a Hernando de 
Soto montado sobre una ilusión, 
aludiendo al propio empeño de 
los descubridores y conquistado
res. El caballo apoya sobre tres de 
sus patas y el jinete broncíneo usa 
la lanza para estabilizarse, poten
ciando su verticalidad. Su factura 
se caracteriza por la superficie 
rugosa de la coraza y las plumas 
que adornan el casco; la espada 
permanece en el cinto mientras 
el protagonista gira resolutivo la 

cabeza18.
Para la realización de la estatua 

broncínea Giraldo concibió primero 
un armazón de hierro articulado, 
que le permitió organizar y cuadrar 
la postura. Sobre una malla dispuso 
el barro y modeló la escultura. A 
partir de ello se obtuvo en molde
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Traslado de la escultura con una grúa desde el 
patio del artista.

.... ü

Relieve conmemorativo de 
José Bas Rojas, "Pepe Reyes" 
2000-2001

El siguiente proyecto, que corre 
en paralelo a otras propuestas, 
podría enmarcarse en el capítulo 
dedicado al retrato, pero adquiere 
dimensión monumental por su ex
posición pública.

Su objetivo es homenajear a D. 
José Bas, conocido como "Pepe 
Reyes" y dueño de los terrenos 
sobre los que se edificó la barria
da de Cerro de Reyes en Badajoz. 
En recuerdo y homenaje, su hijo 
quiso completar la empresa con la 
construcción de una espectacular 
parroquia bajo la advocación de 
Jesús Obrero. Vendría a compen
sar así los daños sufridos durante 
la tremenda riada producida en 
1997. La iglesia se inaugura en el 
verano de 2002, como una apuesta 
arquitectónica avanzada y de gran 
interés, diseñada por el arquitecto 
Enrique Salazar21. En el recinto se 
instalaría el relieve conmemorativo 
que nos ocupa.

monumental, aún resta comen
tar una nueva pieza relacionada 
con el conquistador. Se trata de 
una cabeza de Hernando de Soto 
en escayola patinada en bron
ce, que conserva el Museo de la 
Fundación Histórica de Soto en 
Bradenton (Florida). Su factura es 
más sencilla y sobria, sin casco ni 
aditamentos, pero cumple su fun
ción rememorativa.

El traslado de la obra desde el 
patio del taller del artista fue espec
tacular, como revelan las imágenes 
en que sobrevuela el cielo pacense 
para ser depositada en el camión 
que posteriormente la llevaría a 

Barcarrota.
La estatua se ubicó junto al mo

nolito conmemorativo de granito 
preexistente. Éste fue levantado en 
función del hermanamiento con la 
ciudad de Bradenton y es el centro 
de los actos conmemorativos cele
brados cada dos años y al que acu
de puntualmente una comitiva de 
la localidad norteamericana. Unas 
placas laterales dejan constancia de 
estas celebraciones, y en el frente 
un relieve en bronce representa el 
rostro del adelantado de la Florida.

Para terminar este apartado, 
aunque no se trate de una obra

r; i’ 11
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Relieve conmemorativo de José Bas Rojas, 
"Pepe Reyes". 2000-2001.

fe
1

No fue una misión fácil, por 
cuanto Giraldo solo pudo contar 
con una pequeña fotografía del 
personaje. Captar el parecido con 
tan linftada documentación gráfica 
no le impidió culminar el encargo 
con soxenda. La opción elegida 
fue un ahorre Heve, de 100 x 60 cm, 
que incluye una placa con la inscrip
ción: "Este templo ha sido erigido a 
la memoria de don José Bas Rojas 
"Pepe Reyes" con la aportación 
económica de su hijo don Ramón 
Bas Mirón. Badajoz, Año 2000."

Se conserva el contrato por 
la operación, firmado en febrero 
de 2001, con importe de 850.000 
pesetas a pagar en dos plazos. Las 
condiciones debían además adap
tarse a las leyes de propiedad inte
lectual. Giraldo partió de un dibujo 
inspirado por el modelo, que sirvió 
a su vez para que los promotores 
aprobaran el proyecto. El modela
do en barro lo hizo en su estudio. Al 
ir a recoger la pieza a la fundición, 
unas fotografías dan testimonio 
de su encuentro en la misma con 
el pintor y escultor Antonio López. 
El final del proceso se cierra con la 
instalación del relieve en el templo 
y la conjunta inauguración.

Luis Martínez Giraldo con el matrimonio 
Miller.

que se inaugura, aunque algunas 
circunstancias previas son las que 
la propician. Conocemos su proce
so inspirador a partir de los textos 
que el propio Giraldo y la prensa 
recogen en diversos artículos y el 
proceso técnico a través de nume
rosas fotografías.

En el año 2000 Luis Martínez 
Giraldo y su esposa visitan 
Bradenton (Florida) en represen
tación de Barcarrota. El viaje se 
produce contextualizado por el 
monumento a Hernando de Soto. 
Las dos localidades hermanadas te
nían una larga tradición de encuen
tros iniciada en los años sesenta y 
reflejada en el monolito que sirve 
de fondo a la escultura del descu
bridor. Desde los inicios, vinculado 
con estos contactos se encontraba 
el matrimonio compuesto por 
Bob y Edna Miller, miembros de 
la Sociedad Histórica Hernando de 
Soto. Son una pareja cosmopolita, 
que había recorrido mucho mundo 
y estaban también relacionados 
con la localidad de Ybor City, funda
da por cubanos. Recuerda Giraldo 
haber visto en su casa un mapa
mundi donde con chinchetas e 
hilos estaban señalados los cientos 
de lugares recorridos. En ese viaje 
se produce el encuentro con Edna 
Miller y entablan una gran amistad, 

que se ve reflejada en abundante 
correspondencia.

El fallecimiento de Edna Miller 
causa un fuerte impacto en el artis
ta y éste empieza a fraguar la ¡dea

Monumento a la Amistad.
Barcarrota, 2001-2002

La segunda obra monumental 
de Luis Martínez Giraldo para 
Barcarrota se fecha entre octubre 
de 2001, cuando realiza la ma
queta, y septiembre de 2002 en

de rendirle algún tipo de home
naje plástico. Comunica la noticia 
al ayuntamiento de Barcarrota, 
presidido por el alcalde Santiago 
M. Cuadrado, quien consigue, con 
ayuda de la Diputación Provincial 
de Badajoz, los recursos para insta
lar en la localidad un recuerdo a su 
figura. Para ello Giraldo renuncia a 
cualquier tipo de remuneración y el 
presupuesto cubre solo los gastos 
materiales del proceso.

A la confluencia de elementos 
que van entramando la iniciativa 
(el hermanamiento, la amistad, 
los viajes por el mundo...), hay 
que unir todavía otro. En su viaje 
a Florida Giraldo visita junto a los 
Miller el taller de un escultor con 
una máquina de plasma de última 
tecnología que permitía cortar con 
extrema facilidad el acero corten. 
El artista enseñó a Giraldo a mane
jarla y le invitó a que ultimara algún 
diseño. A Edna le gustaba mucho 
España y coleccionaba peinetas 
que siempre llevaba puestas. De 
ahí surge la idea de recortar impro
visadamente en el momento una 
peineta de acero, muy celebrada 

por los presentes.
Como apuntamos, todo ello con

verge cuando finalmente nuestro 
escultor lleva a cabo la obra defini

tiva. En Badajoz elabora primero, en 
su propia fragua, una maqueta en 
hierro y chapa metálica pulida, que 
habría de servir como modelo a la 
escultura en gran formato que ulti

ma también en el patio de su casa.

La escultura final, con casi 3 
metros de altura, se asienta sobre 
una base de granito de 1 m2. Sus 
elementos formales son de acero 
corten y bronce pulimentado. La 
esfera de 60 cm de diámetro que 
representa el globo terráqueo la 
conforma soldando sucesivas ba
rras curvas de tetracero corrugado, 
en una paciente y compleja labor 
que da como resultado una pieza 
muy texturizada. El monumento se 
concibe para ser instalado frente 
al Parque de la Constitución en la 
carretera de Badajoz, en uno de los 
primeros setos, ubicación que con
llevaría el embellecimiento de una 
de las entradas a Barcarrota.

La escultura simboliza la es
trecha relación de Barcarrota con 
Bradenton. Estos dos pueblos 
hermanados apoyan en sendos 
puntos sobre la esfera del globo 
terráqueo y sirven de soporte para 
una gran vela que se despliega cur
va y recortada con un perfil muy 
dinámico y airoso. Su forma está 
inspirada por la peineta de Edna, 
y los apéndices inferiores así lo 
sugieren con sutileza. La gran vela 
se complementa con una estela 
dorada y pulimentada, fundida 
en bronce. Son ahora tres bandas 
curvas horizontales que ofrecen 
un nuevo ángulo direccional y 
sugieren la estela de un cometa o 
una estrella que simbólicamente 
empuja la vela que condujo al con
quistador Hernando de Soto hacia 

Florida23.
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acceso a la información que enri
quece y justifica su sentido. De esta 
manera el ciudadano se quedaría 
sólo con la delectación formal, ya 
que es difícil intuir sus connotacio
nes simbólicas. Pero tampoco es 
un problema, por cuanto la imagen 
desde el punto de vista formal es 
muy potente, atractiva y funciona 
bien. Supone, por otra parte, una 
incursión poco habitual de nues
tro autor en modos abstractos y 
simbólicos.

El proceso de instalación nos ha 
dejado imágenes espectaculares 
del vuelo del monumento sopor
tado por una grúa para salvar los 
muros desde el patio de su vivienda 
hasta el camión que habría de trans
portarlo a Barcarrota. El efecto se 
acentúa por cuanto la escultura se 
concibió completa, soldada como 
una unidad y no por acumulación 
de piezas superpuestas. La coloca
ción en destino se hizo también con 
esmero, asistiendo un gran número 
de vecinos a la inauguración, en la 
que Giraldo, rodeado por autorida
des, vecinos, familiares y amigos, 
se mostraba exultante por haber 
podido culminar el empeño.

Monumento a los 3 Poetas.
2000-2003

Nos centramos ya en la empre
sa monumental más importante 
en la trayectoria de Luis Martínez 
Giraldo. El Monumento a los 3 
Poetas es un proyecto con una larga 
gestación, cuyas primeras noticias

La escultura es una peineta. Vela 

empujada por la estela de una es
trella, que la transporta y se une a 
la tierra en dos puertos a dos amo

res: América y España / Bradenton 
y Barcarrota, dos amores, los dos 

puertos de Edna, viajera infatigable 
con peineta".

Ante esta nueva escultura en un 
espacio público, quizá solo podría 
objetarse que el espectador, al 

enfrentarse con la obra, no tiene

Comovemos, la inspiración del 

proyecto surge por una persona 
concreta y uno de sus atributos 
condiciona además el diseño glo
bal. Pero Giraldo quiso ir más allá 

en su dedicatoria y de esta forma 
amplía el mensaje, reflejándolo en 
el título y las palabras inaugurales. 

Se convierte así en un Monumento 
o lo omistad, y con él quiere home
najear a todas aquellas personas 
que han contribuido a las buenas 
relaciones entre los pueblos. En 
su listado cita también a Aureliano 
Benegas, Francisca Sosa y otros 
personajes que participaron con 
ilusión y esfuerzo en la tarea que 
emprendieron algunos norteame
ricanos hace más de cuatro déca
das. Habla así de "aquellos que 
nos dejaron y sumaron amistad, 
osadía y provocación para los que 
restan."24.

Giraldo fusiona por tanto lo 
individual y |0 global al querer 

perpetuar la memoria de quienes 
aportan con sus valores personales 
el buen entendimiento entre las 
culturas. Valgan las próximas líneas 

en tono poético, publicadas en la 
avista E/joc/)oypronunc¡adas 
la“UE"ra«n,paravercómoex 

Presa sus sentimientos:

Se 7 mUha enCOntré en Florida 
llamaba Edna Miller Era a|ta 

Platead0 con Peineta. 2

, - - ■

M°nument0 alaAm¡stadenBarcarrota2oo2 

^ord=„te. lleno de amor hac¡a 
“ T V S“y° -versal 

y'8™’' Como señ=,oh“’Vbandera.P°r ^mora 
sPano, siempre llevaba

Ml° una Xí e"SU



en una fotografía de los años

Modelando la cabeza de Manuel Pacheco.

145

Los 3 poetas 
sesenta.

tres ciudades donde vivió: Mérida, 
Cáceres y Badajoz. La intención 
era conocer y difundir la obra del 
escritor, recopilando y analizando 
su legado31. Desde el punto de vista 
plástico, su presencia dentro del 
grupo adquiere una singular impor
tancia, ya que a él pertenecen el 
bastón y el brazo que soportan el 
conjunto.

Pacheco, por razones estéticas, 
ocupa el centro de la composición. 
Pero no olvidemos que también 
la figura de Lencero estaba en ese 
momento siendo recuperada para 
Extremadura. En diciembre de 2002 
se reinstala en Mérida su impresio
nante escultura Vietnam, adquirida 
por el Ayuntamiento y que llevaba 
muchos años oculta en unos almace
nes32. Se recupera así para la ciudad 
una de las piezas más interesantes de 
la escultura pública extremeña. Con 
este motivo le dedicaría un poema 
Antonio González Nogales, quien 
poco después glosa también en otro 
soneto el grupo de los tres poetas 
cuando se inaugura en Badajoz33.

De forma acertada, Juan José 
Poblador destaca del conjunto al 
menos tres excelencias: la obra 
en sí; el lugar elegido, mirando 
al Guadiana y a sus espaldas la 
Alcazaba; y el haber reunido en un 
solo ramo a tres poetas que vivie
ron "ligeramente" separados; sus 
caracteres, sus famas personales y 
sus diferentes "métricas" (...) pero 
unidos por la pasión en el amor por 
la poesía34.

la trilogía, Jesús 
cobra un 
, porque 

fechas se produ- 
contactos para constituir una 

su memoria. Para 
los alcaldes de las

Giraldo disfrutó de la amistad de los 
dos primeros y confiesa que la crea
ción de sus bustos no le fue compli
cada, "porque el recuerdo siempre 
es válido'. "Valhondo era un gran 
amigo mío y un colega, por eso de 
ser cojo; Pacheco era una gran per
sona y muy humilde"28. A Lencero 
no lo conoció y tuvo que apoyarse 
en material fotográfico, escogiendo 
para su retrato la época final en que 
lucía una poblada barba29. Pero la 
presencia de Luis Álvarez Lencero 
aportaba además para Giraldo el 
aliciente de retratar a un compañe
ro de oficio, porque fue también un 
gran escultor y llevó una trayectoria 
paralela que compartía la poesía con 
las artes plásticas. De todas formas, 
los testimonios gráficos que recogen 
el proceso de modelado en el taller 
revelan que Giraldo tuvo a su lado 
en cada caso un panel con imágenes 
de los personajes en diversos mo
mentos de su vida y desde varios án
gulos, información que le ayudaría a 
plasmar con fidelidad su fisonomía. 
Una fotografía de los años sesenta 
muestra unidos y sonrientes a los 
tres poetas en una entrañable ins
tantánea, más jóvenes y distendidos 
que en la representación final el 

monumento30.
Dentro de 

Delgado Valhondo 
protagonismo paralelo, 

coincidiendo en i —

cen
Fundación en 
ello se reúnen

Con todo, hubo que esperar 
algún tiempo para que la empresa 
fructificara. Informado de la inicia
tiva, Martínez Giraldo se implica en 
el proyecto ofreciéndose a realizar 

desde el punto de vista plástico la 
descomunal obra, Quería colaborar 
con ese homenaje a los poetas de 
Badajoz, y de forma extensiva ofre
cerlo a los poetas extremeños de 
todos los tiempos, "La obra repre
senta su '/Jncíder/Ja en el tiempo 
y su unión la *'erra a ía que per 
fenecieron / con a que zz- sintieron 
profundan er/'e íder/nfkado*/77,

/ /alhondo, 
/ ax/> n <’/ z/z 4 de
rel^j/arcí r '-e / fu^rorj

en */; '<oz'< ^o pz "/,• //, mu/ 'O

er crersEsb 1998, mien- 
3-eh si. maisuraríor nose produce 
rsss fmatee us- Fero la com- 
Deiooir ríe r raasc justifica estos 

.cue se tibie de una obra 
as jrran STweigadura, entre las más 
■Tnr.sTEr.iee • ambiciosas de la es- 
.zutume DÚO’ICE extremeña25.

- surge de una iniciati
va TFúana. Son compañeros del 
mjnoo ¡iterario quienes proponen 
-endir un homenaje a los poetas 
Jesús Delgado Valhondo (1909- 
1993 . Manuel Pacheco Conejo 
192L-199B) y Luis Álvarez Lencero 
1923-1983), los tres ya fallecidos y 

exponentes de una generación con 
una gran calidad artística. La suge
rencia es unir a los tres escritores 
en un solo monumento para honrar 
su memoria.

As:, en 1998 la prensa local da 
cuenta de la reunión que sostienen 
el escritor Tomás Martín Tamayo y 
ei poeta Jaime Álvarez Buiza con el 
alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, 
para exponerle la ¡dea. Cuentan 
además con el apoyo de Antonio 
Viudas Camarasa, profesor de la 
Universidad, quien en paralelo 
había transmitido la misma inquie
tud al regidor pacense. "Son tres 
poetas identificados entre sí, iden
tificados en conjunto por la ciuda
danía e identificados con Badajoz", 
señala Tamayo tras el encuentro, 
□estacando ya la buena recepción 
por parte del gobierno local, a falta 
de concretar dónde y cómo llevarla 
a cabo25.



Libro de pizarra con versos de poemas dedicados al Guadiana.

El conjunto definitivo en su enclave.

Traslado de las cabezas para la instalación.
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buena medida nos sirven de guía. 
Con una previsión de 18 meses 
para la entrega y el respeto a la ley 
de propiedad intelectual vigente, 
incluye las memorias expositiva, 
descriptiva y técnica, más un pliego 
de condiciones con las mediciones 
y el presupuesto. Es un trabajo por
menorizado, un ejemplo modélico 
de memoria descriptiva que incluye 
además cálculos, materiales y cos
tes. Para aliviar la redacción, hemos 
optado por no incluir en detalle esta 
última faceta y daremos sólo unas 
cifras globales.

El conjunto alcanzaría unas di
mensiones aproximadas de 9 x 5 m, 
con un peso en torno a las 54 tone
ladas. La obra escultórica en piedra, 
incluyendo los tres libros de granito, 
mármol y pizarra, con su trabajo de 
cantería, transporte, grúa e instala
ción, ascendía a 4.787.000 pesetas. 
La escultura en bronce, con los gas
tos de estructura, arcilla, vaciado, 
transporte a la fundición, fundición 
a la cera perdida y por último el tras
lado final y la instalación con grúa, 
en torno a los 10 millones de pese
tas. Y los honorarios del artista por 
la creación, realización y dirección, 
5 millones. El presupuesto final por 
tanto no llegaba a los 20 millones de 
pesetas, pero Giraldo comenta que 
se rebajaron estas cifras iniciales y 
que los problemas que tuvo con la 
fundición, obligándole a rehacer 
algunas de las armaduras, acabaron 
limitando mucho sus beneficios en 
el proceso.

información de prensa que perió
dicamente ofrece noticias sobre el 
proyecto, alimentando el interés 
ciudadano. Y por último dispone
mos del modelo de contrato y de la 
memoria redactados por el escultor 
en julio de 2001, que para las fases 
previas y la concepción general en

un curso de técnicas escultóricas con 
el que explicar los procesos de talla, 
creación de armaduras, modelado, 
vaciado, fundición e instalación, y que 
por las dimensiones manejadas ofre
ce detalles realmente espectaculares.

Aparte del copioso material 
gráfico, contamos también con

Esa vinculación con el río resultó 
grata al escultor porque también le 
afectaba directamente. Tan identifi
cado se siente con ello, que en una 
entrevista escoge y elogia el Guadiana 
como su lugar favorito, entendién
dolo como elemento sustancial de 
la ciudad36. El agua forma parte del 
proyecto tanto de forma física como 
simbólica. De hecho el monumento 
es también una fuente y el estanque 
que rodea al grupo sirve de reflejo 
para proyectarlo hacia el cielo.

Abordaremos el análisis del con
junto comentando que es sin duda su 
obra más documentada. Desde las fo
tografías iniciales para estudiar el em
plazamiento al resultado final, Giraldo 
fue obteniendo cientos de imágenes 
que ilustran todas las fases del proyec
to. Por eso las hemos aprovechado en 
un capítulo previo para ofrecer casi

Y es que todo el concepto del 
monumento está guiado por un 
fin cultural, hecho que añade un 
aliciente más a su cuidada gesta
ción. La poesía se hace presente 
no solo por la referencia a sus 
protagonistas, sino porque gráfi
camente también aparece inscrita 
en sendos libros. Giraldo propuso 
a Antonio Viudas Camarasa, gran 
conocedor de la obra literaria de 
los extremeños, que seleccionara 
algunos de sus versos para ser 
grabados sobre los libros que iban 
a formar parte de la escultura y 
completar de esta forma el sentido 
global del conjunto. Se integraban 
así texto e imagen, y además con 
acierto, porque los pasajes esco
gidos estaban a su vez vinculados 
con el río junto al que se ubica el 
monumento. La opción no pudo 
ser más oportuna:
- Manuel Pacheco: "Mi río tiene 

nombre de mujer y se llama 
Guadiana"

- Jesús Delgado Valhondo: "El 
Guadiana, con falda siempre lle
na de cielos"

- Luis Álvarez Lencero: "Sólo tengo 
un corazón tan grande como el 
Guadiana"
Complacido con la recepción, 

Giraldo contesta a Viudas en estos 
términos: "Tu elección me pare
ce excelente, creo que con estos 
versos ponemos en el monumen
to uno de ios sentimientos más 
arraigados en los tres poetas: "sus 
Guadianas"35.
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Labrado de la base de granito.
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El enclave antes de la instalación del 
monumento.
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fuente y el soporte del monumen
to, como toda ejecución hecha en 
la rotonda, serían llevados a efecto 
por el ayuntamiento bajo una serie 
de condiciones. La fuente se eleva 
sobre el pavimento asfáltico con 
tres niveles, todos ellos concéntri
cos. El estanque interior-central y 
más alto a 1,5 m de altura, rebosa 
por todos sus laterales sobre otro 
estanque concéntrico exterior, con 
un nivel sobre el pavimento de 1 
m. El agua forma una masa que 
sobresale 10 cm de altura, y que 
por medios mecánicos retornará 
del estanque exterior al interior 
para dar un movimiento continuo. 
La corona oval exterior de parterre 
va desde el asfalto hacia la fuente 
replantándola con césped y plantas 
bajas ornamentales que no deben 
exceder de los 30 cm.

La base de hormigón soporta 
un peso mínimo de 60 toneladas; 
se sitúa en el centro del estan
que interior y a una altura sobre 
la cota asfáltica de 1,5 m, igual al 
nivel superior de agua, siendo su 
superficie de apoyo circular de 
2,5 m de diámetro. La ¡dea es que 
sobre dicho bloque de hormigón 
se asiente horizontalmente el libro 
de granito que actúa como base del 
monumento, para dar la sensación 
de que flota sobre el agua.

Dicho libro se optó por la
brarlo in situ, una vez colocado 
en su emplazamiento, utilizando 
radiales y cinceles. Pertenece al 
denominado Granito Quintana, en

Giraldo entendía que había que 
valorar de forma exhaustiva todos 
los factores que podían influir 
en el proyecto para abordarlo ae 
manera coherente. Por eso fueron 
importantes los estudios pormeno
rizados del espacio de ubicación, 
de su entorno y de la luz, la reali
zación de planos, croquis acotados, 
fotografías, documentación gráfica 
y bibliográfica, etc. Todo ello le per
mitiría acumular datos suficientes 
para establecer unos conceptos y 
criterios adecuados para integrar la 
obra en su entorno sin renunciar a 
¡a identidad propia.

El lugar elegido, próximo a la 
entrada a Badajoz desde la carre
tera de Cáceres, tenía un signifi
cado especial. Iba a convertirse en 
puerta de acceso al casco antiguo 
desde la cabecera del puente de 
la Autonomía. Se pretende con 
ello adecentar una zona que se 
encontraba un tanto deteriorada. 
Oesde el Ayuntamiento se afronta 
con interés y el alcalde Miguel 
Celdran manifiesta en más de una 
entrevista su entusiasmo por la 
intóativa. Le parece oportuna la 
Snalidad cultural, pero también la 
actuación urbanística que conlleva 
ennobleciendo una zona próxima aí 
rio Guadiana3’,

tos estudios previos de losespa- 
oos existentes junto con el s¡gn((1 
«do emotivo que tiene su entorno 
Para los poetas (río, embarcadero 
Razaba, Puerta de Palma, Pue(1J 
Viejo, Fuerte de San Cristóbal, e|

Para su óptima contemplación son 
la entrada a la ciudad por el puente 
de la Autonomía, la entrada a la glo
rieta descrita viniendo por la ronda 
desde San Roque y la entrada a la 
misma desde Puerta de Palmas.

Estos mismos estudios dimen
sionales aconsejaban que el mo- 
numento total no sobrepasara la 
altura de 10 metros. Lo entiende 
así para no competir con la monu- 
mentalidad de la ciudad y no per
turbar su contemplación, debiendo 
integrarse y formar parte de ésta. 
Pero al tiempo estima que el grupo 
escultórico no debe tener menos 
de 7 u 8 m de altura para no quedar 
perdido en el espacio superficial, 
debido a la gran distancia de con
templación. Así, el grupo escultóri
co sobrepasa los 7,5 m y se afirma 
con potencia sobre la base pétrea. 
El conjunto de las cabezas abarca 
casi los 4,5 m de ancho.

Teniendo en cuenta que se ubica 
en una de las entradas a la ciudad, 
y por tanto muy visible, se otorga 
una gran importancia a su ilumina
ción, tanto diurna como nocturna. 
Y este aspecto se contempla tam
bién en su orientación, incidiendo 
la luz solar desde la primera mitad 
de la mañana hasta el atardecer.

Técnicamente era necesaria 
toda una infraestructura para la 
cimentación y soporte del monu
mento, además de la canalización 
de aguas para la fuente situada bajo 
el mismo. Tanto los estudios de cál
culo para la ejecución de la base, la

Pico y Pajaritos). llevan a Giraldo a 
la propuesta razonada de sitúa i el 
monumento en una rotonda cen
tral, por ser el espacio más contem
plativo de un monumento exento.

La opción principal era por tanto 
establecer una glorieta de unos 15 
m de diámetro para sustituir el cru
ce semafórico precedente y regular 
de manera más fluida el tráfico en 
la zona. El entorno que circunscri
be esta glorieta lo componen el 
puente de La Autonomía que daba 
entrada a la ciudad histórica, el 
palacio de Godoy y otros edificios 
con alturas que oscilan entre 5 y 
19 m aproximadamente. Presenta 
dos parterres laterales con césped 
situados junto a los patios traseros 
del palacio sobre las cimentaciones 
de las murallas derribadas con ajar- 
dinamientos y arboleda joven que 
oscilan entre uno y tres metros de 
altura. Dos palmeras de más de 5 m 
también se contemplan. Van sepa
rados por una vía de comunicación 
central con pasos peatonales y dos 
vías laterales entre las murallas. 
Finalmente, por razones urbanísti
cas, la rotonda tendría un diámetro 
áígo mayor de lo calculado en un 
principio, con el temor del artista 

que restara algo de monumen- 
talidad a la escultura,

u configuración de los espacios 
d< ,d<* donde se puede contemplai 
rd monumento se extiende en iomo 

hiedio aproximádseme, ( Qt) tien 
punios de yism más Mgmlhaijvos



Construcción del libro de acero y mármol.

Traslado del libro de acero y mármol.

La cabeza de Jesús Delgado Valhondo.

7 y elaboración del libro de pizarra.
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Los tres libros adquieren en el con
junto un significado especial. Giraldo 
quiere resaltarlos porque considera 
que "el artista no es nada sin su 
obra"38, y que "el verdadero legado 
de las personas no es su nombre, sino 
lo que dejan tras su muerte"39. De ahí 
que les dote de una gran escala. Su 
tamaño quiere reflejar la magnitud de 
su inspiración creadora.

Por ello también la memoria 
presentada incluía una extensa 
recopilación bibliográfica, donde 
se recoge la aportación literaria 
de cada autor. Esa completa labor 
nos permite valorar la intensidad 
y calidad de los méritos reunidos 
y justifica plenamente el merecido 
tributo que se les rinde.

Siendo el objetivo fundamen
tal homenajear a los tres poetas, 
Valhondo, Pacheco y Lencero, el 
escultor parte de su obligada repre
sentación. Su premisa era hacerlo 
con la máxima dignidad dentro de 
las limitaciones del espacio y los 
aspectos económicos. En ese difícil 
equilibrio de monumentalidad al 
mínimo costo, Giraldo tomó varias 
decisiones inteligentes.

La principal que las cabezas debían 
tener un absoluto protagonismo, y 
debía mostrarlas unidas en el tiempo 
y el espacio. Por ello habrían de com
partir sus hombros, en una transición 
fluida que no resultara incómoda. 
Jesús Delgado Valhondo mira hacia 
Puerta de Palma; su hombro es co
mún con el de Manuel Pacheco que 
se orienta hacia el embarcadero; y

Visita a la cantera de Macael para la obtención 
del bloque de mármol.

ya que no era preciso que el bloque 
marmóreo fuera macizo. Las foto
grafías de la ejecución en el patio 
de su taller revelan que bastaba 
una capa exterior de mármol para 
producir el efecto deseado, dejan
do un hueco interior. Este menor 
peso (finalmente unas 4 toneladas) 
permitió por ejemplo que el ejem
plar pudiera ser transportado por 
medio aéreo, sostenido por una 
inmensa grúa que lo elevó por en
cima del taller.

El tercero de los libros se sitúa 
en vertical, apoyado en su canto y 
también sobre el libro de granito. 
Va tallado en pizarra extremeña de 
Villar del Rey con unas dimensiones

Visita a las canteras de pizarra de Villar del Re>

de 3,3 x 2,3 x 0,9 m. y un peso total 

de 17.700 K. Su papel es importante 
como contraste cromático, al ser de 
color negro, y porque sirve de fondo 
al conjunto en la vista desde el puen

te. Por su posición es el que lleva ins
critos los versos alusivos al Guadiana.

tonos grisáceos. Fue extraído y 
transportado desde las canteras de 
Quintana de la Serena con unas di
mensiones de 4 x 2,8x0,85 m, y un 
peso superior a las 25 toneladas.

Directamente sobre el mismo 
estaba prevista la colocación de otro 
libro labrado en mármol blanco, con 
unas dimensiones de 3 x 2,15 x 0,5 
m y un peso de 7.775 K. Su origen 
está en las canteras almerienses de 
Macael, un material de gran calidad.

En este caso se produjo una 
modificación sustancial a lo largo 
del proceso. Firmadas ya las condi
ciones del contrato, en diciembre 
de 2002 Giraldo dirige una carta al 
alcalde de Badajoz para que auto
rizara un cambio en parte del ma
terial a utilizar. Lo justificaba am
parándose en los arrepentimientos 
que a veces afectan a los artistas 
buscando una mejora de la obra 
por razones artísticas o técnicas. Su 
pretensión es sustituir la tapa del 
libro de mármol por una superficie 
de acero corten, para dar un efec
to de encuadernación en cuero, 
dejando en mármol solo las hojas 
interiores. Con ello pretendía supri
mir la frialdad del mármol blanco y 
sus connotaciones funerarias; dar 
más realismo al libro al tener sus 
cubiertas en un tono cuero; y ar
monizar la transición de la base con 
el resto de la escultura en bronce, 
al incorporar este nuevo material 
metálico. La operación, que fue 
aprobada, suponía a su vez un 
considerable ahorro de material,
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iEn la fundición. Ensayo de montaje en la fundición.
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Modelando en el taller la cabeza de Álvarez 
Lencero.

Patinado definitivo de la cabeza de Manuel 
Pacheco.

Fotografía en el diario Hoy.
"Una tonelada de barro". Noviembre de 2002.

Instalación del brazo y el bastón que sirve de 
soporte.
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Simbolizan las creaciones que de

jaron de realizarse por distintas cir
cunstancias y transmiten al público 

la ¡dea de que se podrían acabar 
de otra forma, que el proceso aún 
está inacabado; para el artista es la 
forma de involucrar al espectador 

en la escultura41.
Con todo, el peso del conjunto 

broncíneo sobrepasa las 4 toneladas 
y encierra una gran complejidad. El 
proceso concreto de realización lo 
hemos comentado en parte en un 
capítulo previo, pero conviene recor
dar que el punto de partida fue una 
maqueta elaborada a escala 1:6, que 
todavía conserva el autor y formará 
parte de la muestra. Para captar 
los rostros se basó en fotografías y 
combinó perfiles y vistas frontales de

distintas épocas. Prolijas armaduras 

sirvieron de soporte para mallas me
tálicas en las que ir depositando las 
pellas de barro con las que realizar el 
modelado.

Giraldo no puede abordar el tra
tamiento conjunto de las cabezas 
por falta de espacio en su taller, por 
tanto afronta cada una de ellas por 
separado. La cabeza de Valhondo 
fue la primera de las modeladas, y la 
prensa dio buena cuenta de ello. En 
noviembre de 2002 el diario Hoy pu
blica una espectacular fotografía en la 
que Giraldo aparece junto a la misma 
ya modelada en barro, subido con 
dificultad a un andamio y dando una 
clara ¡dea de la escala y lo desmesura
do de las dimensiones. La aparición al 
lado de la pequeña maqueta original 
enfatiza el proceso.

Las cabezas fueron modeladas 
y vaciadas en Badajoz. La fundi
ción se hizo en Madrid (Arganda

del Rey) a la cera perdida, con 
cincelado y patinado de fondo cas
taño oscuro y oxidación en verde, 
buscando la homogeneidad del 
conjunto. El proceso de fundición 
en Arte-6 fue accidentado. Giraldo 
había realizado unas armaduras de 
hierro muy elaboradas y exactas 
para soportar los bronces, com
puestos por hasta 36 piezas. En 
cada estructura ¡ría dispuesta una 
de las cabezas. Pero cuando visita 
la fundición encuentra que estaban 
mal ubicadas, y que los personajes 
miraban en direcciones opuestas a 
las concebidas. Mientras desmon
taban lo realizado, tuvo que volver 
a Badajoz a por las armaduras para 
trasladarlas a Arganda del Rey. La 
empresa le cedió como ayudante 
un joven rumano, desconocedor 
del idioma y con quien Giraldo se 
tuvo que entender, no sin dificultad, 
aunque supo colaborar en las cues
tiones técnicas. Volver a montar el 
ensamblaje de las piezas supuso un 
proceso imprevisto y costoso, pero 
no fue repercutido en el precio.

Culminado por fin este paso, 
y previo al traslado definitivo a 
Badajoz, en la propia fundición se 
hizo una prueba del montaje con 
una grúa, para comprobar la viabili
dad y estabilidad del proceso.

La instalación se realizó en dos 
fases, una primera para los libros 
horizontales y poner en funciona
miento la fuente. El montaje final 
del grupo escultórico se abordó 
el 23 de octubre de 2003 desde la

el otro enlaza con el de Luis Álvarez 

Lencero, que se dirige hacia el Pico. 
Esa fusión simboliza toda su labor 
común, pero al tiempo, los distintos 
ejes direccionales que indican sus mi
radas, reflejan que tienen lenguajes 
poéticos propios. Esa ¡dea se refuerza 
también con el diferente cromatismo 
y entidad matérica que encarnan 
los libros, con un apoyo inicial en el 
ejemplar de mármol por ser el de 
calidad más noble.

Quedaba por resolver la forma de 
apoyo sobre el suelo, y no era una 
decisión fácil. Una zona demasiado 
densa restaría prestancia a las cabe
zas y convertiría el conjunto en algo 
excesivamente pesado. La feliz solu
ción vino al soportar todo el grupo 
sobre el bastón que siempre portaba 
Jesús Delgado Valhondo. Desde la 
zona irregular que configuran los 
torsos surgen el brazo y la mano que 
sujetan el mango. De esta forma 
el basamento resultaba ligero y no 
quitaba protagonismo a los rostros. 
Suponía eso sí un auténtico reto, pues 
hubo que hacer numerosos cálculos 
para hacer viable esta opción y que 
el exiguo puntal sujetara tanto peso. 
Para Giraldo simbolizaba al tiempo 
"la unión con la tierra a la que per
tenecieron y con la que se sintieron 
profundamente identificados"40.

Convenía aligerar el volumen y 
para ello Giraldo jugó con espacios 
abiertos que permitían contemplar 
la ciudad y dar al espectador una 
sensación de continuidad. Es lo que 
el escultor denomina los "silencios".

Rotación de las cabezas para su instalación.



Maqueta de la Diosa Fortuna.
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Difusión. El monumento a los tres poetas 
como símbolo del nuevo Badajoz.

Inauguración de la escultura en el Casino de 
Badajoz. 2005. ‘i¡i

mañana temprano, prolongándose 
durante más de 4 horas. Las imá
genes son realmente espectacula
res y de ellas dio buena cuenta la 

prensa42.
El día de la inauguración el 12 

de noviembre de 2003 asistieron al 
acto los descendientes y familiares 
de los poetas, junto a centenares 
de pacenses. Luis Martínez Giraldo 
estuvo acompañado por su familia 
y alumnos de la Escuela de Artes 
y Oficios. Tres escolares leyeron 
versos del Canto a Extremadura 
de Lencero, Amanecer en Badajoz 
de Valhondo y Olor de Badajoz de 
pacheco. El alcalde Miguel Celdrán, 
acompañado por otros miembros 
de la corporación, se mostró sa
tisfecho por poder culminar un 
proyecto tanto tiempo prolongado. 
En su discurso destacó que "fueron 
tres poetas auténticos, reflexivos, 
comprometidos con la sociedad de 
su tiempo y con la libertad creativa 
de su palabra"; además de enfati
zar "el valor de estos autores, que 
hicieron de Badajoz su alma, del 
Guadiana su amigo y de la poesía 
su vida"43.

La obra ha pasado a formar par
te del entorno urbano de Badajoz. 
Recibió, cómo no, críticas entre la 
ciudadanía, comentarios irónicos 
que fueron especialmente llamati
vos entre las murgas del Carnaval 
de 2004, cuando se afianzó su apo
do como Los cabezones. Se cues
tionó su aspecto de cabezas dego
lladas con jirones cayendo y otras

lindezas. Todo es opinable, y es 
lógico porque dada su envergadura 

no deja indiferente. Pero pensamos 
que su monumentalidad y su buena 

factura la han afirmado como una 
apuesta ya plenamente asumida. El 

fin cultural y literario honra, como 
decíamos, la iniciativa, y su adecua
ción al entorno han facilitado su 
asunción. La significativa inversión 

intentó ser amortizada con una 
amplia campaña en prensa, en 
numerosos artículos coincidentes 
con la inauguración. En la guía del 
ocio de diciembre de 2003 ocupaba 
la contraportada, y en otras publi
caciones de amplia difusión, como 
Badajoz Nuevo Milenio, protagoni
zaba la portada completa44. La obra 
se ha incorporado ya a las guías 
turísticas como un elemento digno 
de ser conocido, devolviendo pro
tagonismo a la escultura pública.

I!

de los clientes, pero Giraldo pensa
ba que una figura suficientemente 
impactante podría tener un similar 
poder disuasorio, al captar la aten
ción del espectador antes de pasar 
al recinto. El artista apostó así por 
una imagen alegórica aunque se va
loraran otras opciones: "Al principio 
me encargaron un boceto sobre un 
tema libre, aunque me sugirieron 
algo relacionado con lo extremeño, 
los juegos de azar o combinar ambas 
cosas. Opté por el azar porque yo 
no considero lúdico lo extremeño. 
Esta tierra es una tierra de trabajo y 
esfuerzo, no de buscar la suerte en 
el juego, y así surgió la diosa de la 
Fortuna"46.

Coincidía aún con la intensa eta
pa al frente de la Escuela de Artes 
y Oficios, pero Giraldo sacó tiempo 
para afrontar el encargo, a pesar 
de lo exiguo de los plazos. Eso sí, 
lamentó no poder dejar que la es
tatua "respirara" un tiempo para 
poder disfrutarla o repensarla, pero 
tuvo que mandarla de inmediato a 
la fundición para llegar a tiempo.

El resultado es una obra en bron
ce sustentada por una estructura fé
rrea de carácter circular. La imagen 
tiene unos dos metros de altura, 
aunque su envergadura es superior 
al presentar sus alas desplegadas. 
Fue fundida en Madrid y alcanza los 
500 kilos de peso. En su fundición 
definitiva presenta dos pátinas, una 
marrón para la anatomía y otra más 
verdosa y menos uniforme para los 
cabellos, las alas y el cuerno.

Diosa Fortuna. Casino de Badajoz. 
2005

Luis Martínez Giraldo confiesa 
que no le gusta apostar, que no con
fía en la suerte, sino en el trabajo 
diario. Pero no tuvo ningún dilema 
cuando surgió la oportunidad de 
elaborar una nueva imagen para un 
espacio público, relacionada ahora 
con el mundo del juego. Se vio gra
tamente sorprendido porque no es 
habitual que surjan encargos de la 

empresa privada, y en el ámbito de 
la escultura aún menos, ya que sue
len propiciarse por las instituciones 
públicas. Le satisfizo también que

no se recurriera a escultores ajenos 

a la región.
El Gran Casino de Extremadura 

abriría en 2005 sus puertas en 
Badajoz. La inauguración se vio 
apoyada por una amplia campaña 
en prensa y folletos promociona
les45. Probablemente con cargo al 
1% de gasto cultural que conllevan 
las nuevas construcciones, la em
presa encargó al artista un proyecto 
de gran formato para ser instalado 
en el vestíbulo a modo de bienveni
da. Y en paralelo se encomendaron 
también cuadros y murales alusivos 
a los pintores Francisco Pedraja, 
Ramón de Arcos y Amalia Grajera.

La entidad contemplaba inicial

mente una celosía para salvaguar
dar en cierta medida la privacidad



que perpetúa su

r-roceso de modelado de !a Diosa Fortuna.
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Se posicíona muy indinada hada 
el espectador,, ya que su actitud
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Monumento a Manuel Godoy.

2008
El monumento a Manuel Godoy 

en Badajoz se enmarca en los actos 
conmemorativos del tricentenario 
de la Guerra de la Independencia,

El proceso de ejecución, como 
es habitual en el artista, está 
copiosamente documentado me
diante fotografías. En ellas apre
ciamos que realizó primero una 
maqueta a un tercio del tamaño 
final, que le serviría para la apro
bación del proyecto y también de 
modelo a lo largo del proceso. 
Para resolver la pieza a tamaño 
definitivo comenzó por construir 
una estructura férrea con las lí
neas esenciales. Numerosas imá
genes revelan ¡o preciso de este 
soporte y el efecto acumulativo 
de las pellas de barro que van 
conformando la anatomía, muy 
disociadas en el paquete ventral 
y más continuas en los brazos. La 
textura de las alas sigue un patrón 
direccional, pero suficientemente 
irregular como para que no resul
te monótono; también se recoge 
la aplicación de la capa de yeso 
que permitiría obtener el molde 
para abordar posteriormente ¡a 
fundición.

La diosa se muestra desnuda, 
con una complexión rotunda y 
musculosa, muy abocetada en su 
factura. El rictus del rostro es serio 
y el pelo se eleva como movido por 
el viento, para simular que esta 
descendiendo y aproximándose 
a los mortales. Esta opción es un 
acierto, por cuanto establece un- 
nuevo eje visual complementario

ellos estuvieron 
relacionados con 

la figura de Manuel Godoy, nacido 
en Badajoz en 1767. En sus me
morias el político remarcaba su 
voluntad de regresar a Badajoz, y 
ese deseo podía verse culminado 
mucho tiempo después. Así, en la 
conmemoración fue determinante 
el traslado de sus restos mortales 
desde el cementerio Pére Lachaise 
de París48. Una traslación que no 
era fácil; que no contaba con un 
apoyo unánime, como reflejan 
algunos debates49, y que incluso 
rivalizaba con otras ciudades como 
Aranjuez, que se erigieron también 
como posibles receptoras de los 
restos50. La pretensión era que los 
restos fueran depositados bajo el 
monumento y para ello se hicieron 
gestiones a través del consulado 
en Francia, intentando localizar a 
los descendientes para facilitar la 
operación. Los responsables del

acontecimiento decisivo en la 
historia española. Badajoz tuvo 
un papel importante en la guerra, 
reforzado por su carácter fronterizo 
con Portugal. Fue objeto de asaltos 
y foco de resistencia ante el invasor, 
protagonizando una de las batallas 
cruciales en la contienda. La efemé- 
ride supuso un amplio calendario 
de actos castrenses, académicos y 
culturales a lo largo de todo 2008. 
Entre otros, actos de homenaje al 
general Menacho en el baluarte 
y el memorial 
nombre47.

Algunos de 
estrechamente

es oferente. El arqueo del cuerpo 
se observa ya en la estructura 
que la soporta. Avanza sus manos 
sustentando el cuerno de la abun
dancia que iconográficamente la 
caracteriza.

El círculo que sostiene a la dio
sa implicó un esforzado proceso. 
Es un tubo liso pero envuelto con 
tetracero corrugado que iba siendo 
soldado y calentado para obtener 
una textura rugosa. El efecto final 
gana en relieve y simula un cor
daje irregular. El redondel es una 
opción de nuevo apropiada, que 
resta pesantez y aporta liviandad 
a la rotunda figura, muy original 
en su presentación. Su punto de 
apoyo se fija en el ángulo posterior 
de una base cuadrada, que en el 
casino se soporta por cuatro pilares 
escasamente elevados. El círculo 
sintetizaría la rueda de la fortuna, 
aunque también lo asociemos de 
forma casi inconsciente con una ru
leta, que estaría igualmente acorde 
con el carácter del recinto.

El artista conserva en su estudio 
una réplica en resina de poliéster 
con fibra de vidrio, cuyo tubo de 

acero ha sido revestido con un 
cordaje real, constituyendo una 

interesante alternativa.
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Manuel Godoy modelado por Luis Martínez 
Giraldo. 2008.
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contacto con grandes intelectuales, 
su enorme capacidad de trabajo y 
su preparación como estadista, que 
llevaron en muchos aspectos a la 
modernización de España, acaban
do con algunas estructuras ancla
das en el tiempo. Se mantuvo como 
primer ministro durante 15 años en 
un periodo muy difícil de nuestra 
historia y acosado por numerosas 
presiones externas. Favoreció tam
bién las ideas ¡lustradas, protegió a 
Meléndez Valdés (al que también 
retrataría Giraldo) y fue mecenas 
de artistas como Francisco de 
Goya. En su última y dura etapa en 
el exilio italiano y francés intentó 
recuperar al menos parte del poder 
perdido, pero murió pobre y olvida
do en 1851.

Para enfrentarse con el tema, 
Luis Martínez Giraldo se documen
ta de forma exhaustiva y nos ha 
dejado varios testimonios sobre 
la gestación de la obra, en cuyo 
concepto tuvo en cuenta múltiples 
factores: "Solo un conocimiento en 
profundidad de todos los aspec
tos que conforman al personaje 
en sí mismo y sus circunstancias 
nos pueden llevar a una propues
ta razonada de intervención. 
Afortunadamente la documenta
ción, tanto gráfica como histórica, 
sobre el extremeño Manuel Godoy, 
es extensísima. Ésta nos sitúa en un 
ámbito de inestabilidad por la lu
cha de poderes políticos, militares, 
económicos, territoriales y socia
les. Teniendo en cuenta que Godoy

razones de agenda política no se 
produjo el día 6, correspondiente 

con la firma del tratado, aunque 
ésta sea la fecha que figura en el 

pedestal.
Las leyendas de las inscripciones 

del monumento son bastante ex
tensas, buscando dejar constancia 
del relieve del personaje y la inicia
tiva: "Este monumento fue erigido 
por el Ayuntamiento de Badajoz 
siendo Alcalde Miguel Ángel 

Celdrán Matute, en colaboración 
con las instituciones provinciales 
y regionales y diversas instancias 
y colectivos ciudadanos. Badajoz, 
5 de junio de 2008". "Manuel 
Godoy, Príncipe de la Paz. Badajoz, 
1767-París 1851. Conservó la inte
gridad de España frente a Napoleón 
y completó su totalidad histórica 
mediante la Paz de Badajoz de 6 
de junio de 1801 que le restituyó 
Olivenza. En el II Centenario de la 
Guerra de la Independencia la ciu
dad le dedica este monumento. 6 
junio 2008".

Godoy fue una figura clave en 
la corte de Carlos IV y supo apro
vechar el ambiente cortesano para, 

en una carrera meteórica, acabar 
manejando los resortes del poder 
y acumular un sinfín de cargos y 
distinciones; y entre muchos otros, 

por nombramiento del rey, el de 
Príncipe de la Paz. Fue vilipendiado 

por sus detractores por medrar en 
la corte aprovechando la debilidad 
del Rey y sus relaciones con la rei
na María Luisa de Parma o con su

amante Pepita Tudó. También se 
cuestionó su origen extremeño y su 
gusto por la ostentación52.

Pero los estudios han ido rei
vindicando su figura, en particular 
los de Rúspoli y La Parra53, desta
cando su estimable formación, su

cementerio no eran sin embargo 
partidarios, para evitar sentar pre
cedentes que pudieran generar 
otras futuras repatriaciones. El pro
ceso se prolongaría en el tiempo y 
la prensa se hacía también eco de 

ello51.
Conviene recordar que 

Ayuntamiento de Badajoz 
aprobó el 26 de enero de 1807 
la erección de un monumento a 
Godoy, antes de que éste cayera 
en desgracia y fuera depuesto en 
el motín de Aranjuez. La actual 
iniciativa estatuaria resolvía por 
tanto dos siglos después una deuda 
largo tiempo pendiente. El cronis
ta de Badajoz, Alberto González 
Rodríguez, fue uno de los princi
pales impulsores de la empresa, 
propiciando un acto cultural en el 
que participaron el Presidente de la 
Junta de Extremadura, el Alcalde de 
la Ciudad, la Delegada del Gobierno 
en Extremadura y el Director de la 
Real Academia de Extremadura, 
además de historiadores y cronistas 
oficiales de numerosas localidades.

Aunque la iniciativa y apor
tación fundamental viniera del 
Ayuntamiento de Badajoz, inter
vienen en la financiación y pro
moción del monumento la Junta 
de Extremadura, la Diputación 
Provincial, las Cajas de Ahorro, la 
Real Academia de Extremadura, el 
Ministerio de Defensa y otras enti
dades. Tras múltiples gestiones, la 
inauguración de la estatua se hizo 
efectiva el 14 de junio de 2008. Por
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de la nada lo obtuvo todo, y que la 
envidia es el deporte nacional cuya 
consecuencia es la difamación, no 
es difícil de comprender que ésta 
perdure en nuestros días. Nuestra 
intención ha sido restituir el buen 
nombre de una persona difama
da, misión difícil cuando impera 
la agresividad, no obstante tengo 
la esperanza de que predomine 
en adelante la verdad y la buena 
voluntad en la interpretación de su 
figura"54.

Algunas fotografías muestran el 
taller de Giraldo mientras realiza 
los primeros bocetos y lo vemos 
rodeado de imágenes que apoyan 
su labor. Entre ellas, fotografías de 
cañones y reproducciones de los 
cuadros principales que retrata
ron al personaje en su momento. 
Fundamental para su trabajo en 
este sentido fue el libro La imagen 
de Godoy de Isadora Rose, Emilio 
Parra y Enrique Giménez5', además 
de otros estudios''. En una primera 
versión, donde el personaje aparece 
más joven, tomó como referencia 
el retrato de Francisco Folch de 
Cárdenas. Conoce también los de 
Agustín Esteve y José de Madraza, 
pero considera que los retratos que 
más carácter escultórico tienen 
son el de Antonio Carnicero, el de 
Francisco Bayeu y el de Francisco 
de vjoya. Cada retrato que nos da 
la historia es totalmente diferente, 
por ¡o que he tomado referentes 
de unos y de otros e interpretado 
el Godoy que da a entender ?a

Obtención de puntos a partir de la maqueta y construcción del armazón de hierr

Así, uno de los rasgos más lla
mativos de esta obra es que Giraldo 
adelgaza notablemente el canon de 
la figura en relación a las imágenes 
pictóricas que lo representan. Ello 

está en relación con el cambio es
tético que detectamos en su obra a

lo largo de la década del 2000 y que 
se percibe en las series temáticas 
que pronto analizaremos.

Pero además hay que tener en 
cuenta que la resolución final atem
pera un poco este extremo, pues el 
primer boceto del personaje, en el 
que el escultor va trazando la pos
tura y la anatomía, era aún más es
tilizado. Tal como veremos en otras 
obras de este período, las piernas 
se alargan en proporción al resto 
del cuerpo. Es al tiempo un Godoy 
mucho más joven. Pero pronto de
bió entender que esa deformación 
expresiva, asumióle en obras de ca
rácter personal y pequeño formato, 
era quizás demasiado atrevida para 
un proyecto público, por lo que, 
como decimos, disminuyó un tanto 
el efecto en la versión final. Estos 
pentimenti son lógicos y asumióles 
en los procesos creativos.

Tras reorientar el tema, el proce
so continúa con la culminación de 
la maqueta definitiva en plastilina 
a fines de 2007, con una altura de 
unos 50 cm. A partir de ella, y mar
cando toda una serie de puntos, 
como puede apreciarse en la fo
tografía, Giraldo amplía la imagen 
mediante el traslado de puntos y 
elabora el armazón en hierro que 
serviría de soporte a tamaño real. 
El acceso a la tabla Excel del artista 
con la equivalencia de las medi
das en el proceso de ampliación 
revela la complejidad del sistema 
y los numerosos puntos tomados 
como referencia (cejas, pómulos,

' ~ Wanue* Godoy, más estilizado, e imágenes artísticas y documentales de referencia. 

documentación"57. Aun con ello, el 
de traído es un “Godoy atemporal",

unos 40 años, vestido de unifor
me con una guerrera de amplia sola
pa que aporta algo de volumen a la 
composición y es visto por el artista 
cesde una óptica personal.



Elaboración del molde de silicona.

Con el escultor Antonio López en la fundición.

Ubicación del monumento en la Plaza de M¡nay°
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se puede perder hasta un 6 o un 8% 
del tamaño original. De esta forma 
se aseguraba unas proporciones 
adecuadas para el entorno, tenien
do en cuenta además la vecindad 
con la otra gran escultura que mira 
a la plaza, la de José Moreno Nieto, 
obra del escultor Aniceto Marinas.

Una rotonda preexistente de
limitaba el espacio que aísla a la 
imagen. Para ganar altura se colocó 
sobre un elevado pedestal, con un 
diseño adaptado también a la mor
fología de la obra. La doble peana 
en mármol y granito alterna sus 
ángulos e introduce dinamismo. La 
base de apoyo de la estatua está li
geramente desplazada del soporte 
hacia delante y la verticalidad en 
esa zona con la escultura enhiesta 
se compensa con las naranjas que 
cuelgan en la zona posterior.

El instante elegido para la pre
sentación gira en torno a los acon
tecimientos de 18O160. "Ubicamos 
a Manuel Godoy en el momento 
histórico de dar lectura al Tratado 
de Paz de Badajoz, que supuso 
el término de la Guerra de las 
Naranjas. La inestabilidad histórica 
se expresa situándolo de pie sobre 
la base volada y apoyado sobre la 
bocana semienterrada de un ca
ñón, alegoría de la terminación de 
la Guerra. Vestido de Generalísimo, 
porta el bastón de mando y el sa
ble, convergentes en el tendón de 
Aquiles, símbolo de la oscilación 
del poder político y militar en su 
momento"61. La iconografía venía

mandíbula, oídos, gorro, moño, 
cuello, pañuelo, levita, solapa, 
hombrera derecha, brazo, codo, 
muñeca, vara de mando, costilla 
derecha, cadera, vara a la altura del 
glúteo, unión entre vara y levita, 
faldón y levita, pierna derecha, cor
va derecha, gemelo derecho más 
espada, glúteo derecho, y similares 
referencias en la zona izquierda 
más el fajín).

Una vez modelada la imagen 
a tamaño definitivo se procede a 
la elaboración del molde en elas- 
tómero o silicona extraíble y un 
armazón por piezas adaptado a los 
perfiles para evitar las llaves en el 
proceso de desmontaje.

La fundición de la estatua se 
realizó en Arte-6. Se escogió una 
pátina denominada francesa Luis 
XV, clásica, con tonos castaños, una 
veladura de oxidaciones verdes y 
con muchas transparencias que 
hacen que el bronce surja, aunque 
también el paso del tiempo irá in
fluyendo en la degradación hasta 
adquirir su propia personalidad. 
Giraldo coincidió en la Fundición 
con el escultor Antonio López, 
quien elogió la figura a pesar de 
encontrarse bastante alejada de 
su estilo. Valoró en ella su carácter 
y su fuerza, alabando también el 
hecho de que el autor trabajara la 
figura directamente en su tamaño 
final con arcilla58.

La obra fue transportada en
vuelta con un plástico e instalada 
el 13 de junio de 2008 con una

F1-
H^Humento ya inaugurado.

grúa. Se cubrió con una lona hasta 
su inauguración el día siguiente. El 

acto solemne vino precedido por 
la asistencia e intervenciones de 
las principales autoridades, siendo 
entregada una reproducción en 
pequeña escala al presidente de 
la Junta de Extremadura Guillermo 

Fernández Vara59.
El enclave escogido para la 

ubicación no era aleatorio. Godoy 
estudió en el antiguo Seminario 
ubicado en la Plaza de San Atón, 
espacio junto a la Plaza de Minayo 
que alberga la imagen. Godoy mira 
hacia Olivenza, elemento puntal 
del tratado. Su perfil se recorta 
ante la fachada de la iglesia de San 
Juan Bautista y el carácter diáfano 
de la plaza contribuye a una ade
cuada percepción. El artista estaba 
preocupado por la visibilidad, por
que "es premisa de las esculturas 
exentas que desde cualquier punto 
de vista tengan su diálogo, lectura y 
dignidad contemplativa". El hecho 
de situarse en uno de los extremos 
de la plaza y no en su centro facili
taba las cosas, porque en el medio 
hubiera requerido una escala bas
tante mayor. Con todo, conviene 
saber que, si bien el encargo y el 

presupuesto se hicieron sobre una 
figura de 2 metros, Giraldo decidió 
darle una altura de 2,5 m sin coste 
añadido, porque el espacio así lo 
requería. El cambio no afectó solo a 
la altura, sino a las dimensiones glo- 

a es, pues la cera mengua y en las 
mUflas Y el enfriamiento el bronce
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Reproducciones en resina de la escultura de 
Godoy.

Reproducción de la escultura de Godoy en la 
Colección del Consorcio Museo Etnográfico 
Extremeño "González Santana" de Olivenza.

por tanto justificada por alusiones 
muy cuidadas que dotan de sentido 

a los detalles.
El modelo creado por Giraldo 

tuvo de todas formas un amplio 
recorrido. Poco después de inau
gurarse el monumento pacense 
se realizó una réplica de igual 
tamaño destinada a la ciudad de 
Olivenza. La donó el ayuntamiento 
de Badajoz en 2009 y de ello da 
cuenta la prensa local62. Se trata 
de una reproducción fiel, obtenida 
del mismo molde, aunque reali
zada en resina de poliéster y por 
tanto no apta para su exposición a 
cielo abierto. Se muestra así en la 
sala de la torre del homenaje junto 
a la Plaza de Santa María, dentro 
del Museo histórico y etnográfico 
de la ciudad. La donación se ins
cribe, aunque con cierto retraso, 
en los actos conmemorativos del 
Segundo Centenario de la Guerra 
de la Independencia. La iniciativa 
se justificaba por el papel singular 
de Olivenza en las disputas fronte
rizas hispano-lusas-francesas, evi
denciadas en las circunstancias de 
la Guerra de las Naranjas. Era tam
bién un acto de hermanamiento 
afectivo entre las dos localidades 
fronterizas

Además encontramos una nueva 
secuela. A partir del modelo original 
de la maqueta en pequeño formato, 
se encargaron con distinto destino 
un amplio grupo de reproduccio
nes. Dos en bronce, una para el 
autor y otra para el Ayuntamiento

de Badajoz, más otras en resina 
de poliéster patinada destina
das a la Junta de Extremadura, 
Diputación Provincial, Arzobispado, 
Brigada Mecanizada Extremadura 
XI, Delegación de Defensa II 
Extremadura, UEX, Caja Badajoz, 
Caja Extremadura, Real Sociedad 
Española de Amigos del País, Real 
Academia de Extremadura de las 
Ciencias y las Artes o el Diario Hoy. 
La recibida por el presidente de la 
Junta el día de la inauguración apa
rece reproducida en su despacho por 
la prensa63. Por último, el Museo de 
Bellas Artes de Badajoz expone de 
forma permanente otra de las imá
genes, dándose cuenta de su acogida 
en la presentación anual de fondos64.

mano llevando la otra a la espalda, 
sin denotar esfuerzo en la acción. 
Pero más llamativo que este hecho 
es el canon aplicado a la figura. En 
consonancia al estilo adoptado por 
sus series de desnudos femeninos 
en esas fechas, la imagen se alza 
esbelta, con las piernas muy alarga
das en relación al resto del cuerpo, 
acusando al tiempo cierta microce- 
falia. El personaje alcanzaría los dos 
metros de altura y sería fundido en 
bronce.

El proyecto no incluye la re
presentación de los animales de 
tiro, para reducir los costes. Pero 
aun así no fue aceptado por falta 
de presupuesto, aunque podría 
reutilizarse para cualquier otra lo
calidad entre las construidas por el 
Instituto Nacional de Colonización 
entre los años cincuenta y sesenta 
del pasado siglo en Extremadura65. 
En torno a estas fechas se está 
cumpliendo el cincuentenario de 
la fundación de dichos pueblos y 
en muchos de ellos se están aco
metiendo hitos conmemorativos 
entre los que podría funcionar 

esta imagen.
De hecho, Giraldo concibió 

también un monumento para la lo
calidad de Gévora, muy próxima a 
Badajoz. La falta de acuerdo generó 

que el ayuntamiento optara por 
instalar un grupo alternativo con 
ínfima calidad, que aún pervive y 
debería retirarse pues no beneficia 

a la estética del pueblo.

Colonización. Proyecto de 
monumento al colono.
Villafranco del Guadiana. 2008

En el catálogo de las obras 
frustradas hay también que in
cluir el proyecto para un monu
mento al colono en el pueblo de 
colonización de Villafranco del 
Guadiana. Surge a instancias de 
la Asociación de Vecinos y la idea 
era situarlo en el centro de la 
llamada Plaza de los colonos, en 

un espacio circular no demasiado 
grande ocupado primero por una 
fuente en desuso y que podría 

recuperarse al menos para hu
medecer el basamento. Algunas 
fotografías muestran al autor en 
el enclave para hacerse una ¡dea 
del entorno urbanístico concreto.

Colonización. Proyecto de monumento al colono para Villafranco del Guadiana. 2008.

Giraldo elaboró una completa me
moria en la que recogía apartados 
expositivos, descriptivos, técnicos 
y presupuestarios. Eso sí, confie

sa no tener que documentarse 
demasiado, pues su origen y sus 
vivencias le asesoraban de forma 
solvente para solucionar el tema.

Giraldo prevé un gran bloque de 

piedra granítica, prismático aunque 
irregular, con dominante horizontal 
y el frente algo inclinado. Sobre el 

mismo, una plancha de hierro ac
tuaría como base para sostener la 

figura de un colono que maneja un 
arado en acero. El modelo elegido 
es un arado romano y el campesino 
lo "sujeta por la mancera y mira a 
la lanza, punto de mira de su propio 
horizonte". Podría achacársele falta 
de fuerza, al guiarlo con una sola
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Proyecto de monumento a María Auxiliadora. 2011.

167166

» '-Si

Montaje fotográfico con el proyecto de instalación del Monumento al Hermano Daniel en la plaza 
de su nombre.

todo el proceso. La demora del 
ayuntamiento por culminar el pro
yecto derivó en la paralización final 
del mismo, del que solo se recupe
ró recientemente la imagen con el 
retrato, que conservan los Maristas 
de Badajoz.
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de los Salesianos, cuando en 2006 
se instaló una escultura de gran 
formato firmada por el onubense 
Martín Lagares en una rotonda de 
la Avenida Reina Sofía. A diferen
cia de aquella, que resulta más 
académica en sus modos, Giraldo 
buscaba en su boceto una visión 
más personal. No era fácil, puesto 
que este tipo de proyectos deja 
escaso margen a la innovación, 
pero el artista quería llevarlo a su 
terreno. Era en realidad una inicia
tiva deseada, que cobraba sentido 
en su trayectoria por vincularse a 
la orden religiosa en cuyos centros 
había estudiado.

El proyecto iba dirigido a la 
capital pacense, auspiciado por la 
comunidad salesiana. El encargo a 
Giraldo era previsible por cuanto 
el director del centro fue profesor 
suyo en el colegio de Mérida y 
era una figura muy reconocida en 
la ciudad. En diciembre de 2010 
se fechan las fotografías del em
plazamiento que hace el escultor 
para ubicar la imagen, diseñando 
posteriormente un aerodinámico 
pedestal como soporte. La pieza 
fue elaborada durante los primeros 
meses de 2011, y la intención era 
instalarla en la Barriada de María 
Auxiliadora, en una zona ajardina
da que comunica la carretera de 
circunvalación con la de Olivenza. 
Pero finalmente el ayuntamiento 
no favoreció la empresa y ésta no 
llegó a culminarse. Las dudas sobre 
la oportunidad del tema religioso

1

Proyecto de monumento a María 
Auxiliadora. 2011

En el panorama escultórico es
pañol no es posible sustraerse al 
peso de la religión. La imaginería 
y la iconografía católicas son parte 
sustancial de nuestra tradición es
cultórica. Su presencia es más limi
tada en el ámbito del monumento 
público, aunque imágenes maña

nas, santos y Sagrados Corazones 
configuren un acervo importante. 
En esa línea pretendía inscribirse 

un nuevo proyecto que hubiera 
supuesto la traslación del tema re
ligioso al espacio público, como si 

se tratara de una obra civil.
Esta experiencia ya había tenido 

logar en Mérida, junto al Colegio

Proyecto de monumento al 
Hermano Daniel. 2008

2008 fue un año intenso en la 
producción de Giraldo, aunque 
no todas sus iniciativas se vieran 
culminadas. En esta línea de pro
yectos inconclusos encontramos 
una situación singular. Por inicia
tiva de la alcaldía de Badajoz y la 
Asociación de Hermanos Maristas, 
surge la iniciativa de homenajear al 
Hermano Daniel, un miembro de la 
orden apreciado en la ciudad por 
su vinculación con la docencia. La 
previsión era ubicarlo en la plaza 
que lleva su nombre y contaba con 
la colaboración de Julián Cuéllar, 
dueño de las canteras de pizarra 
de Villar del Rey, que facilitaría el 
material pétreo.

La relación con el mundo infantil 
inspira a Luis Martínez Giraldo para 
concebir un proyecto singular, más 
próximo a una instalación que a 
un monumento convencional, y 
que en una entrevista define como 
"interactivo"66. Sitúa en la plaza 12 
piedras perforadas, tras las que 
ocultarse, con orificios orientados 
hacia un monolito mayor que actúa 
como referencia, con una altura de 
casi 3 metros. Éste actuaría como 
piedra "de queda" para el juego del 
escondite, y en el mismo, a modo 
de mascarón, iba situado el relieve 
con el retrato del hermano.

El relieve llegó a fundirse en 
Madrid, y las piedras ya estaban 
configuradas en la cantera, pero 
la quiebra de la empresa dificultó
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en un entorno urbano, por más 
que la adscripción de la Barriada lo 
justificaba, no despejaron el cami
no para que se llevara a cabo. De 
esta forma, la maqueta escultórica 
diseñada por nuestro autor quedó 
en propiedad del Colegio de los 
Salesianos.

Su iconografía sigue el modelo 
habitual, que parte de la imagen 
pictórica conservada en la Basílica 
de Turín desde el siglo XIX. Viene 
dada por la visión con que San Juan 
Bosco la percibió en sueños y que 
promovió de forma intensa como 
auxiliadora de los cristianos. A ella 
darían continuidad numerosas es
tampas e imágenes pictóricas y es
cultóricas difundidas por la Orden 
en todo el mundo y en España por 
los talleres salesianos de Sarriá67.

La túnica de la Virgen va pren
dida por un cíngulo hebreo en la 
cintura. El manto se sujeta por un 
broche con forma de estrella sobre 
el pecho y cubre parte de los bra
zos. Se recoge en la parte delantera

su primera exposición", Hoy,

creando elegantes pliegues hacia 
la figura del Niño. La Virgen va 
peinada con raya al medio y largos 
cabellos ondulados bajo la corona. 
Porta en la mano derecha un cetro 
simétrico que alude a su condición 
de reina y dispensadora de gracias. 
Con el brazo izquierdo sostiene al 
Niño Jesús, dispuesto también de 
forma frontal y sin comunicación 
con su madre. Abre los brazos en 
actitud de auxilio y entrega a todos.

Es interesante observar las 
carpetas fotográficas que mues
tran que el artista estudió modeló 
inicialmente la imagen sobre el 
armazón como si fuera un desnudo 
femenino, para analizar la posición 
de la imagen y el reparto de pesos. 
Progresivamente ¡ría añadiendo 
el atuendo los elementos de la 
vestimenta hasta alcanzar su con
figuración final. La superficie vibra 
en trazos y pliegues, especialmente 
sobre el brazo derecho, que habrían 
aportado vivacidad a la imagen de
finitiva en gran formato.
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Maqueta del grupo inicial de Objetivo común.
Maratón. 2005.
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El afortunado título, Objetivo 
común, remite tanto a la esforzada 
empresa para llegara la meta,como 
al trabajo colectivo abordado por 

sus autores. La idea partió de Luis 
Martínez Giraldo al frente del Aula 
de Procedimientos Escultóricos, 
que asumió un mayor protagonis
mo, aunque se involucró a toda la 
Escuela. La iniciativa despertó una 
gran ilusión y entusiasmo, que per
mitió resolverla en el corto plazo 
disponible. Un diseño del grupo 
sirvió de logotipo para la intensa 
campaña de difusión de activida
des que hizo la Escuela en ese año2.

Con los 1.500 € de subvención 
se consiguió un resultado insólito 
por las dimensiones del proyecto, 
que supo aunar economía y efi
cacia. Sin duda no habría podido 
llevarse a cabo con cualquier otro 
material, y por ello la propuesta re
sultó inteligente. Se realizaron unas 
80 imágenes de las 120 previstas, 
pero aun así es un número consi
derable, teniendo en cuenta que se 
culminaron en menos de un mes. 
Hablamos de casi tres toneladas de 
acero corrugado de construcción 
de 25 mm de diámetro, destinando 
a cada figura unos 6 metros de ma
terial, con un peso individualizado 

de unos 30 kilos.
El espacio que precisaba la 

ejecución era inasumible en la su
perficie de la Escuela, por lo que 
la Asociación de Vecinos del Casco 
Antiguo cedió temporalmente unas 
pistas deportivas próximas para

Maratón. 2005
Cerrando este bloque de escul

tura pública, rompemos la secuen
cia cronológica para agrupar dos 
interesantes iniciativas de carácter 
colectivo. La edición de 2005 de la 
Feria de Arte Contemporáneo Foro 
Sur en Cáceres generó una singular 

oportunidad para cohesionar a los 
alumnos del aula de procedimien

tos escultóricos. El Comité organi
zador quiso involucrara las escuelas 
de arte de la región y determinados 
colectivos artísticos de Cáceres, 
Badajoz, Mérida y Plasencia, pro
piciando siete instalaciones en el 
espacio público. La prioridad era 
acercar el arte a los ciudadanos 
y sin duda Martínez Giraldo lo 
consiguió. Su capacidad creativa 
estuvo al frente de un espectacular 
montaje que fue el más llamativo 
de la edición, junto a otros también 
interesantes, como la ocultación de 
la Cruz de los Caídos con una funda 

alusiva al Guernica de Picasso, o un 
homenaje al grupo surrealista en el 
Foro de los Balbos, a cargo de las 
escuelas de Cáceres y Mérida1.

y carácter" La crónica de Badajoz, 3-VI-2008.

de la noticia tuvo el artículo de VICENTE, Álex, "Esperando a Godoy", en 

Clío Historia, 2008, VIII, n9 88, pp. 52-59.
60 En concreto la lectura del "Tratado de Paz y Amistad éntrelos muy A!t0^°der°S°S 

Señores D. Carlos IV Rey de España, y D. Juan Principe Regente de Portugal y los 

Algarbes", firmado en Badajoz el 6 de junio de 1801.
61 SIN FIRMA, "Godoy en Badajoz. Una promesa demorada", en Vitela, n2 13, IX-2008, 

pp. 30-31. Una descripción similar encontramos en ASOCIACIÓN CÍVICA CIUDAD DE 

BADAJOZ, "Entrevista...”, Ob. cit., p. 9.
62 LEÓN, Fulgencio, "Badajoz dona una reproducción de la estatua de Godoy a 

Olivenza", La Crónica de Badajoz, 30-IV-2009, p. 5. IDEM, "Badajoz y Olivenza se her
manan en torno a la figura rehabilitada de Manuel Godoy", El Periódico Extremadura, 
12-VII-2009.

63 Hoy, 16-XI-2009.
64 SIN FIRMA, http://infoprovincia.net/2015/12/16/el-muba-presenta-las-ultimas-do- 

naciones-adquisiciones-y-depositos-3/. Consultado el 10 de septiembre de 2016.
65 Sobre el tema puede verse: W. AA., Pueblos de colonización en Extremadura, Mérida, 

Consejería, 2010, donde analizamos el papel relevante de las artes plásticas dentro de 
dicho proceso. En los últimos años, desde el Grupo de Investigación Arte, Urbanismo 
y Patrimonio Cultural Moderno y Contemporáneo (ARPACUR), de la Universidad y 
la Junta de Extremadura, estamos estudiando este asunto y son numerosas ya las 
publicaciones realizadas en forma de artículos y libros.
ASOCIACIÓN CIVICA CIUDAD DE BADAJOZ, "Entrevista a Luis Martínez Giraldo, autor 
del monumento homenaje a Godoy", Ob. cit., p. 9.

67 W. AA„ María Auxiliadora en España, Madrid, Central Catequística Salesiana, 1984.

http://infoprovincia.net/2015/12/16/el-muba-presenta-las-ultimas-do-naciones-adquisiciones-y-depositos-3/
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Traslado al camión de transporte.
Grupo de cabeza.

Cáceres durante Foro Sur en la
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Instalación en 
N-630.

Quizá lo más elogiable es como 
dentro de medios tan limitados el 
equipo pudo conseguir un reper
torio de posturas y situaciones 
tan variado. Todas las figuras son 
distintas. Cada corredor está tra
tado individualmente y presenta 
un color propio, desplegándose 
un auténtico arcoíris que favore
ce y enriquece la percepción del 
conjunto.

Vemos una morfología muy 
peculiar en las cabezas, que se 
resuelven con el inicio de una cir
cunferencia en la zona que se une 
al cuello, pero en lugar de cerrarse 
se prolonga en la parte posterior, 
sugiriendo un cabello al viento. Es 
un recurso sencillo, sintético, pero 
efectivo, porque es suficiente para 
identificar la cabeza y dar además 
una seña de identidad característica

■

....B da meta.

Instalación definitiva del conjunto en la Facultad de cien

SU desarrollo y almacenamiento, 
ya que había que hacer también 
pruebas con el despliegue sobre 
el terreno para acertar con la com
posición3. Espectaculares fotos dan 
testimonio del proceso, al igual que 
el traslado de los distintos grupos a 
un largo camión que las transportó 

a Cáceres.
Culminado el conjunto, la insta

lación se realizó en la mediana de 
la N-630 a la entrada en Cáceres 
desde Mérida, con 2,70 metros de 
ancho y una longitud próxima a los 
100 metros. Se buscaba con ello el 
efecto de una carrera real por un 
circuito semiurbano. La ubicación 
fue amplia y efectista, aunque no 
permitía una visión detenida, al es
tar en una vía de circulación rápida 
y tener que divisarse prioritaria
mente desde un vehículo. Incluso 
llegó a ser cuestionada por las 
posibles distracciones de los con
ductores. La percepción peatonal 
resultaba por tanto algo lejana y 
quizás ello haría perder al montaje 
algo de eficacia, pero nada impidió 
que consiguiera captar la atención 
de los cacereños y visitantes, inclu
so se registró algún incidente por 
gamberros durante el tiempo que 
permaneció el montaje4.

Para abrir e identificar el grupo, 
se elaboró un poste alto de hierro 
en el que figuraba la identificación 
de la Escuela de Artes y Oficio-, 
Adelardo Covarsí. Servía al tiempo 
para sostener una cartela de hierro 
con las letras Foro Sur, que actuaba

forma 

definidos por un 
como "esqueletos en 

competición" Los corredores están 
construidos con sencillas barras de 
acero corrugado que sintetizan lo 
elemental de la anatomía humana 
(tronco, cabeza y extremidades). 
Su estilización es extrema, pero 
mantiene ciertas reglas internas de 
proporción que permiten asumirlas 
sin que parezcan distorsionadas. 
Es cierto que hay algunas licencias 
aisladas, pero la coherencia se 
mantiene. Dar con la posición e 
inclinación precisa de cada barra 
era todo un reto y en general se 
resolvió de forma solvente.

a modo de línea de meta hacia la 
que se aproxima el grupo de cabe
za, presidido por la figura amarilla 
que da un gran salto intentando 
ganar terreno en un último esfuer

zo final.
Son atletas resueltos de 

esquemática, 
periodista



Una de las figuras cansadas del grupo de cola.

Cartel de la Facultad de Ciencias del Deporte.
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i F Facultad de

a las imágenes. Marca su dlrecdo- 
nalidac y sirve para identificar a ias 
que vuelven o giran e! rostro, que 
también las hay.

No es una escultura cinética, 
pero lleva implícito un dinamismo

Proceso de instalación en la Facultad de Ciencias 
del Deporte en Cáceres. Mayo de 2005.

y sus alumnos despliegan solucio
nes muy imaginativas, fruto de la 
observación atenta y también con 
guiños locales, como el corredor 
que cierra el grupo bebiendo de un 
botijo.

Culminada la Feria de Arte, res
taba encontrar una posible ubica
ción permanente para el conjunto. 
Se buscaba prioritariamente la 
colocación en Badajoz, y se con
taba para ello con el respaldo del 
alcalde. Pero no fructificaron los 
distintos emplazamientos baraja
dos, como la Avenida Sinforiano 
Madroñero o la carretera que con
duce a las instalaciones deportivas 
de La Granadilla, problemática por 
su relativo aislamiento.

Surgió así la propuesta del 
Decano de la Facultad de Ciencias 
del Deporte de Cáceres para que 
el montaje se expusiera ante la 
fachada del centro. Aunque fuera 
en la capital vecina, la propuesta 
resultaba de lo más acertada, pues 
tanto el recinto protegido como el 
entomo resultaban ideales para el 
conjunto. Y ante los problemas de 
almacenaje y el temor del abando
no si no se encontraba rápido un 
entorno propicio, se concretó la 
cesión.

El conjunto fue instalado sobre 
un basamento de mallazo y hormi
gón en el que se fueron incrustan
do ias piernas oe los corredores. 
La hierba y el césped han ¡do cu
briendo el terreno transformando 
el circuito a campo abierto en vez

de pista o carretera. Las siluetas se 
recortan ante el muro blanco de 
fondo de forma muy atractiva.

La instalación se convirtió pronto 
en un auténtico éxito. Y ello porque 
el grupo escultórico se ha asumi
do como logotipo de la entidad. 
Aparece en el cartel de la entrada, 
su imagen preside el salón de actos 
y se utiliza para todo un despliegue

1 **’
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se refuerza en el grupo delantero, 
donde se amontonan los primeros 
corredores, para dejar respirar la 
composición en un segundo tra
mo. En la zona de acumulación el 
color ayuda a identificar de manera 
individual cada figura. Con una 
aguda capacidad de observación se 
reflejan el empuje y la fuerza de los 
atletas, hasta el punto de montar
se uno sobre otro en la cabeza de 
carrera.

Sigue todo un repertorio de in
cidencias, con caídas, tropiezos y 
saltos, dando sensación de un cier
to tumulto. Alguna escultura está 
tumbada en el suelo y altera mo
mentáneamente ia secuencia. Otro 
personaje se agacha para atarse 
una zapatilla y otros dos se sujetan. 
Los grupos se van enlazando entre 
sí mediante inteligentes soldaduras 
con una fórmula que favoreció el 
transporte de ias obras.

La zona más llamativa la encon
tramos en los tramos finales, donde 
empiezan a aparecer ios rezagados, 
que evidencian el cansancio o ei 
agotamiento físico. Así los vemos 
parados, indinándose con ia mano, 
en ¡a cintura o sobre las rodillas, 
sentados o tumbados, intentando 
recuperar el resuello. Aquí Giraldo

de merchandising (camisetas, 
carpetas, tazas...) con muy buena 
aceptación por alumnos y visitantes, 
además de regalos institucionales. 
Ha encontrado así renovadas vías 
de difusión, que pueden verse aún 
mejoradas por la reciente restaura
ción del conjunto en 2016, siendo 
repintadas de nuevo las figuras con 
sus vivos colores iniciales.

Ciencias del Deporte
Uniwisidcd (te Extremadura

Uwa , A- ■
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Monociclo que abre el proyecto 
Objetivo común en Barcarrota. 2010.

Inauguración del conjunto con la Pr® 2010- 
Alberto Contador. Fotografía Diario oy-

empresa colectiva, que Giraldo 
agrupó de nuevo bajo el lema 
Objetivo común. Una de las pre

misas marcadas en su etapa como 
director de la Escuela de Artes y 

Oficios era trasladar a la sociedad 

extremeña la actividad del centro, 
y este fin lo cumplía con creces el 

nuevo proyecto, que además fo
mentaba la libertad de expresión 
y creaba patrimonio artístico. Así 
lo manifestó en sus palabras de 
inauguración

Giraldo se dedicó con entusias
mo a la empresa durante varios 
meses. Movilizó a los alumnos de 
la asignatura de Procedimientos 
Escultóricos en las diferentes fa
ses de forja, soldadura y pintura, 
pero también sumó al grupo par
ticipantes de otras especialidades.

quien conquistó el Tour de Francia 
y otro número importante de éxi
tos. El fichaje por el equipo Astaná, 

le permitió conseguir entre otros 
importantes triunfos el Giro de 
Italia y la Vuelta a España en el año 
2008, con solo 25 años. Es el quinto 
corredor de la historia en ganar las 
tres grandes vueltas por etapas del 
calendario mundial o lo que es lo 
mismo la 'Triple Corona', después 
de Anquetil, Gimondi, Hinault y 

Merckx; y el tercero en ganar en 
el mismo año el Giro y la Vuelta, 
después de Merckx y Battaglin. La 
obtención de los Tour de 2009 y 
2010 completaba el impresionante 
bagaje del ciclista cuando se inau
gura el conjunto escultórico que se 
le dedica en Barcarrota. Algo des
pués, la detección de una sustancia 
prohibida en un análisis antidopaje 
conllevaría la retirada del último 
trofeo y una sanción. Pero recupe
raría protagonismo con el equipo 
Saxo-Tinkoff Bank en ediciones 
siguientes, hasta conquistar una se
gunda y tercera Vuelta a España y 

un segundo Giro, además de otras 
pruebas menores.

Con este palmarás la población 
estimaba merecido el homenaje y 
asumió la iniciativa del alcalde para 
llevar adelante el proyecto. Éste 

consiguió el apoyo económico de 
Caja Badajoz y la colaboración de 
la Diputación Provincial y la Junta 
de Extremadura. Lo ambicioso del 

conjunto haría inviable la idea si 
no se hubiera concebido como una

Objetivo común. 2010
El segundo de los proyectos que 

sigue estos planteamientos estéti
cos surge 5 años después. Es ahora 
el Ayuntamiento de Barcarrota 
quien toma la iniciativa, en la per
sona de su alcalde Santiago M. 
Cuadrado. Conocedor del conjunto 
instalado en Cáceres, propone a 
Luis Martínez Giraldo que asuma 
una nueva empresa colectiva. Lo 
que antes fueron corredores a pie 
ahora serían ciclistas, ya que se tra
taba de un homenaje a este depor
te y la figura de Alberto Contador.

Alberto Contador Velasco nace 
en Madrid en 1982 y desde peque
ño reside en Pinto (Madrid), donde 
sus padres emigraron en 1978. Pero 
su familia procede de Barcarrota 
(Badajoz) y en la población mantie
ne muchos familiares y amigos. Con 
15 años comenzó a competir en la 
categoría de Cadetes en el equipo 
ciclista que existía en Pinto, para 
pasar pronto a un equipo de juve
niles en Madrid. Allí obtendría sus 
primeras victorias hasta el campeo
nato de España contrarreloj sub.23. 
En 2003 debuta como profesional 
en el equipo ONCE-Eroski, para 

pasar un año después al Liberty 
Seguros Wurth. Sufre entonces una 
dura caída en la vuelta a Asturias 
que le retira de la carrera, además 

e soportar una grave operación 
Per° ya en 20°5 se recupera e 

|'n'Cia Una r^P¡da progresión, ace- 
Endose con su |legada
O'Kovery Channel e„ 20O7 c„„

El material elegido era de nuevo 
el acero corrugado, tratado en la 
forja de forma sintética para adap- 
tarse a soluciones plásticas muy 
imaginativas. Su factura, tamaño y 
grosor se adaptó en cada caso a la 
singular estética, utilizando el color 
para dotar de significado y viveza al 
conjunto. El trabajo se afrontó con 
ganas e ilusión, bajo el diseño del 
director.

Con motivo de la inauguración del 
conjunto escultórico el ayuntamiento 
realizó una breve publicación con da
tos sobre la génesis del proyecto, el 
protagonista y sus autores. El propio 
alcalde redactó un texto comentando 
los pormenores y su descripción, que 
seguimos en buena medida, junto a 
algún artículo difundido en prensa5.

El alcalde pretendía reunir 
con la obra varios objetivos. Por 
una parte homenajear a un gran 
deportista, exponente del triunfo 
logrado con arrojo y voluntad, 
venciendo todo tipo de adversi
dades. Su figura se ve también 
como representativa de aquellos 
emigrantes que aún en la distan
cia mantienen lazos con su tierra. 
Permitía implicar a personas y 
entidades que colaboran en su 
desarrollo como pueblo, en parti
cular la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos y Caja Badajoz al cumplir 
su 120 Aniversario de compromi
so con Extremadura. Y mejorar el 
patrimonio artístico local, intro
duciendo en sus calles elementos 
que las embellecen y favorecen



Contador encabezando el grupo.

Tándem.
Patinete.
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bicicleta. Se colocan en la otra ace
ra de la avenida, dando la sensación 
de que es público que acompaña y 
goza con la gesta deportiva de los 
ciclistas. De este modo, la carretera 
que aparece entre los dos conjun
tos es un elemento más del grupo 
escultórico, aportando verosimili

tud a la composición.
Se recupera así el monociclo, que 

monta un corredor mientras enar
bola en una placa a modo de cinta 
el lema que da título al conjunto.

otro equipo, se coloca algo más 

retrasado, en el inicio del muro en 
la Avenida Bradenton, justo al lado 

del Camino de San Benito; el resto 
lo hace en la parte más alta del 

mismo. Esta elección no es casual, 

pues pretende fomentar la idea de 
triunfo y de casi conquistar el cielo. 

La opción elegida implica una cierta 
incongruencia entre la postura y la 

ubicación, pero la prima del com

ponente estético permite salvar 
esta circunstancia.

El segundo conjunto está inte
grado por siete personajes sobre 

diversas plataformas de hormigón. 
Chirigotas es el nombre que utili
zan los autores para identificarlos y 

pretenden con cierto humor hacer 
un homenaje a la historia de la

Encontramos también el patinete, 
en una imagen aislada que precede 
aun multicolor grupo familiar mon
tado sobre velocípedos antiguos 
tipo Michaulina o Penny Farthing, 
con ruedas de diferente tamaño. 
Este vehículo se repite en el ciclista 
que cierra el desfile de acompa
ñantes. En este peculiar panorama 
vemos por último un tándem, con 
una figura masculina y otra femeni
na (de azul y rosa), la primera más 
esforzada y la segunda más cómo
da en su aportación.

En definitiva, un variado y origi
nal conjunto de referencias que con 
su estética moderniza el panorama 
escultórico de la localidad y al que 
sólo cabría pedir un mejor cuidado 
del entorno en la zona de los acom
pañantes, pues suele encontrarse 
muy abandonado. Con él se com
pleta la contribución de Giraldo a su 
pueblo natal, tras los monumentos a 
Hernando de Soto y la Amistad. Fue 
inaugurado por Alberto Contador 
el 12 de mayo de 2010, desvelando 
una placa conmemorativa y con la 
presencia del Presidente de la Junta, 
el alcalde de Barcarrota y repre
sentantes de la Obra Social de Caja 

Badajoz.

la identidad como pueblo: unas 
piezas escultóricas que reflejan 
creatividad, ilusión, esfuerzo y 
compromiso con el futuro.

Este tributo a Alberto Contador 
Velasco responde a una figuración 

sintética que tiene también conno
taciones simbólicas. Está formado 

por dos conjuntos.
En el primero los microcéfalos 

deportistas se configuran a partir 
de dos barras paralelas, soldadas 
en el cuerpo y ligeramente sepa
radas en las extremidades. Son 10 
ciclistas, sugeridos mediante los 
perfiles de la bicicleta y el corredor 
compartiendo algunos trazos. Es 
decir, existe una profunda imbrica
ción entre la anatomía de la perso
na y los elementos propios del ve
hículo; de esta manera se consigue 
un equilibrio perfecto entre la má
quina y el ser humano. La posición 
aerodinámica se enfatiza hasta el 
punto de que las manos no se apo
yan sobre el manillar, inexistente, 
sino en las propias ruedas. Esta li
cencia permite captar la espectacu
lar postura que los ciclistas adoptan 
cuando están bajando pendientes 
pronunciadas a gran velocidad. Se 
trataría en concreto de una prueba 
contrarreloj por equipos.

La figura que representa a 
Contador encabeza el grupo y se 
distingue del resto por el maillot 
amando. Pero también por insi
nuar un gesto peculiar del ciclista 
^7" en la meta y dispara. 
Un° de ,os cor^ores, quWl de
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femenino, al que dot¡ 
sada personalidad.

La deformación expresiva es 
una de las vías que ha permitido 
renovar la escultura figurativa 
contemporánea y Gíraldo se suma 
a esta línea de trabajo con un enfo
que propio. No es de todas formas 
ajeno al tema, pues ya hemos ob
servado esta tendencia en algunas 
de sus obras a principios de los 
setenta (Los pobres vergonzantes, 
¿Por qué ríen los desdentados?, La 
cigarrera, Autopsia...); pero en esta 
nueva etapa desaparece el tinte 
dramático y social para adoptar un 
tratamiento jocoso y festivo, recu
perando la alegría de vivir con gran 
frescura y desenfado.

Su consecuencia lógica será tam
bién la caricatura, que cobra prota
gonismo sobre todo en los grupos 
relacionados con el carnaval. Son 
varias series y se rigen por algunos 
parámetros comunes. De hecho, 
algunas están estrechamente re
lacionadas y configuran variantes 
sobre temas afines.

Surgen a partir de 2006, cuando 
Giraldo se está liberando un poco 
de la intensa época de trabajo que 
conllevó la dirección de la Escuela 
de Artes y Oficios, con la reforma 
del edificio y la puesta en marcha 
de los nuevos planes de estudio. Al 
¡r rodando la Escuela con un ritmo 
algo más pausado, nuestro artista 
encuentra una vía de escape en es
tos ejercicios casi de improvisación, 
que le permiten recuperar el placer

nuevo siglo XXI Luis 
Giraldo experimenta 

una notable evolución estilística 
SU eStetica «ende a adelgazar e¡ 

canon de las figuras y acentúa su 
carácter expresivo hasta llegar a la 
deformidad. Eso sí, no es una de
formación grotesca, sino elegante, 
aplicada sobre todo al desnudo

REDACCIÓN, "Foro Sur conmemora su quinto aniversario con propuestas lu • 
pedagógicas", Hoy, 31-111-2005, p. 58. BARRERA, Liborio, "El arte ocupa |a_m,"0Sasy 
Periódico Extremadura, 26-IV-2005, p. 80. a,,es" &

MARTÍNEZ GIRALDO, Luis, Escuela de Artes y Oficios Artísticos Abelardo c 
Exposición Fin de Curso, Premios Fin de Curso, Jornadas de Puertas Abiertas p °Varsí' 
de Diseño y Moda 2004-2005, Badajoz, Consorcio Adelardo Covarsí, 2005 °S°rela 

LEAL, Julián, "La Escuela Adelardo Covarsí acude a Foro Sur con un 
montaje", Hoy, 19-IV-2005, pp. 52-53. «pectacular

SIN FIRMA, "Los gamberros dañan una instalación de Foro Sur", Hoy, 26-IV-2005 p 4 
CUADRADO, Santiago M. y Otros, Escultura homenaje. Alberto Contador. Barca 
12 mayo 2010, Barcarrota, Ayuntamiento, 2010. PÉREZ, Javier, "BarcarrotaT^0 
homenaje a Contador en una escultura", Hoy, 29-IV-2010. ' nnde
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Protagonista se asoma 

de madera,

del modelado y al tiempo dar rien
da suelta a su capacidad inventiva. 
No había podido modelar mucho 
durante 2004 y 2005 y ahora lo 
retoma con ganas, con el deseo de 
capturar esa impronta de frescura 
que tanto prioriza. En una entrevis
ta de agosto de 2006 comenta que 
esta fase creativa le está produ
ciendo una gran satisfacción1.

Estas piezas no han sido ex
puestas físicamente y lo harán en 
la muestra paralela que acompaña 
a este libro. Cuando en 2010 con
figura su Web personal y difunde 
sus obras en algunos portales de 
Internet, dedica a estas series un 
especial protagonismo, y en sus 
notas vemos cómo las presenta 
con un tono muy personal, bajo el 
epígrafe El Diálogo:

"Lejos del miedo, con la materia en 
el espacio infinito del pensamiento 
donde fluye la libertad de creación, 

encuentro un refugio intimo con 
personajes y situaciones en cuyo 
presencia ilusoria me siento inclui
do en un dialogo confidencial e 
imprevisible que la hace viva y que 
transciende a la realidad."

las coletas, 
moverse por el aire, 
brazos en un marco 
el que asoma. Pero

hay dos matices diferenciadores: 

uno que, en ese juego de artificio, 
en realidad la ventana no aguanta á 
a figura' sín° a la inversa, es sopor

tada por ella. El otro detalle es que 
lleva una camiseta, y eso aporta un 

nuevo sentido. La prenda le permi
te sentirse protegida y desinhibida, 
ya que el hipotético viandante o 
vecino que la observara en la ven
tana apreciaría una imagen vestida. 
Pero el artista la hace vulnerable y 
muestra cómo de cintura para aba
jo en realidad está desnuda. De esta 
manera convierte al espectador en 
una suerte de voyeur cómplice con 
ese sugerente juego perceptivo.

A partir de aquí encontramos es
cenas ambientadas en un Cabaret, 
con su doble acepción de local de al
terne o bien de espectáculos. Toda 
la serie, compuesta por 10 piezas, 
está fundida en bronce en Arte-6 
de Madrid y tiene una altura media 
de unos 50-55 cm dependiendo de 
la posición del personaje. Asistimos 
a todo un despliegue de actitudes 
y poses. No son modelos reales, no 
representan a personajes conoci
dos; son figuras anónimas y recrea
das, cuyo físico las caracteriza.

Asunción y media es el juguetón 
título de esta figura agachada que 
está ocupada en sí misma. El torso 
está desnudo, pero lleva zapatos de 
tacón y un liguero. La mujer tira de 
una de sus medias para ajustarla. 
La desproporción entre las dos mi
tades del cuerpo se hace aquí mas 
evidente por la postura elegida.

Cabaret. 2006
Abrimos el recorrido con la 

Cabaret, que consta de 10 piezas. 
Pero la primera obra hay que enten
derla de forma un tanto indepen
diente. Mirada indiscreta puede 
considerarse el arranque de este 
nuevo concepto, pero se crea como 
una figura de gran formato, mucho

La joven 

a una ventana real, 
apoyada en dos puntales y reutili
zada para la ocasión, integrándose 

oportunamente para dar sentido al 
tema. Los postigos están abiertos 
y ella se acerca e inclina hacia el 

marco porque algo ha llamado su 
atención. Se produce por tanto una 
interesante conexión interior-exte
rior, pero en realidad es un artificio, 

por cuanto el espectador está apre
ciando la figura completa.

Ese juego de miradas se plasma 
en una figura modelada en barro, 
con formas aún rotundas y su ha
bitual efecto acumulativo a la hora 
de disponer las pellas. Conocemos 
fotografías de su proceso creativo 
en el taller. Era poco probable en
contrar una salida para la escultura 
y presentaba un tamaño considera
ble. Por eso, aun interesándole el 
ejercicio y la experiencia, finalmen
te no pasaría la obra a un material 
permanente como la terracota o la 

escayola y al quebrarse el barro cru
do decidió desestimar el proyecto.

Eso sí, su ¡dea, convenientemen
te reorientada, daría paso a la pieza 
que inicia la serie Cabaret, reti
tulándola como Mi vecina. La figura 

sí tiene ya pequeñas dimensiones 
y armoniza con toda la propuesta. 
El alargamiento de las piernas en 
relación al resto del cuerpo es ya 
palpable. Mantiene I— 

que parecen 
y apoya sus 
metálico por

.vldILinez biraido junto a su madre y la escultura Mirada indiscreta.

mayor de las dimensiones que luego 
definirán al conjunto. La aborda ya 

en 2005 y supone una alternativa 
temática que interesa al autor y que 
tiene un carácter algo más provoca
tivo. Aporta además otro aliciente y 
eS 'a 'ncorP°ración de un elemento 

extraescultórico que complementa 
* ftgUra princ¡Pa' Y en la práctica 
determina la composición.
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Diálogo con un zapato.

k>

Barra vertical.

i
Suti'eza y brisa.

acusada. Como novedad introduce dos 
barras, una superior y otra inferior en la 
que reposa un pie descalzo con el zapato 
en el suelo. El gesto, rememorando las 
poses clásicas, carga el peso sobre una 
pierna y relaja la otra, liberándola.

Sutileza y brisa enfatiza esta opción. 
La figura, con su pierna inclinada, se 
curva y posa elegante y coqueta, como 
recreándose en su hermosura. Es cons
ciente de que posa y eso la distingue del 
resto. Es la más estilizada del grupo, con 
esa patente microcefalia, apenas aliviada 
por la proyección del pelo haciendo un 
bucle en el aire. La barra de sostén parece 
más un elemento portante y se suspende 
en el aire abriendo la composición.

Con Barra vertical la serie se vuel
ve más activa. La joven protagoniza

El siguiente ejemplo, Diálogo con 
un zapato, abre el grupo de las imá
genes sedentes. Muestra una posición 
muy inestable, ya que el apoyo se 
produce sobre un altísimo banco, que 
hace perder a la fémina el contacto 
con el suelo. Su marcada diagonal 
es otro de los rasgos distintivos. La 
orientación viene dada por la pierna y 
el pie que está a punto de perder el 
zapato hacia el que mira la figura. Se 
crea así una suerte de punto de fuga 
que converge en la pequeña cabeza. El 
nuevo elemento es una barra horizon
tal sobre la que descansa el brazo para 
contrarrestar el empuje direccional.

En adelante las barras serán un 
elemento repetido y sustancial que 
define la actividad de estas mujeres. 
Es allí donde se produce el contacto y 
el flirteo. Indiferencia inestable pare
ce moverse en esa línea. El apoyo en la 
barra se hace aquí con ambos brazos, 
a los que en realidad se funde la varilla 
de hierro simulando ser su soporte. La 
imagen se dispone frontal y pierde la 
mirada, con las piernas arqueadas y 
hacia atrás. Es la espera y la observa
ción del ambiente lo que ahora propo
ne el artista. Mientras otras piezas son 
más activas, ésta encarna los momen
tos de tedio pasados en el local.

Y volvemos a las imágenes en pie. 
Bebe que te llenen, con su título mono- 
vocálico, incorpora un pequeño vaso y 
hace más presente la cotidianeidad del 
bar. Refleja el alterne, la mirada atrayen
do a los clientes y el interés por sacarles 
copas que aumenten el negocio. La 
desproporción corporal es aquí muy
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Pasarela. 2006
Pasarela, elaborada a fines de 

2006, es una segunda serie que 
abunda en el canon estilizado que 
domina esta etapa. La altura, la ex
trema delgadez y las largas piernas 
de las modelos reales se prestan de 
forma especial a esta propuesta, 
pues son sus rasgos distintivos y por 
ello se enfatizan. Podría llevarnos

Otro elemento singular en esta 
pieza es que, a diferencia de lo 
habitual, surge de un boceto dibu
jado, en el que Giraldo potencia y 
redondea las formas que ya plas
mara en el ejemplar previamente 
modelado.

a reflexiones sobre la anorexia y 
la imposición de unos cánones 
estéticos, pero el autor no busca 
entrar en polémicas y parece mo
tivado por cuestiones puramente 
artísticas. La distorsión intencional 
se aplica sobre todo a las extremi
dades inferiores, que adoptan una 
estructura filiforme muy personal2.

Su peculiaridad radica también 
en que las protagonistas van des
nudas y con ello Giraldo subvierte 
el sentido original de estos certá
menes, que es el mostrar prendas 
de vestuario a la moda. Tan solo el 
calzado de tacón alto y algún otro 
aplique o complemento rompe esta 
premisa.

Surge así Ritmo desarbolado 
que supone una alternativa más 
nca y sugerente. Giraldo conserva 

P°StUra' Pue <e funciona, pero 
puesta por modificar el canon al 
Presentar una figura llenita en

d P?minen,e! * Proyecta- 

un acierto, porque no le 
Cla ni movilidad casi 3| r 8 
Va que la imagen Darpr ntrari0'
fresca. El reto dp '¡bre 
dÍtaWeda^

mantiene y refUerzaCayg,ratoria «

un baile erótico utilizando el poste 
de acero como vehículo para acro
bacias, ascensos, giros o incluso la 
inversión postura!. La acción, de to
das formas, no explota el momento 
de apogeo sino el previo, cuando la 
bailarina se dispone a coger impul
so para comenzar.

La chacha o Limpieza vendría 
a mostrar la otra cara del espec
táculo, la necesidad de mantener 
limpio y decente el local. Pero cu
riosamente su tratamiento es el 
mismo que el del resto: una mujer 
desnuda, de caderas y muslos muy 
anchos y una cabeza pequeña. El 
palo de la fregona viene a dialogar 
con otros elementos verticales que 
forman parte inherente de la serie.

El final del grupo viene marcado 
Por dos piezas interrelacionadas. 
Ritmo para Consuelo es la prime
ra versión y responde al encargo 
de un familiar para ser regalado a 
Consuelo Casas y Marcelino Píriz de 
Barcarrota. Giraldo hizo dos fundi
ciones para poder conservar la ima
gen. El artista trabaja en la obra con 
libertad y su única motivación es la 
alusión al baile, a la danza. Pretende 
captar la euritmia, la forma armónica 
Y cuidando la postura para generar 
un movimiento rotatorio. Aunque el 
cambio de escala en las piernas es 
evidente, el canon de la figura nod, 

nXZ3S«d°‘lelreSt‘’’'’"aP«= 
notas dativas. Por ello, y aun sien
do una buena propuesta, Giraldo no 
P-dó del todo satisfecho y °e 

quiso afrontar una variante
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_ lingüístico 
Ido al titular su siguiente

La

las manos ( 
cabeza. Es la 
junto, por cuanto 
aditamento.

Ritmo continuo encadena la 
serie, con un paso más lento y las

El título ambiguo de la primera 
pieza, Por fin, no remite al término 
del desfile, sino a su comienzo, al 
momento en que se superan los 
nervios previos y comienza el pro
ceso; o bien al instante en que llega 
al final de la pasarela antes de girar 
y por eso la figura abre el conjunto.

Brisa diestra estaría relacionada 
con el dicho: "por fina se la lleva 
el aire" Y es que su estilización es 
extrema, con las notas distintivas de 

en las caderas y el giro de 
■J más sencilla del con

no lleva ningún

piernas menos separadas, aunque 
la observación posterior refleja 
de forma eficaz la cadencia de las 

caderas.
Sin embargo, la siguiente escul

tura, Diálogo, rompe deliberada
mente la secuencia al introducir 
una pareja, que camina con ritmo 
acompasado. Las dos coinciden 
en su actitud y su mirada. Toda 
la serie responde a unos mismos 
parámetros. Sus bocetos fueron 
modelados en plastilina para cap
tar con rapidez el instante, aunque 
el efecto final no difiere demasiado 

del proceso en barro.
Un original guiño 

aporta Giral—

pieza Complemento directo. El 
complemento en este caso es el 
bolso que la modelo lleva colgado 
del hombro y rememora el juego 
con el zapato que aparecía en la 
serie Cabaret. No deja de producir 
una sensación extraña, por la des
nudez de la protagonista, aunque 
la posición de los brazos y el gesto 

resultan elegantes.
Cierra la serie un grupo bajo el 

irónico lema Fin y . Es una última 
modelo, cuya actitud se asemeja a 
sus predecesoras, pero cuya altura 
se ve aún más enfatizada por el con
traste con un minúsculo personaje 
masculino, de canon corto, formas 
redondeadas y vientre prominente,

La serie cobra sentido en su 
conjunto y está por tanto muy 
condicionada por el montaje. La 
forma adecuada de apreciarla es 
como si se dispusiera en una pa
sarela real, en un pasillo alargado 
rodeado por público y con las fi
guras desfilando una tras otra. De 
hecho, en su taller Giraldo la tiene 
colocada de esta forma, aunque 
por razones de espacio hubo de 
situarlas sobre una estantería muy 
próxima a la pared. Fue concebida 
de forma secuencial y los títulos 
dan también claves, ayudando a 
su seguimiento, aunque algunos 
estén puestos a posterior'! para 
cuadrar el mensaje.
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El vacío de Lucila.

Elvacio de Lucila. 2006. Bronce.
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que mira hada arriba contemplan- 
dote embelesado, botina ser un ad
mirador o un voyeun pero también 
el diseñador o el modisto a- qte 
no se exige cumplir uros deter
minados cánones esteróos y cuya 
presencia pone una nota con' ca 
en un conjunto que en pnnoo'o 
no paree? tener ese fin. Es e- tono 
que marca estas series y alguna 
situación similar encontraremos 
también en ía siguiente.

Estos soportes suponen también 
una novedad, por cuanto el artista 
albergaba la posibilidad de que es
tos grupos, ampliados en tamaño, 
pudieran funcionar como bancos 
urbanos utilizables por los ciudada
nos. ascendiendo así al ámbito de 
:a escultura pública.

Es una serie más corta, pero 
algunos de sus componentes son 
dobles, ya que varias de sus estiliza
das figuras femeninas dialogan con 
otras de canon opuesto.

El vacio de Lucila abre el conjun
to de imágenes sedentes, pero con 
un prototipo muy distinto al resto 
de la serie. Retoma el grupo de las 
mujeres entradas en carnes que 
aparecieron en los años ochenta, 
eso s¿. ahora como un desnudo que 
evidencia de forma aún mayor la 
volumetria redondeada y el exceso 
oe *ej do adiposo. Como resabio 
ce aquek’a primera etapa conserva 
•a cabeza cubierta por una melena 
coa apenas deja vivible el rostro.

S. $ antecesoras serían las imá- 
ge-'es ’ememnas de carácter votivo 
rearas en el occidente europeo 

e Paleolítico Superior, y 
srre as q?e destacan las Venus 
□e ■i r??~ o tespugue. Estas 
' * '.sees. plenas de con- 

'•rrsro'vs smnóKcas, buscaban 
e* a esencia de lo femeni 
'C á a C-:PC’^C;O1Y por ello sus 
“aceres exageraban de forma 

e e| )os
* ss ^ígas en peijuicio de 
raras cuerpo, como las

Un elemento significativo es 
también el pedestal, al que está 
indisolublemente unida en la con
cepción del escultor. El pie metáli
co, dispuesto en diagonal, la eleva 
y aísla, destacando su presencia al 
borde del vacío.

Es además un caso excepcio
nal en la producción del escultor. 
Dejando aparte las reproducciones 
de Godoy, que tenían un carácter 
institucional, esta es la única pieza 
que se ha concebido como edición 
múltiple, para ser resuelta bien 
en bronce dorado (de ese efecto 
brillante y pulimentado deriva 
su nombre) o en resina patinada 
en verde. De hecho la sene esta 
compuesta por 16 ejempares 6 
de ellos fundidos en metal. Va n 
merada y permite al artista cumplir 

»^atos para su 

familia y amistades.

extremidades. El resultado son 
mujeres de concepción globu 
que articulan sus volúmenes como 
auténticas esferas y adquieren una 

complexión inconfundible • s
pieza, con su esquema rombo.da 
agrandado en el centro, recurre 
dicha fórmula, aunque s cond 
c¡ón sedente difumina un tanto los 

rasgos de sus precursoras.

Sedentes. 2007
Sedentes conforma una arter- 

nafiva Interesante a este \.egc de 
estudtos pos c a^a es. factura 
sigue ?3 e"e:n?s anaogas. esc - 
\ ene? e desafio de mantener. na 
pe cepe on c e ce a pesa* ce c.:e 
? e ste s o? no se reparte per g? 

y e; ca^oc ce esc? a se ac/c-a so.r 
3 decer~ nacas cenas ce o^e-tro.

,es textoras ser acocéeseos * 
os ñccog^fias revelar que 
chacas cor easrüna. 4 eics se 
acocean* esees ceacras re oracc. 
\es ceras aue se "eaizan ce 
■'e*'? 'a?’.ea ■ r.g' temiavar 
i**»?7oros _ut asr?r*?..
O.e ie*gn- as iue se Tachar 

tan-
Acones O

es seroe
■" exo . esoo-’csne? esos 
teso tace ?-*oo' .r
*O‘- o, o?eo o*- a co^oosce*- .-,a 
C-e se ve oo-on eosses re roov -r 
Ck? co? es re

.o-?.



Gestando en reposo.

La Bella y Calderilla.

Esperanza imposible.
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un banco 
el aire 

mira 
una de

otra figura menor. En este caso es un 
varón, desesperanzado, que ve a la 
modelo como un objetivo inalcan
zable y por eso se sienta de espal
das y al borde del precipicio, como 
valorando tirarse, por lo que el 
sentido toma un cariz diferente. En 
los primeros bocetos Giralda barajó 
también utilizar el modelo de Lucila, 
pero esta elección es más potente.

Cierra la serie el grupo La Bella y 
Calderilla. La bella tiene un plantea
miento formal similar a Gestando en 
reposo, aunque aquí la delgadez del 
cuerpo es total, pues la figura no está 

embarazada. Se sienta en l 
horizontal, suspendido en 
sobre un solo apoyo. La joven 
hacia el exterior y encoge

El resto del conjunto asume unos 
modos más próximos a Cabaret o 
Pasarela. Gestando en reposo tiene 
sin embargo también sus peculiari
dades. Es una mujer esbelta y de 
piernas muy alargadas que marcan 
un fuerte ángulo, pero en este caso 
ha de combinar su morfología con 
el embarazo, y ese vientre hincha
do viene a ser una nota discordante 
en un canon tan estilizado. El exi
guo punto de apoyo parece a pesar 
de todo suficiente para una figura 
femenina que se sostiene sólo en 
las puntas de sus pies.

Otros títulos de la serie tienen 
un carácter más críptico. Reflexión 
lípida juega con el contraste físico, 
pero aborda también otro tipo de 
cuestiones. Su delgada protagonis
ta, con una pierna recogida sobre

sus piernas, sujetándola, mientras 
extiende la otra hasta el ángulo de la 
base. La inclusión del soporte plano 
y liso crea un contraste marcado con 
la textura rugosa y vibrante con que 
trata el cuerpo.

Calderilla es un prototipo caricatu
resco de rasgos muy esenciales. Mira 
y admira a la hermosa dama, que en 
su gigantesco tamaño se muestra de 
nuevo inaccesible. La ambigua postu
ra de su mano en el bolsillo nos puede 
hacer pensar en la masturbación o en 
la búsqueda de calderilla para inten
tar obtener sus favores. En cualquier 
caso, la audacia del tema se matiza 
por el acento cómico de la figura, que 
sitúa la propuesta de Giraldo en el 

terreno más desenfadado.

la plataforma y otra colgando en 
diagonal, gira sobre sí y parece 
recrearse en su belleza. Mientras, 
y en marcado contraste, otra mujer 
de formas orondas y con una escala 
sensiblemente menor, la observa, 
pudiendo intuir el espectador el 
sentido de sus pensamientos.

Es muy interesante en este caso 
el juego que ofrece la doble peana 
y que dispersa los ejes visuales de 
la composición.

Esperanza imposible ahonda en 
estos conceptos. La modelo mues
tra ahora una actitud relajada y 
ausente, afirmada por el abandono 
de sus brazos. La cabeza gira y pa
rece dirigir la mirada hacia un punto 
concreto, pero da la sensación de 
estar ensimismada, sin prestar aten
ción, Lleva un tocado en la cabeza y 
su pierna izquierda se angula hasta 
apoyarse en la base. La plataforma 
parece más estrecha y también en 
su extremo se complementa con
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-4 sus pies, Señora. 2006.

virtual.
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zandTTh G'rald°’ S¡gUe utili’ 
m ,dOel barr°ylaplastil¡nacomo 
jopara captar rápido la prime.

idea, por su espontaneidad y su 
condición dúctil y maleable’.

Le guía el referente caricatures
co francés, el que encarnan gran
des figuras como Honoré Daumier5 
o Jean-Pierre Dantan6 y que en 
España actualizarían escultores 
como Moisés de Huerta, Santiago 
Rodríguez Bonome, Compostela o 
Sebastián Miranda, tema del que 
nos ocupamos hace unos años7. 
Bonome por ejemplo plasmó en los 
años veinte escenas del carnaval 
gallego y madrileño8.

Luis Martínez Giraldo aborda 
esta amplia serie en dos momentos, 
en 2007 y 2009, sin que se perciban 
entre ellos cambios significativos 
de estilo. Lo que sí se detecta es al
gún subgrupo temático que pronto 
matizaremos.

Porte sobre tela virtual es el cu- 
rioso título de la primera escultura, 
que por su escala es una excepción 
dentro de la serie. Mide casi 2 me
tros y sorprende por lo inesperado 
de su concepto. Su protagonista es 
un tipo estrafalario, con monóculo 
y tocado con chistera. Viste frac o 

levita y un chaleco, P«° 
m„y Informal. La banda de ia» 
t^r i no parece en realidad sv|«a- 
prenda áfeuna, por cuanto el pan- 

* Sern*8X«a 
deleadíSÍm&"P«Olin 
filiforme. Giraldo lo 
fiestero, un bon vwnt, que

extremeñas y alcanza incluso pro
yección nacional. Utiliza por una 
Parte los concursos de murgas, al 
^lo gaditano, pero también los 
desfiles en la calle, con un gran 
numero de comparsas bailando

coreografías al son de la música con 

disfraces muy elaborados.
Encontrar inspiración pue e s 

relativamente fácil en un repertorio 

tan imaginativo, pero aun asi 
prenden algunas de las originales

Carnaval. 2007-2009
Como enlace entre las seríes 

Sedentes y Carnaval puede situarse 
un nuevo grupo, bajo el ilustrativo 
epígrafe: A sus pies, señora, fecha
do a fines de 2006. Se trata en reali
dad de un regalo de boda, resuelto 
como es habitual con peculiar 
sentido del humor. La diferencia 
de altura entre los contrayentes es 
acentuada por Giraldo con tintes 
caricaturescos. Los ambienta con 
trajes elegantes y de época; ella 
camina airosa con un tocado y lar
ga cola; él viste chaqué y chistera, 
inevitablemente grandes, y mira 
hacia arriba buscando una comuni
cación visual con ella, difícilmente 
alcanzable. Cabe establecer por 
tanto cierta relación con grupos 
como Pasarela o Sedentes, donde 
reencontramos personajes mascu
linos de pequeño formato (Punto, 
Calderilla) que admiran o acompa
ñan a las estilizadas féminas.

Dedicar una serie al carnaval tie
ne pleno sentido en esta última fase 
de Giraldo. En ella puede aunar su 
sentido del humor con el lenguaje 
caricaturesco y un amplio desplie
gue de tipos expresivos. El artista 
conoce bien la fiesta y ha partici
pado en ella con grupos de amigos, 
por lo que le es un tema querido.

La celebración del carnaval es 
un auténtico acontecimiento en 
Badajoz. Desde la llegada de la de
mocracia se ha consolidado como 
una fiesta importante y esperada, 
que ha eclipsado a otras ciudades



Martín Pecador y Cía.

Amapola.

El boxeador.'anco.
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darse un cierto porte, montado 
con dificultad sobre una estructura 
metálica que simula una araña y da 
continuidad a su singular morfo
logía. Como irónica fusta lleva un 
matamoscas.

Desde el punto de vista técnico 
es muy interesante, porque com
bina el modelado del personaje 
con la soldadura en hierro para 
el original soporte. Son barras de 
acero corrugado, ensambladas 
en varios tramos para generar un 
perfil muy anguloso. Se anclan al 
suelo mediante unos receptores 
cilindricos sobre una solería metáli
ca. La cabeza de la araña se insinúa 
bajo el asiento del tipo y su abdo
men se resuelve mediante varillas 
curvas. Es inevitable pensar en 
la emblemática escultura Mamá, 
de Louise Bourgeois, en el Museo 
Guggenheim Bilbao, para entender 
esta singular propuesta. Vendría a 
encarnar en realidad uno de los ar
tefactos o vehículos con los que se 
desfila en el carnaval pacense y que 
recuperaremos al final del capítulo.

Otro epígrafe singular es el de 
Martín Pecador y Cía, que reúne 
tres figuras con un considerable 
cambio de escala. Agrupa un dimi
nuto personajillo, apenas aboce
tado, junto a otro intermedio que 
viste de época y podría recordar 
a tipos del carnaval veneciano, 
con prendas de talla amplia que 
acentúan su carácter caricaturesco. 
También parece llevar una máscara 
veneciana el tercer protagonista,

a límites in
extrema altura de las 

í en patas

desnudo y exageradamente alto, 
elevado además por unos zapatos 
de plataforma imposible como los 
que utilizan algunas drag queen.

Y una drag sobre enormes taco
nes es a su vez la figura denominada 
Amapola, que ejemplifica de nuevo 
el travestismo que puede observar
se con frecuencia en el carnaval 
pacense. El adelgazamiento del 
canon se acentúa todavía más y la 
imprecisa vestimenta juega con la 
percepción del espectador, utilizan
do como elemento identificativo el 
tocado abierto que rodea la cabeza.

El Avispa lleva 
creíbles la c 1 
piernas, convertidas aquí 
de insecto, pero rememorando 
también los zancos que se utilizan 
en algunos desfiles. Aun así camina 
con elegancia, con algunas varillas 
metálicas que nacen de su espalda 
y unas coletas abiertas que dialo
gan con las alas de sus muñecas, 
reducción de las más amplias que 
barajó en los bocetos iniciales.

Dentro del miércoles de ceniza 
ubica G\ra\do El Cañajote y El Manco. 
Los dos personajes han acabado con
figurando un interesante grupo, aun
que en un principio se entendieron 
por separado, ya que sus bases eran 
combinables. La asociación funciona, 
por cuanto vendrían a ser como el 
punto y la i, al complementar sus 
escalas y actitudes. El Cañajote es 
uno de los personajes más singulares

os por el escultor. El término 
PraPio del ámbito extremeño es 
smonimo de langosto o saltamontes, 
V a esa peculiar complexión anató
mica se ajusta su físico, muy alto y 
desgarbado. En el rostro el lenguaje 
caricatural también se impone, con 
rasgos deformantes muy acusados.

Frente a él, la segunda figura 
resulta minúscula. Lo observa, 
quizás con envidia, en un marcado 
contraste. Es una pieza singular, 
pues apoya el peso corporal en 
un bastón, adaptando a ello su 
postura. Por eso podríamos enten
derla como un trasunto del propio 
artista. El título resulta curioso, 
pero tiene sentido y cabe asumirlo, 
porque quien tiene la dependencia 
de un bastón ha de prescindir al 
tiempo de uno de sus brazos, y ello 
justifica el título elegido, siempre 
con la ironía propia del escultor.

Otras dos piezas de pequeño 
formato dan continuidad a la serie, 
pero están fechadas ya en 2009. 
El boxeador sorprende porque no 
parece muy enraizado con el tema 
carnavalesco, pero participa del mis
mo espíritu cómico en el tratamiento 
formal, fue modelado en ptasnHna 
sobre un armazón de terco, Y 
varillas corrugadas que forman su,



El Gola. Bronce.
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obsolvo, 
también 

’e cuerpo

El entierro de ¡a sardina. Bronce.

1 categoría. Peñas o comparsas fa
brican vehículos, con frecuencia 
estrafalarios, para conducirlos 
por las calles de la ciudad. En este 
caso reproduce un diseño real, 
creado por la peña 18-1 a la que 
pertenecía el propio Luis Martínez 
Giraldo. Iban vestidos de pilotos, 
emulando a los de los años vein
te, con traje a rayas como los de 
aquella época. La escena es de los 
primeros años setenta. El Patín era 
un vehículo real, con una larguísi
ma viga a modo de plancha, en la 
que montaban hasta 18 personas, 
incluso con niños, y que avanzaba 
por la tracción de sus tripulantes 
sobre tres ruedas, una delantera 
y dos posteriores. Un inodoro con 
su cisterna, cadena y un paraguas

El cierre de 
forma grupal en 
juntos. El c " 
r°mpe moldes ( 
su disposición 
dinamismo, ya 
cinco personajes 
Procesión. El r- 
cado< que pone fin 
Wrnaval- es ||evadQ

Adores, que 

quienes

uno de sus r- 
zado Por Giraldo 
aPodo, qUe ( 
Ceso de ¡nspirací- 
autor. Así, e|

el paS0, pue 
' ,ue rendo

El Cardenal. Bronce.

La caricatura también está en 
la génesis del personaje El Gola. 
Recibe el apodo por la gorguera del 
cuello, que rememora otras épocas 
V enlaza también con la máscara 
veneciana que cubre parte de su 
rostro. Es un payaso, con un perfil 
singular, de vientre hinchado y giro 
postural notable, que se acompaña 
por la direccionalidad del modelado.

Una de las obras que singulariza 
el conjunto es El Cardenal, tam
bién creado en la segunda etapa. 
Encarna una subserie bajo el lema 
Cuaresma, que tendría lugar con 
e finalización del carnaval y se re
gona también con El entierro de 
° SOrdlna que abora veremos. El 

rollizo y con dara.se eleva 
sobre un lujoso sldal, con un cerra

o enmarca, moZX 

ureola. Se sienta cómodo, reclina.

^estula‘raSVSl'alaCabezacom“

la absoluctónSULeanpaVeVOtOrgarle 

cariz distinto decZ^ 

volunt;daXetuS;escanUnC'ar * *

Baj0 el título Ego te 
otrTfí0 artiSta rn°de|ó 
^teroTX^cXa'sg

Pueda del boceto alf^' 
fotográfico. g ' testim°n¡o

la serie adopta la 
dos grandes con- 

ení7'erro de lo sard/na 
; compositivos por 
horizontal y por su 

Pue representa a 
caminando en 

esqueleto del pes.
1 a ,a fiesta del 

"» oorteadore7Xr.andaS 
""^"^oqulínes anT" 

-e"ra^" os sepefos™™: 

ponentes es bauti- 
-u con un nombre o 
eja 9 su vez el pro.
Jn seguido por el “"’bWretra’^'

‘sse da cuenta 
a,g° rápido. Por

eso el esforzado agranda y acelera 
la zancada para intentar ponerse a 
su altura. Excusado va detrás, con 
porte altivo. Y a su lado, el medi- 
tudor parece circunspecto. Cierra 
el grupo el apenado, con la cabeza 
baja y la chistera en la mano, en 
actitud de respeto, y el brazo caído 
como signo de resignación y aban
dono. La figuración expresiva que 
caracteriza al artista recobra aquí 
nuevos bríos.

Por último hay que consignar 
un grupo final que no llegó a 
culminarse de manera definitiva. 
Bajo el título de El patín, repre
senta uno de los artefactos que 
desfilan en el carnaval pacense, 
y que cada año optan a uno de 
los premios otorgados en esta

dara.se
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TOun'cac/on. 1992. Bronce.

La posición de Luis Martínez 
Giraldo como escultor conocido y 
de referencia, ha propiciado que 

con frecuencia se dirijan a él para 

encargos de diverso tipo. Entre 
ellos trofeos para ser entregados 

por distintas entidades. Es un tipo 
de obra de pequeño formato, pero 

que en algunos casos tiene una 

gran trascendencia mediática. 
Sobre todo cuando hay difusión 

en prensa. Es cierto que ese re
nombre lo aporta más la fama del 
homenajeado que el premio en 
sí, pero de segundas beneficia al 
artista, porque su obra adquiere 
notoriedad.

En 1989 se constituye la Primera 
Fiesta Empresarial Hispano-Lusa, 
celebrada en Olivenza y Badajoz. 
En ella se imparten los Premios 
Puente Ajuda, concedidos a per
sonas y entidades que actúan en 
favor de la comunicación entre los 
dos países fronterizos. El galardón 
fue diseñado con acierto por Luis 
Martínez Giraldo y fundido por 
una empresa portuguesa. Consiste 
en la recreación de un puente de 

tres arcos, con los extremos sin ce
rrar. El efecto de unión se refuerza 
por el resalte que se otorga a la 

dovela que cierra el arco centra. 
Su tratamiento dorado, pulí 0 V 
desmontable alude también a a 
necesidad de reparar el Puen 
para patentizar el contacto enue 

ambas naciones. La doble so 
se ilustra en las fotograbas Es^ 

río Guadiana el elemento a

Y Presente 
Plemento ¡ 
descrito1.

^^comunicación es el 
bre de un nuevo diseño, 

caso por iniciativa del 
de Telecomunicaciones, 

como galardón institucional para 
ser entregado a personalidades 
relevantes relacionadas con el 
gremio. Se concede en ocasiones 
contadas. En 2006 se hicieron tres 
fundiciones y el artista encargó 
una cuarta para conservarla en 
su taller. Es un caso muy singular, 
por la valiente apuesta que realiza 
el artista. Es una figura femenina 
desnuda, elegante en su inclina
ción y su brazo en la parte pos
terior. El canon es enormemente 
alargado y está muy en la línea 
de la serie Pasarela. De ahí que 
las piernas tengan una dimensión 
mucho mayor que el resto del 
cuerpo, incluyendo el brazo al
zado que culmina la imagen. Esa 
zona superior se complementa 

metálicos dorados, 
el único elemento que 
en consonancia con la 

. |a obra. Aparte de
I o no del motivo, 

lte la obra es muy m- 

atrevida.

Ajuda. EmPresan. , F¡esta Hispano-Lusa 
^Badajoz eHábado", Hoy, l^1989' 

pp.iy5-
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2 ZARALLO, Estefanía, "El Juli se alza con el 
premio del diario Hoy. De la Virgen de los 
toreros al diestro de Martínez Giraldo", Hoy, 
27-VI-2O1O, p. 64.

La mejor faena. Trofeo para el Diario Hoy. 
2010.

y

Giraldo asume el proyecto con satis
facción, porque cuenta con libertad 
para elaborar su diseño y se siente 
cómodo con el mismo. Lo hace con 
una figura muy estilizada, en línea con 
su estética en estos años. El modelo 
en barro arquea elegantemente el 
cuerpo y levanta el brazo sostenien
do uno de los presentes recibidos 
durante la vuelta al ruedo, saludando 
al respetable. Lleva la montera pues
ta y sujeta el capote con la derecha. 
Su pronunciada mandíbula podría 
ser una herencia Belmontiana. Mide 
unos 30 cm y los cinco primeros 
ejemplares se funden en bronce en 
Montemor Novo (Portugal). Julián 
López, El Juli, se alza con el primero 
de los trofeos, concedido por una
nimidad del Jurado tras su faena en 
la Feria de San Juan de 2010. En los 
años siguientes serían El Cid, Antonio 
Ferrera y Alejandro Talavante los 
diestros premiados.

La mejor faena. 2010
Uno de los premios con mayor 

difusión diseñados por Luis Martínez 
Giraldo es el que le encarga el diario 
Hoy vinculado con el mundo de los 
toros. En marzo de 2010 el periódico 
decide inaugurar una sección dedi
cada a la información taurina, con 
una orientación generalista, aunque 
priorizando el ámbito extremeño.

Pero además se implica con la fies
ta estableciendo un trofeo para ser 
otorgado a la mejor faena durante la 
Feria de San Juan. El criterio es con
cederlo a la actuación del torero más 
regular, combinando los dos astados 
de su lote. En realidad la iniciativa 
venía a sustituir a un galardón prece
dente, entregado entre 1977 y 2008: 
una pieza conocida como la Virgen 
de los Toreros, diseñada por el cera
mista Rafael Ortega. Su receptor has
ta entonces lo decidía el Jurado del 
Club Taurino Extremeño de Badajoz. 
Con la muerte del ceramista, se optó 
el año siguiente por una reproduc
ción de la Virgen de Guadalupe, para 
dar continuidad al carácter religioso. 
Pero en 2010 el diario acomete el 
nuevo proyecto y constituye un ju
rado propio para adaptarlo a su per
sonal visión de la fiesta, ampliándolo 
también a la Feria de Plasencia2.

En lo que nos afecta, sin duda la 
iniciativa plástica ganó con el cambio.

O: w...
a i

El capote. Enero 2011

En la misma línea poco después 
recibe un nuevo encargo. Es el Trofeo 
Peña del Capote, fomentado por una 
asociación taurina de Badajoz para 
premiar también la mejor faena de la 
Feria. Lo representado en este caso 
es una Chicuelina, con la que intenta 
captar la elegancia del pase y la ondu
lación del capote. Su tratamiento es 
muy abocetado y el modelo parece 
hecho con plastilina. En este caso se 
hicieron 4 reproducciones en bronce 
en la Fundición Arte-6, una de las 
cuales conserva el artista.
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