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POSIBILIDAD PEDAGOGICA DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO

[
1. EI pollestireno expandido ("styropor")

Ese corcho blanco que sirve para embala-
jes y aislamientos térmicos y sonoros, se pue-
de cortar con un hilito caliente. (Una resis-
tencia a una determinada temperatura.

Este hilito caliente, rectilíneo, con algunas
limitaciones, se puede convertir, dicho de ^n^a
manera triunfalista y nada rigurosa, en un fé-
piz para dibujar en el espacio.

La punto de un lápiz (un punto) recorriendo
el papel (un plano) no nos permite nunca
manejar las tres dimensiones; lo único aue
podemos hacer es representar (falsear) la ter-
cera dimensión.

La resistencia caliente (una recta), cortando
un bloque de "styropor" (un espac;o), engen-
dra formas tridimensionales (superficies re-
gladas).

Todos sabemos lo importante que es saber
vivir en un espacio: sabernos mover, cons-
truir, descansar, trabajar, gozar, sentir y com-
prender. Pero también sabemos que unas
personas tienen gran faciiidad para "ver en
el espacio" y otras, por el contrario, una se-
ria dificultad. Unos alumnos empiezan a pen-
sar que "son tontos y se aburren", cuando
otros ya están dibujando y viviendo, con esa

Por Jalme CASTRO RUIZ
(Titulado E. S. Betlas Artes)

arista del tetraedro "que no se ve" (en el
plano).

Todos recordamos los trabajos de papel o
el barro; si tuvimos ocasión, el tanteo hecho
cuando un armario parece que no puede sa-
lir de una habitación, porque la puerta o el
pasillo son muy estrechos. Hay muchas for-
mas de adquirir un sentido espacial, pero se
trata de buscar la más ágil.

Hemos adaptado al medio escolar una he-
rramienta que la ind^ustria manejaba hace
mucho. Es una mesa de trabajo y un hilo ca-
liente. Dotada de los accesorios imprescindi-
bles: compás, plantillas de 30, 45, 60 y 90

Foto A
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grados, así como de una plantilla variable, y
permitiendo variar la incl^inación de la resis-
tencia caliente se convierte en una herramien-
ta lo suficientemente versátil para gran núme-
ro de actividades y planteamientos escolares.

Reúne las condiciones mínimas como para
que su introducción en el medio escolar sea
realmente sencilla:

a) Manejabilidad con mínimo aprendizaje.
b) Sencillez de mecanismo, reparación,

afmacenamiento y transporte.
c) Mfnima peligrosidad (se atiene a Ias

normas del Ministerio de Industria re-
ferentes a juguetes eléctricos).

d) Bajo coste.

2. Descripclón de la máquina

Es una mesa de trabajo de GO x 60 centí-
metros y tiene 15 cm. de altura.

Una horca móvil suspende una resistencia
que en principio es perpendicular a la mesa
y la atraviesa por un taladro.

Esta resistencia está conectada a un trans-
formador que da una diferencia de poten-
cicl 0-24 voltios.

Tier^^ un pequeño reóstato para variar la
temperatura, ya que para diferentes cortes
necesitamos diferentes temperaturas.

Foto B

La resistencia va fi jada a un muelle en la
parte inferior de la base, que absorbe la di-
latación de la resistencia y la mantiene siem-
pre tensa.

EI bloque de "styropor" se desplaza suave-
mente sobre la base de mánera que la re-
sistencia lo va cortando en la dirección que
nosotros queramos (foto A).

ACCESORIOS

Para dar cortes paralelos utilizamos una re-
gla que se fija a la base mediante tornillos.

Plantilla variable.-Un patfn se desliza en
I(nea recta sobre una guía fija (foto B).

Sobre el patín hay una regl+eta móvil que
tiene un punto fijo y otro que gira alrededor
del primero. Así, un bloque puede ser colo-
cado en diferentes ángulos, según la direc-
ción del desplazamiento.

Compás.-Sobre una base móvil hay una
plataforma giratoria con pinchos. En ella em-
butimos el bloque de material (foto A, parte
izquierda).

La base móvil, can el bloque ya embutido,
se desplaza hasta que la resistencia se aden-
tre en el material. Es entonces cuando, tiran-
do de la cinta (foto A) enrollada en el perf-
metro de la plataforma giratoria, provocamos
el giro del bloque. La resistencia es la gene-
ratriz de la superficie de revolución (foto C).

Foto C
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Foto 1 Foto 3

Foto 4

Foto 2

! 3. Ctue un nlño de E. G. B., de seis a ca-
^ torce años, disponga de un instrumen-

to para trabajar en el espacio me pa-
rece totalmente necesario

P.ienso que es un fraude social lo que su-
fre un niño, que por cinco pesetas tiene ac-
ceso, aunque sea empinándose en una ban-
queta, a una de esas aburridísimas máquinas
que hay en los bares, en las cuales la bola
siempre acaba colándose por el agujero; en-
cima hay un contador que le obliga a com-
petir con su amigo.

Sin embargo, la investigación y aplicación
de nuevos rnateriales e instrumentos para la
mejor formación de nuestros alumnos siem^re

encuentra m^il problemas económicos y retra-
sos admínístratívos.

A los seis años tiene que aprender -toda-
vía y siempre-, jugando libremente, una se-
rie de actividades: No le desanimemos ofre-
ciéndole técnicas de trabajos y complicados
resultados. Con esta herramienta, y ayudado y
estimulado por un maestro, puede empezar a
jugar y vivir (en el espacio) mucho antes de
que su capacidad intelectual asuma la conse-
cuencia lógica de las formas, planos y estruc-
turas que vivencia,

A!os ocho años tiene que empezar a reci-
bir y admitir -siempre sabiendo que son ta-
les- unas reglas de juego que le permitan
disciplinarse en un primer momento, e inven-
tarse nuevas reglas de juego o códigos en el
segundo. Debido a la agilidad con que se pue-
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Foto 5 Foto 8 Foto 7

den configurar formas espaciales se dispara Pero casi nadie ha inclinado tanto el cuchillo
un proceso creativo. qus el plano de corte contenga al e^e del cho-

Un planteamiento muy sencillo (seccionar rizo (cilindro), y ver así la evolución de una
un cubo en las tres dimensiones del espacio), circunferencia a una elipse y en su iímite a
realízado ínmediata y cbmodamente -obte- dos rectas.
niendo palpablemente su consecuencia lógi-
ca (los fragmentos del cubo)-, provoca en el
niño desde el principio una curíosídad; esta
curiosidad la tiene que saber aprovechar el
maestro.

En 7.° y 8.^ de Básica los alumnos tienen
que iniciarse tanto en la geometría plana co-
mo en la del espacio. Yo pienso que la geo-
metría es fácil, y además muy formativa, si
se entiende como una serie de estructuras
lógicas perceptibles y abiertas al juego y al
estudio.

Lo grave es que un alumno, debido a unas
primeras malas experiencias o a unas técni-
cas de representación dificultosas, pierda la
confianza en sí mismo y se inhiba, pr^oducién-
dose así un bloqueo cognoscitivo. No preten-
do que los alumnos veneren, como los grie-
gos, Ias propiedades de un triángulo equiláte-
ro o fas diagonales de un poliedro. Sólo
pretendo que tengan por la vía sensitiva un
conocimiento de las formas geométricas.

Por ejemplo, cualquier persona tíene asu-
mida perfectamente, aunque no sea racionali_
zada, lo que es una elipse y cómo se aenera.
Bastan las rodajas de un chorizo (cilindro)
cortadas "más redonditas o más alargadas". Foto 7 bls
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Foto 8

Foto 10

4. Ejercicios a realizar

1) Dar a los niños rectángulos de un for-
mato de bloque manejable para que lo despie-
cen y lo pinten. (Tema libre.) Es interesante
para que no pierdan las piezas que se hagan
un marco. Cada pieza se pintará por separa-
do, facilitando asf el problema de contornos.
(Se pinta con colores al agua que no atacan
al "styropor") (foto 1).

2) Con un nuevo rectángulo se les invita a
un despiece no complicado (abstracto). I_os
niños se cambiarán de mesa y cada uno tPn-
drá que reconstruir el puzzle del compañero
(foto 2).

3) Dos rectángulos superpuestos son cor-
tados al mismo tiempo. Con las piezas resul-
tan#es se hace una composición simétrica (fo-
to 3).

Folo 9

4) EI profesor ha preparado tantos cuad^ a-
dos como alumnos haya en la clase. Todos
han sido cortados iguales. Cada niño debe
hacer una composición diferente y luego pin-
tarla. Juego chino (fotos 4 y 5).

5) Producir una serie de módulos, senci-
Ilos y todos iguales, de manera que cada
alumno busque una ley de composición Ifo-
tos 6, 7 y 7 bis).

6) Dar a cada alumno un pralelepípedo y
proponer un despecie de cortes. Antes de pro-
ceder a cortarlo cada niño dibujará con un
bolígrafo, sobre la superficie, los cortes que
va a dar. Una vez obtenidas las piezas, cons-
truir un cuerpo nuevo con todas ellas (de

Foto 11
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igual volumen que el paralelepípedo original).
EI "styropor" se pega perfectamente con "AI-
kyl" (fotos 8 y 9).

7) Empezar a estudiar poliedros. Cortar
prismas rectos de diferentes bases. Trabajo
con plantillas (foto 10).

8) Introducción a los poliedros. Con el hi-
lo inclinado em.pezar a pelar aristas de un
cubo. Conservando estas aristas obtener vo-
lúmenes complementarios (fotos 11 y 12).

9) Realizar todo tipo de investigaciones
con el cubo.

10) Superficies de revolución y sus inter-
secciones más sencillas. Cilindro. cono, pa-
raboloide hiperbólico (fotos 13, 14 y 15).

5. Con la herramienta (mesa de trabajo +
hilito caliente) trabajan actualmente rotu-
listas, decoradores, escaparatistas, esculto-
res, vaciadores de moldes, etc. Pero ellos no
nos interesan. Nos interesan los miles y miles
de niños-alumnos que en su período de for-
mación pueden enriquecerse y, por lo tanto,
liberar una energía creativa. Pienso que ésia
y no los conocimientos (muchos de ellos ya
cuestionados y fuera de lugar) es la única
que puede, en un futuro inmediato, dar solu-
ciones ante una realidad en constante evo-
lución y que demanda urgentemente actitudes
nuevas.

Quizá este artículo sea, al menos a mí me
lo parece, muy teórico y apresurado. Desde
ahora mismo me comprometo a escribir otro

Foto 12

recogiendo más datos técnicos y experien-
cias (las que ahora se están realizando en
I. N. B. de Leganés y otros Centros).

Pero como creo en la capacidad multipli-
cadora de la comunicación invito a1 profeso-
rado a continuarla (y mantener contacto)
aportan^do sus propias experiencias e ideas.

Foto 13

Foto 14

Foto 15
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Por Manuel S. MENDEZ

La experiencia que presentamos es una de
las más completas realizadas en Esparia en
las ú/timos años. Por su riqueza de posibili-
dades lo hemos seleccionado para este nú-
mero monogrático de VIDA ESCOLAR.

EI objetivo motor de esta experiencia fue
el encontrar un método de sensibilización pa-
ra /os valores plástico y estético. Dicho mé-
todo debía de consegulr varios objetivos a un
tiempo: en primer lugar habria de mostrarse
eficiente; en segundo lugar, e1 proceso de sen-
sibilización habria de completarse en un pe-
riodo relativamente corto (en proporción a tas
disponibilidades de horario establecidas para
el área artistica), y en tercer lugar, y dentro
de /os planteamientos pedagógicos en que fue
reaNzada la experiencia, cumplir la exigenc?a
de que el material con que trabajasen /as
alumnos fuese asequible a éstos en cualquier
aspecto (económico, de proximidad, etc.).

La sensibilización del alumno para /a ima-
gen visual y sus cua/idades plásticas, asi co-
mo sus componentes estéticos, se alcanzó
mediante "bombardeos masivos" de imágenes
(las producidas por los alumnos dentro de Ics

marquitos de diapositivas) en sesiones de pro-
yección, que comprendian de cien a doscien-
tas diapositivas (calculando una media de
veinte a cuarenta alumnos y una producción
de cinco diapositivas por cada uno de ellos).

Durante la proyección, los alumnos tueron
explicando los procedimientos y materiales
que habian utilizado, siendo recomendable
que en una primera fa.se renunciase el profe-
sor a comentar los aspectos estéticos de /as
muestras presentadas. Por ello se reduciría,
durante las primeras sesiones, a las respues-
tas verbales espontáneas que la proyección
producla en /os alumnos. Esas comentarios
espontáneos tienen una capital importancia,
ya que es, dentro de !os mismos, donde se
inician las primeras asociaciones de carácter
comparativo, estableciéndose distintas valo-
raciones criticas de las obras proyectadas, y
surgiendo ya, sin ningún tipo de condiciona-
miento, una valoración más objetiva. En este
primer estadio habriamos conseguido vencer
ya esa dificultad general para emitir juicios
aproximativos a la verdadera categoría de una
imagen plástica. EI hábito de ver (obtenido
mediante las muestras masivas) y to variado

- 9



y gratuito de /as soluciones hacen que -por
contraste- comiencen a distinguirse (sin ne-
cesidad de que el profesor exprese sus opi-
nvones) los hal/azgas acertados de los resul-
ta^dos fallidos o de menar éxiCo estéti^co.

La atención del alumnado es grande y se
ha/fa favorecida por varios factores: el prime-
ro de ellos seria el interés por contemplar re-
producido en la pantalla el propio trabaja; el
segundo, !as sorpresas producidas por los
cambios que la imagen experimenta al ser
atravesada por el fac^o de fa luz; el tercero y
último, la transfiguración que sufre la imagen
construida al ser ampliada (en especial en
pantaflas de gran formato).

Las posibilidades creativas son totales, ya
que no existe, como en un dibujo, un soporte
(papel, cartulina, etc.) que condicione el pro-
cedimiento de realización de la imageri. EI
espacio en el que se trabaja es el hueco ^n-
terior del marquito de diaposítiva (espacio va-
cIo), en e! que, a partir de la nada, vamos
colocando los materiales en una absoluta li-
bertad. Por otra parte, en cuanto a los ma-
teriales, las posibilidades creadoras son fam-
bién "infinitas", ya que pueden incorporarse
toda clase de sustancias o pequeños objetos
naturales o artificiales. Es válida cualquier
clase de cuerpo o materia, puesto que una
de /as particularidades de esta actividad es la
utilización, con una función expresiva, de ma-
teriales inusuales en e! mundo profesiona! o
escolar, y que corresponden al medio prooio
del niño o de objetos y materias de uso co-
tidiano.

Esos materiales con que llenar el hueco del
marquito pueden ser transparencias pintadas
por el alumno sobre un plá^tico, celuloide,
celofán, etc.; pueden ser, también, pequeños
objetos (vegetales, animales, etc.) fijados en-
tre dos planchas de material transparente.
Pueden ser objetos naturales, como hojas, es-
pinas, que pueden fijarse de lado a lado del
hueco; pueden consisfir igualmente en dia-
positivas de desecho transformadas mediante
decolorantes, cortes, rayados, faladrados,
quemados; o bien negativos o positivos de
viejas diapositivas que han sido siluetadas,
recompuestas y combinadas al modo en que
se hacen los "collages" de papel.

Se irata, en definitiva, de manipular cual-
quier elemento que admita ser fijado al marco
de la diapositlva y que permita su paso por
el proyector.

Esta fijación puede realizarse, y aqui inter-

viene el ingenio de su realizador, mediante
hilos, tramas, "felas de araña" de pegamento,
etcétera.

Otro aspecto importante de esfe tipo de px-
periencia, desde el punto de vista didáctico,
es la aplicacíón globalizada de estas imáqe-
nes con elementos propios de otras áreas. Y
quizá más Importante aún su integración con
expresiones sonoras, sensaciones táctiles o
expresiones corporales.

En cuanto a los marcos de las diapositivas
podremos utilizar los de más bajo coste r,o-
mercial, es decir, los de cartón y formato más
generalizado. Si dispusiésemos del proyector
adecuado podriamos utilizar también marcos
de gran tamaño, bien de plástico o de made-
ra, de medidas coincidentes con las transpa-
rencias de cristal que se empleaban en los
antiguos epidiascopios. Por último, y es lo
que recomendamos, podremos emplear mar-
quitos de cartulina realizados por los propios
alumnos. Estos marquitos son de muy fácil
construcción, ya que esfán compuestos de
una pequeña cartu/ina doblada en la que se
ha cortado el espacio central. Este método
tiene una doble ventaja: su realización es ase-
quible a cualquier niño y la realización del
marquito constituiria una actividad manual
complementaria (a fa actividad plástica-crea-
dora).

Una última e importante ventaja seria el no
estar supeditado a formatos estándar para el
hueco interior, pudiendo el alumno configurar
según su deseo el interior de la diapositiva
en forma cuadrada, circular o irregular.

Siguiendo el esquema que se incluye al
final de este articulo, comentaremos, para fi-
nalizar, las modalidades de proyección que
introduce esta experiencia: Se trata de un
manejo creativo y, por lo tanto, poco ortodo-
xo, de los medios tecnológiĉos utilizados (en
este caso el proyector de diaposifivas). La
proyección no habrá de supeditarse a la pan-
talla convencional, sino que podrá realizarse
sobre superficies diferentes, según deseemos
completar o enriquecer la imagen proyecta-
da. La proyección puede tener lugar sobre el
diedro formado por el ángulo de una habita-
ción, sobre una estanteria, etc. Asl también
podrán hacerse variaciones con la imagen en-
focando o desenfocando, pasando la mano 0
filtros de colores delante del objetivo, etcéte-
ra. Realizando, en fin, cuantas soluciones se
nos ocurran y que pueden recrear la imagen
original.
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EXPERIENCIA SOBRE SENSIBILIZACION PLASTICO-ESTETICA MEDIANTE CREACION
DE DIAPOSITIVAS (CON TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES)

Objetivos

Obtención de un método más ráp^ido y eficaz de sensibilización hacia los valores
plásticos y estéticos.
Desarrollo de la creatividad a partir de los hallazgos casuales y las soluciones múl-
tiples.
Desarrollo de la creatividad sin limitaciones de técnicas o materiales ni de soporte
para la obra.
Incorporación a la expresión de toda clase de materiales (preferentemente no
profesionales).
Transformación de objetos y materia en imágenes.
Relación de la imagen con los objetos y materiales propios del medio (con un ca-
rácter integrador).
Incorporación de los medios tecnológicos a la er.presión plástica.

Metodologia

- Cubrim^iento de un vacío con elementos (principalmente próximos e inusuales) na-
turales y artificiales.

- Presentación masiva y comparativa de imágenes (producidas por los alumnos).
- Comentarios críticos a las proyecciones, y estudio de la imagen (lectura).

Expr. Sonora.
- Actividades globalizadas a partir de ias imágenes Expr. Corporal

^ Sens. Táctil

Materiales

r Comerciales.
- Marquitos de cartón de pequeño formato ^ Realizados por los alumnos.
- Marcos de cartón, plástico o madera de diferentes tamaños (según tipo proyector).
- Todo material u objeto susceptible de incorporar al hueco del marco y que per-

mita su paso por el proyector.

Proyección

\

- Normal. Desenfocada. Con reflexiones de luz. En paso de lo bi o tridimensional. So-
bre fondos diversos.

1. Rayado. de diapositivas. 8. Quemados. 12. Siluetas.
2. Im^presión. 5. Decolorados (con 9. Dibujo (tinta). 13. Celofanes.
3. Mixta (sal y lejía). 10. Mancha. 14. Estructuras.

pigmento). 6. Grafismos. 11. Elementos 15. Taladros.
4. Manipulación 7. Collage. naturales (ala). 16. Tramas.

/
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Ofrecemos dos opciones diferentes:
* Opción SERIE/78
* Opción SERIE/ BASICA
Solicite un ejemplar MUESTRA
con e! 50 por 100 de descuento.

Primero Segundo Tercero Cuarto

MUEVA^ 9ERPE/78
Lenguaje ... ... ... ... ... ... ... ...
Lector. ^Libro de lectura ... ... ...
Matemáticas ... ... ... ... ... ... ...
EJercicios y problemas ... ... ...
Naturaleza y soctedad Q`) ... ... ...
Siluetas y formas ... ... ... ... ...
TrabaJo can las manos ,.. ... ...

Fnanoés ... ... ... ... ...
Rel^igión ... ... ... ... ...

96RI^E /•BAS^I CA

^EST
Ouinto Sexto Séptimo Octavo

X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X

X X X
X X X

X X X X

X X X X
X X X X
X X X X
X X X X

X X X X
X X X X
X X X X
X X X X

X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X

X X X

Ideas y palal}ras. Lenguaje ... ... ... X X X X
Fichas de Lenguaje ... ... ... ... ... X X X X
Núnreros y figuras. fvlatemáticas ... ... X X X X
Fiohas de Metemáticas ... ... ... ... X X X X
Nuestro planeta. Naturaleza y socie-

dad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... X X X X
Fichas de naturaleza y sociedad ... ... X X X X
Recreo. Lectura ... ... ... ... ... ... X X X X
FiChas de Religión ... ... ... ... ... ... X X X X

(') En ia segunda etapa, 6°, 7.° y 8° son dos lib ros dlferentes para Naturaleza y socledad.

HAGA SU PEDIDO A UA DELEGACION OU^E CORR^E9PON^DE A SU PR•OVIN^CIA

EVEREST LIBROS, S. A.
QFDCNNA CENTR^AL: LEON ^Ctra. León-Corufia, kiló-

metro 5. Teléf. 23590W. Atiende las provincias de:
León, Zamora, Sa/amanca, Valladolld, Palerrcia, Se-
govia, Avlfa, Burgos, Cáceres y Ovledo.

fvFADRUD--Zurbano, 61. Teléfonas (9i) 4191191,
41^016 80 y 41016 72. Atiende las provincias de Ma-
dr/d, Tofedo, Cludad Real, Cuenca y GuadalaJara.

S1EViLLA: -^Padre ^Méndez ^Casariego, 6. Teiéfono (954)
35 89 36. Atiende las provincias de: Sevilta, Cdrdoba,
Ct3diz, Huelva, Bada/oz y Ceuta.

CRA^NADA.-Em^peratriz Eugenia, 22. Teléfono (958)
27 OS 39. Atiende las provincias de: Granada, Mála-
ga, Atmarla, Jaén, Murcla y Melilla.

VALENGIA.-Luis Oliag, 68, Teléf. (96) 327 77 53. Té-

lex. Atiende las provincias de: Va/encia,
Teruel, Alicante, A/bacete y Ba/eares.

Castellán,

ZARAGOZA.-Leopoldo Romero, 26. Teléfono (976)
429604. Atiende las provincias de: Zaragoza, Lérida,
Huesca, Navarra, Logrorio, Soria y Andorra.

BIUBAO.-Hurtado de 6aracho, 22. Telé^icno (944)
4463504. Atiende las provincias de: Vizcaya, Gul-
púzcoa, Alava y Santander.

BA^FGCELONA-Concepción Arenal, 144-146. Teléfo-
nos (93) 340 30 38 - 349 1 9 1 2. Atiende las provincias
de: Barcelona, Tarragona y Gerona.

LAS PALMu4S DE GRAN GANARIA-GaIo Ponte, 8.
Teléfono (92fi) 24 81 13. Atiende las provincias de:
Gran Canaria y Tenerite.

GALICIA.-Avda. de Arteijo, 15. Teléf. (981) 264259.
Atiende las provinoias de: La Coruña, Lugo, Oren-
se y Pontevedra.
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Por Raquel SABIO BAQUERO,
Pro^fesora de E. G. B.

Titulada de Escuela Superfor de Bellas Artes

La educación consiste en el cultivo de los instintos,
no en su supresión. (B. Russell.)

No creo que haya pasado el
tiempo de jugar con la tierra
en la calle, pero sí creo que
cada día que pasa el niño dis_
pone de menos tiempo para
dedicar "a la tierra", y para-
lelamente la tierra ha sido
sustituida por el muñeco que
habla, el coche de pilas y un
ejército de artefactos móvi-
les que lo hacen todo. No
contiene ssta exposición la
observación negativa de este
pequeño mundo social infan-
til, tan sólo pienso que debe-
mos reflexionar sobre las
aportaciones que dicha tec-
nología concede al niño.

Con los muñecos-robot e ►
niño juega casi de un modo
mecánico, no aporta nada
personal en su construcción,
no hay esfuerzo por su parte
para darle "vida". Normal-

mente es un objeto, más na-
ra enseñar o mostrar a otro
que para vivir con él.

He podido apreciar en mu-
chas ocasiones que todo este
mundo interesa de un modo
relativo al niño y pienso que
casi surte más efecto en él
la propaganda que le mues-
tra el objeto en la televisión,
en las revistas, etc., que el
objeto en sí, el cual es aban-
donado muchas veces a los
pocos días de haber sido con-
seguido.

EI niño debe aprender a
hacer sus juguetes, sus obje-
tos decorativos, sus útiles
elementales para organizar y
decorar el medio que le ro-
dea. Decorar una pared es
un trabajo de creación y los
materiales están al alcance
de casi todo el mundo si se

tratase de pintar un mural,
por ejemplo. Este trabajo rea-
!izado por uno o varios niños
les harán sentirse más cerca
de la materia, la sentirgn suya
y, sobre todo, dejará su hue-
Ila. Un bote, un cartón, una
caja vacía, palillos, made-
ras..., muchos de los materia-
les que normalmente tiramos
en los hogares y que ape-
nas tienen valor material,
pueden s e r transformados
por por el niño en objetos
útiles o decorativos simple-
mente. Seria muy extenso ha-
cer un anÁlisis de los distin-
tos modos de enfocar y con-
seguir resultados. Los niños
muestran intereses distintos
frente a la materia, y ellos
mismos son muchas veces
una fuente inagotable de
ideas a Ia hora de enfrentar-
se a ella; entregando a varios
niños de edad comprendida
entre los tres y seis años un
pedazo de barro en seguiaa
podremos comprobar distin-
tas disposiciones personales,
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unos tratarán de hacer una 
vasija hueca; otros, una figu
ra maciza; otro, amasarán y 
amasarán el barro dejando 
sus dedos y sus palmas mar
cados una y otra vez, pero 
será raro que un niño no to
que el barro, no se identifi
que con él aunque sea por 
unos minutos tan sólo. 

Cada edad mental conlle
va diferencias y esto dificul
ta el elaborar un programa, 
teniendo en cuenta que ade
más en el Area de Expresión 
Plástica las aportaciones in
dividuales de cada sujeto son 
importantes a tener .en cuen
ta a la hora 'de marcarnos 
unas metas a conseguir. 

Enseñar a conocer la ma
teria y sus posibilidades debe 
ser uno de los objetivos en 
toda escuela. Las formas 
plásticas, las composiciones 
,j.nfanti les, ante todo, deben 
ser portadoras del mundo in
terior del que las realiza; in
tentaremos, pues, que las me
ras reproducciones ocupen 
un segundo lugar dejando un 
primer puesto al gusto per
sonal a la hora de realizar el 
trabajo. 

B. Hussell escribió que el 
origen de muchas cualidades 
procede de haber experimen
tado la alegría de la cons
trucción. 

En una época como la que 
atravesamos, dominada por el 
ruido, la prisa, etc., se hace 
aún más necesario el repo
so en toda su extensión. La 
elaboración de diversos tra
bajos manuales al conjugar 
las distintas facultades psico
físicas en el niño hace que 
el mismo esfuerzo realizado 
ayude al equilibrio emocional 
en un porcentaje elevado. 

Desarrolla~ y conducir la 
fantasía es una función pro
pia del educador, aún más 
en cuanto que al niño 1~ que-
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da un gran camino por de
lante que recorrer y no siem
pre es el aprop·iado a sus ne
cesidades naturales. De mu
chos es conocido que la fal
ta de predisposición hacia los 
oficios artísticos y aun a las 
artes, en general, no es más 
que la consecuencia de una 
débil e ineficaz instrucción 
en sus comienzos. 

El fenómeno de la "espe
cialización" que invade nues
tra sociedad actual hace que 
el hombre no desarrolle mul
titud de capacidades de las 
cuales es portador. Al perder 
el hombre estas facetas, es 
la sociedad la que pierde in
finitas posibilidades de per
fecc.ionamiento global. 

La escuela abosorbe un muy 
importante número de horas 
en la vida del niño, la aten
ción por parte de los padres 
y demás familiares se ve re
ducida a unas pocas horas de 
la jornada; el niño, pues, de
be dar cauce y desarrollar 
estas capacidades ayudado, 
dirigido en su nuevo hogar. 
Imponer el trabajo, llevar a 
"rajatabla" una programación 
deberán ser modos desecha
bles en nuestro campo en el 
que el mismo niño será nues
tro mejor auxiliar de trabajo 
si se sabe lo que se quiere 
enseñar y los objetivos que 
queremos alcanzar. 

De la escuela han de sa
lir un buen número de artis
tas, decoradores, diseñado
res ... , y sus primeros cono-

'cimientos habrán de ser fun
damentales en su !POSterior 
desarrollo. La tecnología que 
hoy invade la sociedad está 
exigiendo al mismo tiemoo 
que el alumno salga de su 
período escolar con unos co
nocimientos que en otra éoo-

. ca no se habrían programa
do. El interés que éste pon
ga en su período pretecno-

lógico dependerá en muchos 
casos del modo de presentar 
el campo de los nuevos co
nocimientos y sus aplicacio
nes. 

Numerosos libros han sido 
editados con el fin de apor
tar nuevas ideas a la hora de 

MUfiiECO DE CARTON 
(EL RATON) (Fig. A) 

Materiales: . 
Cilindro de cartón, 
cartulina, 
lana, 
pegamento, 
té m peras, 
pincel. 

Aprovechamos el oilindro 
interior de cualquier rollo de 
papel y daremos color en to
da su superficie (negro, azul, 
etcétera). A continuación pin
taremos los ojos y los dien· 
tes del ratón. Cortaremos va· 
rías hebras de lana para los 
bigotes y una más larga pa· 
ra el rabo; en la cartulina di• 
bujaremos dos círculos, que 
serán las orejas e irán col'o
cadas en dos pequeños cor· 
tes en los extremos superio
res del cilindro. Una vez pin
tado y colocadas las orejas 



elegir un programa para un 
grupo determinado, asr como 
Infinidad de modelos a reali
zar con los distintos materi a
les; todo ello puede ayudar
nos a que nuestra labor en 
la escuela se amplie, pero no 
olvidemos que el mundo de 

tan sólo quedan por añadir 
Jos bigotes con pegamento 
por encima de los dientes y 
el rabo en el lado opuesto 
a la cara. en el cilindro. 

pERCHA CON ANIMALES 

Materiales: 

Plancha de madera (fina) , 
clavos de latón, 
arandelas, 
selladora y aguarrás, 
témperas, pintura plástica, 
pinceles, 
brocha-espátula (paleti na), 
barniz, 
sierra de hilo. 

En un papel del tamaño de 
la plancha de madera, el 
alumno realizará el boceto de 
la percha, dando color a to
do una vez concluido el dibu-

los nmos se está limitando 
cada vez más al mundo de 
los adultos, y es en este pun
to donde nosotros debemos 
hacer una labor más asequi
ble, más cercana y con me
nos limitaciones, dejando pa
so asf al desarrollo de nue-

jo. A continuación se prepa
ra la tabla con la selladora 
rebajada con aguarrás, dan
do una primera pasada oen 
sentido vertical y otro en sen
tido horizontal. Cuando la se
lladora está seca, se pasa el 
boceto ayudado por un calco 
y terminada Jesta operación 
pasará a dar forma a la per
cha, recortando las partes · 
sobrantes, superiores de Jos 
animales, de un lado al otro 
opuesto de la tabla. Poste
riormente, y de acuerdo con 
los colores apuntados en el 
boceto, el niño pasará a dar 
color en la superficie dibu
jada. 

Ya seca la pintura, barni
zará la tabla usando el mis
mo procedimiento que em
pleó para dar la selladora. 

Con mucho cuidado, y una 
vez seca ya la tabla, tan sólo 
tendrá que añadir unos clavi
tos en sentido horizontal con 
lo que la percha queda con
cluida, añadiendo un par de 
arandelas en la parte poste
rior para poder ser colgada 
en la pared. 

ES MAL TE FRIO EN 
BOTELLAS (PIE DE 
LAMPARA) (Figs. B y C) 

Materiales: 

Una botella transparente , 
esmaltes de bombilla o ce

rámicos, 
un tubo de cloisonné color 

negro, 
calco, 
pincel, 
disolvente. 

vas formas de comunicación. 
Como sugerencia aplicable 

voy a exponer algunás de los 
t r"abajos que han sido reali
zados por niños aprovechan
do en muchos cas~os esos ma
teriales que normalmente son 
objeto de desp,erdicio. 

El boceto para la oecora
ción de botellas no ·debe ser 
complicado, pues la dificul
tad máxima estriba en que el 
dibujo en el cristal deberá 
realzarse con la línea de re
lieve que nos da la pasta del 
cloisonné, la cual debe apli
carse directamente del tubo, 
apretando suavemente a éste 
cuando repase el alumno su 
dibujo en la botella. 

Una vez realizado el boce
to, se aplicará encima de la 
botella el papel del calco y 
el del dibujo, sujetando bien 

· los dos papeles, ayudado de 
un lápiz. A continuación re
pasaremos el dibujo con el 
cloisonné, con Jo que iremos 
aislando las superficies que 
van a contener esmaltes de 
las que dejamos sin píntar. 

Finalizada esta operación, 
daremos el esmalte con 'un 
pincel en cada uno de los 
planos, segün el boceto, haS
ta su terminac.ión. 



La existencia de talleres de plástica no es
frecuente en la escuela.

Presentamos un tipo de mesa, de construc-
ción sen^c^illa y bajo coste, que permite trans-
formar en taller de pintura, dibujo y modélado,
principalm^ente, un espacio -pequeña habi-
tación- no aprovechado dentro del edificio
escolar.

Dicha mesa está inspirada en otra más
simple, pero menos completa y versátil, uti-
lizada en el "Taller de los jueves" de París.

La ilumrnación pued^e resolverse mediante
"tubos ffuorescentes" o cualquier otro siste-
ma de iluminación artificial o natural cenitat;
lo que permitiría el máximo aprovechamiento
de fas paredes (al prescindir de ventanales).
La ventilación se equilibra con la puerta y
pequeños ventiladeros.

Las paredes pueden ir recubiertas de fran-
jas de plancha de corcho o cualquier otro
sistema que permita la fijación de los papeles
o cartulinas para pintar mediante "chinche-
tas".

La mesa, como puede observarse en las
ilustraciones, sirve tam^bién como almacén de
pinceles u otros útiles, papeles y cartulinas y
latas o paquetes de pigmentos, etc.; lo que
evita la ocupación de espacio de muros por
armarios o estanterías.

Por M. S. M.

Además de su utilización inicial como me-
sa de pintura es convertible en mesa de di-
bujo o de modelado o construcciones, me-
diante la colocacibn sobre el tablero superior
de otro completo (figuras 3, 7, que permanece

Vista superior de una mesa prlmitlva. Su anchura es
Inferior a la que proponemos en este tra^óa(o
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2. "Med:os-canaiones" de los usados para desagile de te)ados,
p^.ra recoger posibles chorretones de pintura.

3. Vasos de p:ástico: Los huecos de la plancha de madera se
supeditarian a los tamaños comerciales de estos recipientes.

4. Pileta para lavado de pinceles: EI proceso a seguir seria el
m:smo del caso anterior.

5. Moldurs-s para evitar el rodamíento de los pinceles.

6. Estante para pap'eles y cartulinas,

T. Tablero (recogido) para dibujo, modelado y construcclones.

8. Moiduras para la colocacfón, por deslizamiento, det table-
ro (7).

9. Tablero para depósito de envases de colorea.
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Los desplazamlentos sa organizan radlalmente en la
actfv{dad piciárlca, y tambf^n en ta reallzac{ón de mu-
ralas ("colkage°), ys que el material, para recortar y

encolar, permanece en la mesa

m

La nlfia plnta sobre el papel fqado en la pared. Obsér-
vense laa hueflas de pfntura de anterforea dibujos y los
chorretones que se desllzan hacla el welo (y que reco-
gerá el canalón sltuado a to largo de la habltaclón)

O o O O U 00

la meaa, una vez cubierta con el tablsro contlnuo,
queda adecuada a las necesidades del modelado o las

construccionea

•..^,

L.•.....u.i

La altura de la mesa está proporclonada a la edad del
alumno. Puede elevante mediante le colocaeión de tacos

de madera
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en un carril dentro de la propia mesa). EI sis-
tema de circulación de los alumnos es radial,
con lo que el tráfico no queda entorpecido.

Las mezclas de cofores se harán directa-
mente en el papel, después de haber impreg-
nado los p+nceles en los recipientes (vasos);
con ello conseguiríamos unas obras más di-
rectas y espontáneas. En el caso de que se
desee seguir otro método, como la mezcla
previa de colores, puede construirse el ta-
blero superior distribuyendo los huecos para
los vasos en el interior de éste, dejando los
márgenes del mismo como paleta. Recomen-
damos insistir a los atumnos en la limpieza de
los pinceles, en Ias piletas correspondientes,
antes d^e cada cambio de color, a fín de no
enturbiar el contenido en los vasos.

Las dimensiones de la mesa dependen dei

tamaño de la habitación o del número de
alumnos. Su altura estará en proporción a la
edad de los niños.

Las sesiones deben hacerse con peque^+os
grupos y en las horas más conveníentes. e
incluso como actividad fuera de programa.

Recomendamos, por último, que los colo-
res se elaboren, a ser posible, en el mismo
taller: con pigmentos y alquil, y agua como
disolvente, por ejemplo. Dicha preparación en
el taller habituaría a los alumnos a la prepa-
ración del material y a un mejar conoc^miPn-
to del mismo. Insistimos en la recomendación
de la utilización de pinturas sotubles en agua,
que permiten una mejor y más fácil iimpiPZa
del instrumental.

Invitamos al profesorado de EGB a realiz^,r
innovaciones que mejoren la mesa-taller.

,^^ MAESTROS, EDUCADORES Y ASOCIACIONES DE PADRES!!

ESCUELA ESPAI'1JOLA
REVISTA PROFESIONAL DEL PROFESORADO DE E. G. B.

$CUFLA
SPAÑOLA

G.vi..,.. F.o.iéin^.t.-u: - ^u^c.if^ar

^^..:^,
^ ^-^J

• Publicación semanal con la información
puntual que el maestro necesita. Orien-
tación profesional, disposiciones oficia-
les, articulos editoriales inspirados en
el servicio al Magisterio.

• Con derecho a un servicio gratuito de
consultas profesionales.

BOLETIN DE SUSCRIPCION

Don ....................................... Calle ...............

............... Localidad .................. Prov. ............

desea suscribirse a ESCUELA ESPApOLA por el

tiempo de un ............ cuyo importe abonará por

PRECIOS DE SUSCRIPCION: q giro postal núm.
SEMESTRE: 700 Ptas. UN AÑO: 1.150 Ptas.

q reembolso

Diríjanse a ESCUELA ESPAÑOLA. Mayor, 4. MADAID-13. Tels.: 232 46 60-222 67 64 REF: VE
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A) El nifto prefiere el uso dt!l color puro, plano y directo. 
8) El color es más expresivo que la forma. 
C) Simbolismo del color en el arte Infantil. 

Por Sergio G. BERMEJO PIZARRO 
Catedrático Dfbujo Escuela 

Universitaria Profesorado de E. G. B. 

EXPERIENCIA A) 
(Color puro, plano y 
directo) 

Como en el arte de los 
pueblos primitivos y en el es
tilo propio de todos los co
mienzos de ciclos artísticos 
históricos (arte cretense, ro
mánico, negroide, sudameri
cano, romántico, arte abs
tracto contemporáneo) las 
pinturas infantiles, sobre to
do de los niños de tres a sie
te años, son representaciones 
plásticas de colores esencial
mente puros, de expresiva 
fuerza y gran limpieza técni
ca. Son sólo los colores fun
damentales, primarios o se
c.undarios (del pigmento, cla
ro es: rojo, amarillo, azul o 
naranja, verde y violeta) los 
que elige ·el niño para sus 
p r i m e r a s manifestaciones 
plásticas. El color compuesto 
sucede al ·fundamental cuan~ 
do el infante (o el hombre, en 
el arte maduro) deja de crear 
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esencias fundamentales plás
ticas, y se adapta a la reali
dad minuciosa inmediata, que 
es múltiple, compleja y llena 
de matices. Entonces el niño 
(ocho a catorce· años) cooia 
el color real, ambiguo, que le 
rodea normalmente lejos de 
las abstracciones ideales pu
ras. 

Todo ciclo primitivo del ar
te maduro sabemos muy 'bien 
sobrevalora el color vivo axio
mático, como descubrimiento 
de las raíces fundamentales . 
del arte, produciendo obras 
e x e 1 u s i v a m e n t e deco
radas con los colores mono
cromáticos del espectro, del 
rojo al violeta, el blanco y el 
negro. 

Este color, aquí y ahora, en 
el arte infantil es total, abso
luto, o sin desarrollar (repe
timos, en matices o tonos) re
presentándole completamen
te uniforme, macizo, "plano". 
El rojo, el verde, etc., serán 
enteros y plenos, recién sali
dos del rotulador o el lápiz de 

cera, directamente vertidos 
con todo el poder sobre el 
papel. 

TrabaJo experimental a) 

Se puede demostrar el he
cho del uso directo del color 
en la expresión plástica in
fantil mediante . el siguiente 
trabajo escolar: 

1. Desarrollo estadlstico 
de observación del color em
pleado en los dibujos de ni
ños de distintas edades, /os 
sexos o /os niveles de evo
lución mental. 

Se recogerán dibujos, de 
50 a 100, de creación libre, 
de niños de distintas edades, 
los dos sexos, o diferentes ni
veles mentales, seleccionan
do en seguida el uso del co· 
lor; preferentemente de colo
res puros: 

-rojos, 
_,.. azules, 
-verdes, 
- amarí/los, 



- violetas, 
colores compuestos, 
trazos negros. 

2. Se anotarán /os resul
tados contabilizados ce /as 
preferencias, en cada uno de 
¡0s casos. Observándose la 
importancia, por ejemplo, de 
selección' de /os colores pu
ros, y /os primeros colores 
anotados en las edades ba
jas; siendo /os complejos pa
ra /as altas; correspondiendo 
asimismo /os colores cálidos 
a /os dibujos de las niñas y 
/os fríos de los niños; des
preciándose por lo regular el 
amarillo y el violeta en /as 
primeras edades (excepto en 
el caso de niños tímidos, mís
ticos o retraídos, que los pre
fieren muy especialmente), y 
siendo propio, en fin, de los 
niveles altos de evolución de 
la inteligencia el gusto por 
/os colores fríos, claros y 
también .compuestos o el ne
gro. 

El color de la alta sensibi
lidad es el amarillo; el de la 
creatividad, el naranja; la fle
xibilidad de carácter se pinta 
en verde; todo misterio es 
violeta. La muerte es repre
sentada por el niño por el ne
gro. El horror es rojo, como 
veremos después en el estu
dio de la simbología de /os 
colores. 

El uso de cada uno de es
tos colores, en la expresión 
creativa infantil, está plas
mado libremente en /os mo
tivos de los paisajes, en /os 
muñecos, caras, artefactos 
mecánicos; sujeto el color al 
motivo, que se dibuja, en ge
neral, según este esquema, 
que a continuación se anota: 

- arbitrariamente respec
to del motivo: en los ni
ños de dos a seis años; 
con cierto simbolismo 
color-objeto, de siete a 
nueve años; 

- identificado enteramen
te con el objeto, de diez 
años en adelante. 

Trabajo experimental b) 

Se entregan directamente 
a /os niños recortes de car
tulinas de colores, de formas 
geométricas arbitrarias, de 
tamaño más o menos aproxi
mado: 

Formas: Círculos, triángu. 
los, cuadrados, polígonos 
irregulares. 

Colores: De los seis co
lores del espectro libre
mente repartidos: la mi
tad de /as formas; el res
to de ellas, grises, par
das o beige. 

Se invitará a los niños, re
unidos de cuatro en cuatro, 
en diversas mesas, que re-

vuelvan, elijan las preteridas 
y peguen formas libremente 
en unas cartulinas negras, co
mo en un gran collage. 

Se observará en seguida 
que sobre todo 'son preferi
das las formas de colores pu
ros y no los complejos; o sea, 
que las preferencias son "por 
los colores" y no por /as for
,mas. Las formas son (des
pués lo veremos) menos in
teligibles sensiblemente para 
el niño. 

Asimismo más del cincuen
ta por ciento de Jos niños pe
ga /os recortes de cartulina 
sin componer paisajes, mu
ñecos o mecanos, sobre to
do el preescolar o /os prime
ros niveles; porque valoran Jo 
mismo los colores que las 
formas en sí mismas. El otro 
tanto por ciento de los niños, 
más imaginativos, mayores de 
edad, etc., agrupan los recor-

(6 ai\os).-Los colores que emplea, sobre todo el párvulo, en sus prime
ras creaciones, son fundamentalmente: lo& tres primarios más el verde. En 
este orden de preferencias: roJo, azul, verde y amarillo. El roJo es usado 
siempre para colorear todo aquello que le es lo más Intimo, esencial y 
btlslco. Los demás colores van destinados ya a cosas, quizás un poco 
especiales, muy relacionadas con cada color, por ejemplo, el amarillo del 
sol, el cielo azul, etc., con menos simbolismo de expresión. 
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(4 años).-Las manchas de colores puros son practicadas por el pár
vulo mucho antes que intente configurar formas, pues le resultan -aquéllas
más emotivas. El color ya es aqui elemento plástico real, gozado. intensa
mente en la creación. 

(9 años).-En un momento crítico de la evolución plástica del niño se 
da cierto equilibrio o entre el interés y la tuerza expresiva de la forma y el 
color en los dibujos, siendo ambos elementos tan Importantes, el uno como 
el otro, en los trabajos plásticos. 

tes o las formas para "dibu
jar o componer" figuras, des. 
cuidando la esencia de los 
colores que utilizan. 
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La tabla de preferencias de 
unos colores y otros se atie
ne, en este experimento, a las 
mismas leyes que vimos en el 

ejemplo anterior. Aunque 
aquí es más neto o auténtico 
el juicio de selección, porque 
juega el niño sólo con peda
zos de color puro en sí. 

EXPERIENCIA B) 
(Color-forma) 

La forma (de /as cosas rea
les o en sí abstracta, corno 
geometría) sabemos es más 
racional, elaborada y concre
ta que el color, que es ele
mento plástico y óptico so
bre todo intuitivo, subjetivo 
y libre. Mientras la geometría, 
m o r f o 1 o g í a, estructurísti
ca, construyen amplios mun
dos de deducciones y estu
dios científicos universales, 
perfectamente sistemáticos, 
del color apenas se tienen 
elaboradas ciertas normaliza
ciones prácticas, sujetas a 
ley. Siendo sólo un juego de 
sensibilidades y sentimientos, 
dficen los psicólogos, el juicio 
del color en el arte, o los gus
tos humanos. Conocemos el 
mundo que nos rodeB por sus 
formas, pero no tanto por sus 
colores (excepto en el caso 
del niño, como vamos a ver 
aquí). 

Los niños desarrollan an
tes el sentido del color que 
el de la forma; si (al decir de 
los psicólogos) el color es 
obra del sentimiento más que 
de la razón menos desarro
llada en la ' infancia . El niñO 
es el único ser que reconoce 
a /as cosas que le rodean 
"por el color" más que su 
contorno flsíco. Sabe más de 
lo rojo del tomate que de la 
redondez. La mariposa es, so· 
bre todo, un ángel multicolor, 
sin forma asequible. 

El color, decimos, es ente 
más general y abstracto q~e 
la fo rma, que recorta minucfO· 



5amente al objeto encarce
tándolo en su limitado con
torno. La mente infantil, que 
desciende de la "unidad glo
bal abstracta", primaría (ha
cía la concreción del mundo) 
convive -ahora- mejor con 
el vivo color libre y emotivo 
que con la férrea forma, en
juta y seca. Sobre todo se da 
esta circunstancia en la más 
baja edad del párvulo y en 
tos primeros años escolares, 
cuando el niño aún no ha em
pezado a utilizar su cerebro. 

Trabajo experimental 

a) Entréguense siluetas 
de objetos, recortados en car
tulina, cono.cídos por Jos ni
ños, para que los . coloreen li
bremente (niños de tres a seis 
años). 

Se descubrirá que el seten
ta por ciento de los trabajos 
hechos son decoraciones ar
bitrarias, donde el color no 
corresponde con el motivo de 
la figura. Porque el niño ha 
gozado más "usando un co
lor determinado", por capri
cho, que puesto al servicio 
utilitario de un realismo repre
sentativo. 

b) Sí presentamos, en 
cambio, a niños de siete a ca
torce años dibujos de obje
tos para colorear, de tipo do
méstico y utilitario, observa
mos que conforme avanza la 
edad, y si se trata de niños en 
vez de niñas, así como de gra
dos avanzados de inteligen
cia, colorean los motivos de 
tonos más apagados, grisá
ceos, menos contrastados, 
como copiando los colores 
que tienen las cosas en la 
realidad. 

e) Sí damos para jugar al 
niño objetos de dos clases: 

- utilitarios y domésticos 

(7 atlos).~EI expresionismo del arle infantil es a veces enorme; ayu
dada la tuerza creadora por el simbolismo del color. ·El diablo de agrio 
verde, en este dibujo, asi como los rojos coléricos, y el Impacte¡ de los 
colores planos, directos, evidencian aqui el hecho. 

de colores apagados y 
funcionales; 

- caprichosos e inútiles 
de colores vivos. 

Igualmente vemos que ig
noran los primeros y juegan 
alegremente con los multico
lores. Nos referimos aquí aho
ra a todas las edades y los 
niños en general. 

EXPERIENCIA C) 
(Simbología del color) 

En el niño (así como, vol
vemos a repetir, en las civili
zaciones primitivas, y en los 
primeros tanteos del pensa
miento humano de definición 
y clasificación de las ideas y 
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Colegio Nacional de Prácticas 
Asunción Rincón. Madrid. 

las cosas) es el color la re
presentación simbólica más 
usada para significar funcio
nes y sentidos. El cielo, para 
el niño, es "lo azul", y la sAn
gre, "lo rojo", antes que el 
espacio y el fluido vital, res
pectivamente. A la muerte la 
representa el hombre prtmi
tivo por una mancha negra 
más que por una línea · hori
zontal. Lo rojo es el dolor del 
pueblo; la paz es la blancura; 
la riqueza, "lo dorado", me
jor quizá que el oro mismo. 
Las liturgias de toa as . lé::is re
ligiones, así como la heráldi
ca, nos dictan normas básicas 
de simbología tradicional, co
mo cultura fundamental de tos 
pueblos .. 

El símbolo es el primer pa
so o fase del desarrollo del 
pensamiento humano, en don
de el poder mágico realiza el 
milagro de presentar a la in
tuición el primer elemento bá
sico de juicio de .'a realidad 
exterior. El símbolo es el 
mundo en esbozo mostrado 
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La actividad escolar preferida 
por el nil'lo es "pintar". 

bajo signo global, unitario, 
elemental, pero fundamental. 

El color, decimos, represen
ta mejor este mundo mágico 
de la forma, que es ya la in
telección racional del objeto. 

Trabajo experimental 

a) Nárrense ante los niños 
tres cuentos: 

1. sentimental, 
2. jocoso o alegre, 
3. violento, 

y ruéguese dibujen formas li
bres de los colores que cada 
cuento sugiera. 

La narración sentimental 
podrán representarla con co
lores cálidos y suaves (y lí
neas curvas envolventes): la 
narración jocosa, con azules, 
verdes y amarillos (líneas 
punzantes, q u e b r a das); el 
cuento violento será de colo
res contrastados complemen
tarios: azul-negro, rojo-verde, 

amarillo-violeta, blanco-negro 
(trazos rectos opuestos). 

b) Pronúnciense concep. 
tos abstractos ante los niños 
(calor, frío, libertad, envidia, 
amor, lentitud, rapidez) para 
que los niños las interpreten. 

Basados en conceptos an
teriormente expuestos se verá 
una correspondencia más o 
menos lógica entre las ideas 
y los colores. 

e) Se entregarán, en otra 
sesión, formas de cosas co
nocidas y familiares ( corazo
nes, soles, árboles, etc.) para 
que las coloreen los niños, 
que harán con tonos lógicos 
al ser objetos conocidos; en
tregándose/es después for
mas abstractas, sin referen
cias definidas, que decorarán 
seguidamente. Ahora, el niño 
tiene que investigar el color 
simbólico que le corresponde, 
y con toda seguridad que se
rá -este juicio de los ni
ños- exacto y concreto. (El 
autor de este trabajo tiene 
realizados e i e r t o s estudios 
científicos que consideran a 
la intuición cromÁtica infantil 
como una de las fundamenta
ciones más seguras del sim
bolismo plástico. El niño, co
nectado por la más firme tn
tuición con lo esencia íntima 
del ser, de las cosas, define, 
traducido aquí en color, el 
ser como una ciencia segu
ra estable. Los pueblos primi
tivos son más artificiosos Y 
complejos y, por tanto, menos 
científicos, en sus juicios (es
téticos) del simbolismo tradi
cional.) 

(Se recomienda la configU
ración de un Códioo del Co
lor, en la escuela,- elaborado 
poco a poco con las conclu
siones estadística¡;; de Jos tra
bajos de los niños . Para ir 
conociendo cientlffcamente la 
esencia de este medio plásti
co fundamental en la ense
ñanza.) 
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l. Siendo obvio que la mayor parte de los 
conceptos, significantes y caracterizantes de 
la creatividad pueden referirse a la expresión 
plástica, por coincidir en mayor grado con 
aquellos que son connaturales con el arte: 
curiosidad, imaginación, descubrimiento, inno
vación, invención, selección, asoGiación, ori
ginalidad, variedad, personalidad, diferencia
ción, fl.exibilidad, producción, reconstrucción, 
síntesis, expresión, percepción divergente, 
singularidad, transformación, análisis creati
vo, combinación, abstracción artística, inter
pretación, ensueño, intuición, sensibliidad, 
autoidentiíicación, etc., evitaremos un preám
bulo que cante, a este respecto, las excelen
cias de este área y el valor que realmente de
biera concedérsele en educación. 

Vamos a reducir el presente trabajo a se-
- ñalar los puntos de las "Nuevas orientacio
nes pedagógicas" en vigor, relacionados con 
el tema, añadiendo a éstas algunas nuevas 
propuestas e introduciendo algunas conside
raciones aclaratorias al final de los enun
ciados. 

Asimismo trataremos de fijar algunas pau
tas para una evaluación objetiva de la expre
sión plástica, que consideramos ciertamente 
posible (en contra de los prejuicios existentes · 
sobre un posible predominio de lo subjetivo 
en la valoración de este área). 

Por Manuel S. MENDEZ 
Catedrático de Pedagogía 

de la Escuela Superior de Bellas Artes 

11. Los objetivos y contenidos señalados 
en Expresión plástica por las actuales "Nue
vas orientaciones pedagógicas", relacionados 
con la creatividad, son los siguientes: 

OBJETIVOS 

Estimular la espontaneidad creativa del 
niño. 
Desarrollo de la capacidad creadora, es
timulando la originalidad y la fantasía. 

CONTENIDOS 

Primera etapa 

Primer curso 

- Ordenación y cl.asificación libre de obje
tos naturales y artificiales. (Cuando es sub
jetiva, al atenerse a diferenciaciones for
males de las muestras de objetos por 
criterios estéticos personales o valoracio
nes afectivas.) 
Empleo libre de técnicas. 
Ejercicios de expresión libre, espontáneos 
y sugeridos. Las sugerencias serán orales, 
visuales (fotografías, etc.); gráficas (líneas, 
manchas para completar), sonoras o tác
tiles. 
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Segundo curso 

Familiarización con fotografías y represen
taciones de la materia plástica (texturAs, 

colores, tamaños, formas, sin llegar a la 
identificación). (Asociaciones subjetivas 0 
multiplicidad de asociaciones.) 
Empleo libre de técnicas de expresión 

Ejercicio sobre el punto (como elemento básico plástico). Variantes formales y cromáticas. La compo
sición asimétrica es un Indicio de aptitud estética o creativa 
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Estructuras internas para un triángulo: EJercicio para el desarrollo de la capacidad creadora. nes 
soluciones diferentes realizadas por el mismo alumno 



El contorno de la catedral no es una fórmula creativa 
del nifto, sino una mala copia de una fotografia; la apa
rente riqueza de colorido corresponde a un retraso 
evolutivo o a una situación de Inferioridad en la cap
tación e interpretación de la realidad. A veces, los di-

bujos Infantiles ofrecen un aspecto engaftoso 

Tema original: el alumno ha llevado al papel la figura 
de una mosca (que zumbaba en el aula). La ordenación 
en el espacio del papel de la forma del Insecto, y sus 
alternancias coloristicas, asi como la disposición en 
"módulo", demuestran condiciones artístico-creativas 

EJercit;io similar al número 2. Esta vez en el Interior de un cuadrado. Las soluciones son mas nume
rosas, asl como más libres. Su mayor nivel creativo se evidencia principalmente en la diferencia (casi 

total) de laa estructuras 

-29 



plástica y aprovechamiento personal de 
los hallazgos casuales de primer curso. 
(Búsqueda y selección. Variaciones o rom
pimiento del propio estereotipo. Percep
ción interpretativa.) 

Expresión libre sugerida sobre la temática 
del YO y el MEDIO. Las sugerencias no
drán ser orales, leídas, gráficas, visuales, 
táctiles y sonoras. 

Iniciación de las actividades del grupo; 
murales en cinta continua aprovechando 
la aparición de la "línea base". (Dinámica 
creadora de grupo.) 

Clasificación de objetos ateniéndose a va
lores plásticos. (Clasificación subjetiva.) 
(Variedad en las combinaciones.) 

Tercer curso 

l·niciación a la familiarización con los sím
bolos gráficos más frecuentes. (Interpre
taciones creativas.) 

Expresión narrativa libre espontánea o su
gerida por medio de una sola representa
ción o por varias secuencias determinadas 
por el alumno. 

Expresiones bidimensiones y tridimensio
nes de experiencias táctiles y topológicas 
(sensaciones o percepciones captadas 
con los ojos cerrados). (Versiones creati
vas de equivalencias.) 

Iniciación a la identificación y comentario 
(sugerencias imaginativas por parte del 
alumno) de fotografías y otras represen
taciones de la materia plástica. (Asocia
ciones o identificaciones fantásticas, múl
tiples u origina/e~). 

Expresiones de grupo. (Murales aprove
chando la aparición de la· "doble línea 
base"). (Dinámica creadora de grupo.) 

Cuarto curso 

Observaciones y com~ntarios libres. de 
estructuras o representaciones. 

Combinaciones de formas con sentido de
corativo. (Posibilidades de combinacio
nes.) 

Expresión narrativa como continuación del 
tercer curso. (Soluciones sub;etivas.) 
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Quinto curso 

Expresión narrativa libre (espontánea o 
sugerida) por medio de: dos, tres o varias 
secuencias sugeridas por el profesor me
diante divisiones del espacio en el que se 
realiza la representación. 

Expresión del espacio tridimensional en el 
plano: procedimientos perspectivos pro
pios del niño ... 

Conocimiento (no lógico) de los símbolos 
gráficos necesarios a las distintas áreas. 

Expresiones en grupo: ornamentación de 
la clase, cualquier espacio habitual y en 
ocasiones de espacios abiertos. (Dinámica 
creadora de grupo.) 

Copia libre de modelos (juguetes). 

1 Segunda etapa 

Sexto curso 

lniciac:ón a la percepc1on estética de los 
hallazgos casuales. (Percepción interpre
tativa, búsqueda y selección y variaciones 
sobre el estereotipo propio.) 

Iniciación a la composición. Expresión li
bre de líneas, manchas y formas. 

Representaciones libres o sugendas p8ra 
el desarrollo de la imaginación y In fanta
sía, estimulando la originalidad. 

Expresiones del ritmo mediante la forma Y 
el color. (Versiones plásticas creativas de 
equivalencias.) 

Séptimo curso 

Análisis de estructuras (volumen, forma, 
color, textura). (Interpretaciones originales, 
etcétera.) 

Ejercicios de ilustración sobre narraciones 
que despierten un interés plástico. (Ver· 
siones personales.) 

Variaciones sobre imágenes dadas. Liber· 
tad de técnicas. (Posibilídad de va riantes.) 

Composiciones rítmicas mediante esta r~~ 
dos o estampaciones. (Posib i lidadeS 
combinaciones de forma s y colores) . 



_ Ejercicios de apreciación estética. (Apti
tud estética demostrada por selección de 
imágenes.) 

- Composiciones abstractas libres. Libertad 
de técnicas. 
Interpretación del natural estático y en mo
vimiento. Libertad interpretativa. 

- Interpretación de símbolos y signos gráfi
cos. (Interpretaciones originales, etc.) 

- Expresiones colectivas~ construcciones. 
(Dinámica creativa de grupo.) 

Octavo curso 

Análisis de estructuras internas. Interpre
taciones fantásticas, originales, sensacio
nes.) 

- Expresiones individuales y colectivas: ma
quetas. (Creatividad individual y de grupo.) 

- Realización de diseños sobre objetos muy 
simples de carácter utilitario. (Aplicacio
nes inusuales, ideación de objetos, mejora 
y transformación, etc.) 

- Ilustración de textos literarios. (Aspecto~ 
no descriptivos.) 
Iniciación a las artes aplicadas: cerámica, 
esmaltes, escenografía, en teatrín, etc. 

111. PROPUESTA DE NUEVOS EJERCICIOS 
O PRUEBAS 

- Creación de signos, símbolos, marcas, 
etcétera (Ej.: para indicar o representar 
actividades propias del mundo escolar o 
i nfanti 1 en general). 
Creación de figuras fantásticas (Ej.: ani
males antropomórficos, ideales, nuevos). 
Realizaciones a partir de un elemento sim
ple, en múltiples soluciones o variantes 
(Ej.: transformaciones de un cubo de ma
dera, envase, lata; una forma, etc.). 
Sustituciones y analogías (Ej.: empleo de 
diversos materiales para lograr una misma 
expresión o representar un mismo tema). 
Realizaciones con incorporación de toda 
clase de materiales (Ej.: cubrimientos del 
hueco de los marquitos de diapositivas) . 
Interpretación libre (gráfica) de obras de 
arte (Ej.: versiones libres de una obra de 
arte conocida). 

- Titulación de ob·ras de arte no conocidas 

por el alumno. (Interpretaciones subjetivas, 
que enriquecen la obra comentada.) 

- Completar figuras abiertas, líneas, man
chas, etc. 
Imagen: estudios perceptivos' divergentes. 
Expresiones corporales, emisión de soni
dos, sensaciones táctiles, etc., en activi
dades globalizadas e integrales. 

IV. EVALUACION 

En la evaluación de la expresión plástica 
hemos de tener en cuenta elementos de ca
rácter psicológico, expresivo, plástico y es-
tético. · 

Los psicológicos por pertenecer la creati
vidad a este campo. 

Los expresivos como situación intermedia 
entre lo psicológico y lo propio de la asigna
tura, y por ser el medio a través del cual la 
creatividad aflora. 

Los de carácter .plástico como específicos 
del área. 

Los de carácter estético por ser de carác
ter creativo y artístico a un tiempo. 

Los factores como: aptitud, rasgos plásti
cos personales y nivel alcanzado, deben ser 
considerados por las siguientes razones: 

La aptitud artística o estética por su propia 
condición . 

Los rasgos plásticos personales como ex~ 
presión de la personalidad. 

El nivel alcanzado, o más bien el apren
dizaje, porque en el campo de la plástica la 
l3bor de instrucción es eminentemente es
tética . 

Aspectos evaluables (perceptivos y expresi
vos) 

- Imaginación. 
- Fantasía. 
- Originalidad (dificultades de medición por 

no existir antecedentes). 
- Número de soluciones. 
- Variantes en las soluciones. 
- Asociaciones, analogías. 
- Sustituciones, versiones. 
- Interpretaciones. 
- Hallazgos (plásticos y estéticos). 
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ESTARCIDO 

Es una técnica de expre
sión plástica sencilla y con 
una buena gama de posibili
dades. Tiene, además, cierta 
tradición, lo cual es un motivo 
más para llevarla a la es
cuela. 

Veremos que no necesita 
caros ni raros materiales; es 
de ejecución sencilla y puede 
ser realizada simultáneamen
te por un amplio grupo de 
alumnos sin que pierda cali
dades expresivas ni valores 
plásticos. 

Se trata, en síntesis, de ha
cer destacar una o varias fi
guras sobre un fondo, bien 
porque se coloreó éste man
teniendo a salvo el lugar que 
ocupan las figuras, o a la in
versa, porque se colorearon 
/as figuras mientras se man
tenía libre de la recepción del 
color el fondo. 

Sin embargo, lo verdadera-
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Por Constantino VALERO SANCHEZ, 
Catedrático de l. N. B. 

mente original de esta técni
ca es el procedimiento pata 
lograr el color de las partes 
deseadas y las posibilidades 
expresivas que .tal procedi
miento encierra. 

APLICACIONES 

La temática lograda y, oor 
tanto, las aplicaciones que el 
trabajo pueda tener, depenae, 
fundamentalmente, de los pa
trones o plantillas empleados; 
son tan variados que sólo a 
título indicativo hacemos los 
,siguientes grupos: 

- Estarcidos con formas 
geométricas, con siluetas de 
personas, con siluetas de ani
males o cosas. En los tres ca
sos nos estamos refiriendo a 
siluetas dibujadas por el 
alumno. 

Pero cabe también la posi
bilidad de utilizar la silueta de 
objetos que brinda la natura· 
leza o la técnica: 

- Estarcidos con hojas,. 
con pétalos aplastados y s~
cos, con objetos sólidos Y rt· 
gidos (botones, tonones, 
"chapas", llaves ... ) 

blén Unas hojas de árbol sirvieron de plantilla para realizar este ritmo. Tam 
· · se aprovechó el tono verde de la cartulina 



MATERIALES 
' . 

Plantilla o plantillas. 
Colores. 
Palmeta de tela metá
lica. 
Cepillo. 
Papel. 

La elección o confección de 
tas plantillas representa una 
tase fundamental en el traba
jo. De cualquier forma deben 
estar hechas en un material 
0 ser de tal manera que se 
adapten bien al papel para 
aue, al estarcir, destaquen 
bien todos /os elementos del 
perfil. 

Los colores más indicados 
son temples .V tintas. Elimine
se de este trabajo los colores 
de óleo, pues. como veremos, 
requiere que el color esté se
milíquido y esto no lo podría
mos conseguir con colores al 
óleo. El mercado suele ofre
cer colores especiales cuan
do se quiere estarcir en tela. 

La palmeta a que nos refe
rimos es una malla metálica 
de red fina montada sobre 
un mango. Si no contamos 

con una palmeta montada, po
demos servirnos de un peda
zo de malla (pero hay ·que 
advertir que esta deficiencia 
dificultará mucho el trabél.jo, 
al no conseguir que el color 
sea tomado de una superficie 
lisa y no dominar la "lluvia 
de color" que caiga sobre el 
papel). 

El cepillo, en cambio, pue
de ser muy bien uno de dien
tes en desuso o un pincel 
gordo desgastado. 

Del papel sólo quisiéramos 
decir que debe ser de cierta 
consistencia, puesto que va a 
recibir el color con alguna hu
medad. 

PROCEDIMIENTO 

Se colocan /as plantillas so
bre el papel cerciorándonos 
que están bien adheridas y 
no se moverán. 

En un platito o caja de 
acuarelas se prepara la tinta 
o color que vamos a emplear, 
procurando que no esté muy 
espesa ni muy densa. 

Estarcido a base de figuras geométricas sobre un fondo logrado con distintas 
Untas de color 

Se impregna el cepillo con 
el color y se "rasca" sobre la 
tela metálica manteniendo es
tos dos objetos a una distan
cia de veinticinc.o o treinta 
centímetros del papel. 

Caerán unas salpicaduras a 
modo de puntitos; si acerca
mos la tela metálica y el cepi
llo al papel, estos puntitos se
rán más gruesos, si nos colo
camos a mayor altura, serán 
más finos. 

Si deseamos realizar un tra
bajo en el que el estarcido 
incluya varios colores, tendre
mos que hacerlo en tantas ta
ses como colores, tapando en 
cada una de ellas todas aque
llas partes que no deben reci
bir el color con el que esta
mos trabajando. 
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ESTAMPADO 

Estampar es impregnar o 
manchar de un color líquido 
un objeto, que, al c;er aplicado 
sobre el papel, deja mancha, 
hace una estampa que repro
duce la superficie manchada 
o la parte más saliente de 

• ella. 
Para cualquier estampado 

es importante elegir con cui
dado el objeto con cuya su
perficie vamos a trabRjar. Hay 
materiales especialmente indi
cados porque reúnen tres 
condiciones que facilitan y 
dan rendimiento al trabajo: 

a) Son lo bastante blan
dos como para lograr formas 
en sus superficies. 
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b) Retienen /as tintas y 
colores utilizados para la im
pregnación. 

e) En contraste con su re
lativa blandura dan opción a 
ser utilizados para estampar 
un buen número de veces. 

Estamos pensando en obie
tos tan asequibles como la 
patata, la manzana, la zanaho
ria ... Quizá por presentar más 
superficie aprovechable o por 
su grado intermedio de dure
za y absorción, ha sido la pa
tata la más utilizada para es
tas tareas. 

Antes de seguir adelante 
será bueno anotar que, nor 
supuesto, no queda excluido 
de /as posibilidades de la es
tampación cualquier otro ob
jeto que no cumpla estas con
diciones (como pueden ser 
objetos completamente duros) 
y, por tanto, con superficies 
no transformables -cadenas, 
tuercas, 11 aves, pinzas ... -. 
Estos cuerpos brindan la oo
sibilidad de su· propia forma o 
silueta, pero "se niegan" a 
ser manipulados para servir 
de plantilla a /as que el alum
no creador quiere lograr. No 
deben desdeñarse, sin em
bargo, /as opciones que en
cierran. Hoy por meras razo
nes metodológicas vamos a 
referirnos sólo a /os primeros. 

MATERIALES NECESARIOS 

Tan sencillos como: 

- Patatas (o producto si-
. milar). 
- Colores. 

.- Pinceles. 
-Papel. 

Pueden servir colores de 
temple, colores de óleo o tin
tas. La elección depende de 
la calidad o empaste que 
quieras dar al estampado: Los 
colores de temple admiten di-
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versidad de densidades, son 
más fáciles de manejar; dan 
tonos mates. Los colores de 
óleo exigen más costumbre 
en el manejo del color y del 
pincel; dan tonos brillantes e 
intensos. Las tintas son, sin 
duda las que dan estampados 
más vistosos, pero exigen 
mucho cuidado, tanto en la 
fase de impregnación de la 
estampilla como en la de es
tampación. 

Aconsejamos pinceles por
,que el éxito de estos trabajos 
de procedimiento tan sencillo 
radica en que sea realizado 
con sumo esmero. Aplicar, 
por tanto, el color con pincel 
cuidando del coloreado de los 
bordes y de la intensidad de
seada en /os tonos. 

En cuanto al papel para es
tampación han de tenerse en 
cuenta dos factores: Uno, que 
la calidad del papel -su tra
ma, su poder de absorción
es un elemento más en el 
efecto final y, segundo, que 
el papel, además de soporte 
de la estampación, brinda el 
color de fondo (muy importan
te para lograr un cierto com
plemento, puesto que se tra
baja con estampillas colorea
das a base de un solo tono). 

PROCEDIMIENTO 

1. o Preparación y estudio 
de la figura que se va a es
tampar. El estampado requie
re figuras cuya silueta esté 
bien contorneada. La variedad 
de elementos que pueden ser 
base de un estampado nuede 
quedar resumida en estas tres 
variedades: 

Formas geométricas. 
- Siluetas de figuras con

cretas. 
- Formas no definidas. 

2.o Preparación del tam
pón.-En este caso supone-

.. 

Fig. 2 

mos que ha sido elegida una 
patata grande cortada de for
ma que ofrezca una superficie. 
de tamaño adecuado. En esa 
superficie ha de dibujarse 1~ 
figura elegida (fig. 1 ). con una 
navaja o cortaplumas se hace 
una incisión siguiendo la linea 
del dibuío y profundizando en 
dirección perpendicular a .'8 

superficie en que has d/blll.a· 
do (fig. 2). Sólo queda retira~ 
la parte de patata que rodea 
el corte de modo que la figura 



Flg. 3 

quede con un resalte de me
dio centímetro o más. 

3.o Estampado.-EI estam
pado puede lograrse a base 
de repetir o combinar una 
so/a figura -una misma es
tampilla- o componiendo con 
varios elementos, lo cual re
quiere disponer de los corres
pondientes tampones. Elegido 
y dispuesto el papel e impreg

Se talló la silueta de un trorn:o de árbol en la super11cie del corte de la patata. 
La disposición en el plano del cuadro y ra distinta Intensidad det entin·tado 

son los recursos empleados para lograr este electo 

una ligera presión (figs. 3 y 4). 
En las sésiones de aprendiza
je es preciso insistir en que 
se tenga cuidado de que la 
presión no vaya acompañada 
de un movimiento deslizante. 

La composición lograda con 
la estampación puede estar 
bocetada de antemano. T am
bién es un buen ejercicio ir!a 
creando con la estampilla en 
la mano. 

nadas con cuidado las estam- En este trabajo sólo se empleó como estampilla un rectángulo. La cartulina ne
pi//as a la vez que se hace gra y el temple de color azul, con distinta intensidad, dieron este resultado 
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Por M. S. M. 1 

Pintura: bltumé. 
Soporte: cartulina plastificada. 
Espátula: Distintos movimientos: giros, desplazamientos, etc. 
Pincel: Posiciones o modos de contacto: OblictJo, perpendicular, en punta, etc. 

- Presionando papel arrugado o liso sobre la cartulina. 

Impresión 
fTiP,PS. de) 

Con papel - Levantando el papel verticalmente (tirón). 
....,- Arrastrando o en t.irón lateral. 
- Girando en contacto con la cartulina. 

Sobre el papel: Como plancha (monotioo). 

Dedo~ Huellas, arrastres, movimientos, giros, rayados con la uña, etc. 
1 

Esgrafiado: 
- Mater}ales: Punta, cuchillo, punzón, esoátula, trapo, etc . 

. --: rytodo~: Negativo, rayado, teñido. 

~ Otros: Dibujo · con cuerdas - con rodillo - estarcido. 

' 
El

1 
pJanteamiento d!3 este tipo de ~ctividad 

fu,e o(~gi!'lado por la necesidad de resolver 

una: serie de· dificllltades que surgieron con-· 
' ,. 

juntamente. Se frataba de conseguir: 
.. \ .t . ' : 1 .··. '.. .~ ... ! , . ' . 

a) Ampliar la gama de recursos expresivos 
y de explotación de un material de tal maneta 
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que puéda brindarse al alumno un abanicO 
de aportunidades que rompan su limitació~ 
expresiva y le permitan encontrar el procedt· 
miento más idóneo. 

b) En el caso concreto de esta experien· 
cia se trataba de encontrar un material de 
gran rendimiento expresivo y de extensa diS· 



tribución (necesidades mínimas por alumno), 
que abarataría el coste . 

e) Unos resultados aplicables a situacio
nes similares: materiales seleccionados, pero 
económicamente asequibles; cualquier mate
rial disponible en un Centro ; materiales extra
escolares, naturales o artificiales, propios del 
ambiente geográfico inmediato. En el último 
caso la actividad tendría también la vertiente 

educativa de proporcionar la integración ael 
alumno con su medio. 

d) Estimular en el alumno la búsqueda de 
recursos y la investigación de las posibilida
des expresivas de cualquier material. 

En el esquema .adjunto se sugieren divers'ls 
maneras de obtener calidades, huellas, tex
turas, grafismos, etc., con el material, en un 
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intento de ampliar los resultados plásticos del 
mismo y enriquecer el repertorio de soluc ·o
nes del alumno. Si en la búsqueda'surgiesen 
hallazgos fortuitos podrían ser aprovechados 
como si se tratase de efectos controlad'Js, 
puesto que ambas clases de resultados son 
susceptibles ~de asimilación. 

Sugerimos diversos modos de empleo nel 
material que comentamos. Siguiendo el es

38

quema, los primeros procedimientos corres
ponderlan a expresiones directas sobre un 
plano : raspados, impresiones, etc. Los últi· 
mos pr0cedimientos serian comunes a cual· 
quier material: utilización de cuerdas entin· 
tadas, rodillos de cartón o dibujo de torrnas 
mediante estarcido. 

Hemos elegido, como indicamos anterior· 
mente, dos materiales de gran resultado Y 



buena calidad que permiten una explotación 
exhaustiva: la pintura -óleo- de color bitu
mé o similar (cualqui'er color que reúna con
diciones de gran transparencia) puede ser 
utilizada de forma densa o muy rebajada. En 
cuanto a la cartulina plastificada podemos de
cir que admite la insistencia y permite la rea
lización de todas las indicaciones que figuran 
en el esquema, pudiendo ser empleada inclu-

so como plancha para hacer monotipos sobre 
papel, etc. 

Los colores de betún, por su ductilidad, per
miten cubrir grandes espacios con poca can
tidad de material, lo que los hace econórn i'
camente rentables. En el caso concreto que 
nos ocupa el óleo podría ser sustituido ~or 
materiales no profesionales, como cualquier 
otro tipo de betún, o incluso un material tan 
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,. 
1\.' 

'. 

familiar y casero como el que se utiliza para 
el calzado. La cartulina plastificada es cierta
mente un material más sofisticado y de distri
bución comercial limitada, pero puede ser 
sustituido por cualquier tipo de cartulinas· ia 
única diferencia estriba en que el resultado 
pueda ser menos brillante o espectacular (en 

~ . 
cualquier caso esto no supone cuestión im-
portante, ya que. en muchas ocasiones, no es 
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deseable o no afecta a las razones de fondo 
educativas). Las planchas de este material son 
de gran tamaño. Si a esto unimos que. es su
ficiente para las prácticas y búsquedas esco
lares el pequeño formato (17 x 13 cmts.), su 
costo queda reducido considerablemente. 

Todas estas sustituciones de materiales a 
que hemos aludido, incidiendo de nuevo en 
los apartados b) y e), podríamos compararlas 
a las "técnica~ pobres" manejadas por el 
arte popular o .el .primitivo y que no por sen
cillas son menos expresivas, ni menos intere
santes, ni de menor valor pedagógico. 

INCORPORACION DEL COLOR 

Una vez realizados los ejercicios monocro
mos podemos pasar, 'rompiendo el plantea
miento "de técnicas pobres" inicial, a la. in
corporación de diversos colores. 

En un principio mezclaríamos con el bitumé 
o betún (o tierra de palestina, hueso de san
to, etc.) un solo color. Re.comendamos el azul 
(prusia, celeste, ete.)' de tinta cbina, por oro
ducir un contraste de gran calidad plástica 
(dibujos 15, 16 y 18). 

Por último añadiríamos varios colores a la 
vez, pero siempre con el bitumé como base. 
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Por Juan Ignacio MACUA,
Diseñador

Una de las más importantes
e inexplicable laguna que se
observa en los p/anes de es-
tudio de nuestra enseñanza es
la del diseño. Bien es cierto
que el diseño es una noción
que se está abriendo paso
con dificultad en el conjunto
de términos más o menos de
moda y que su carácter inter-
disciplinario hace muy ditícil
su ubicación en un sistema de
enseñanza en el que las ma-
terias, las áreas, son como
una ficción, gozan increible y
anticuado estancamiento. Si
el tema lo enfocamos desde la
perspectiva de la EGB vemos
que ni siquiera se aborda en
su faceta más vulgarmente
conocida: el diseño industrial;
parcela del diseño que dema-
siadas veces se confunde con
el todo.

Y, sin embargo, el diseño es
factor fundamental de la crea-
ción del entorno sociocultural

én el que se mueve eI hom-
bre; es un proceso mediante
el cual el hombre intenta re-
solver los problemas que el
medio le plantea; nace con
cua/quier cultura, está en el
principio de todas /as culturas
y en su propio desarrollo e
interviene de forma directa en
todas las acciones del hom-
bre. Así, el hombre mediante
el diseño programa su viria,
modifica la natura/eza y pla-
nea el desarrollo comunitario
(m a c r o diseño, urbanismo),
crea su vivienda (arquitectu-
ra), da forma a su comunica-
ción (audiovisual, publicidad,
etcétera) y a sus objetos (di-
seño. industrial).

Podemos preguntarnos en-
tonces por qué una actividad
que influye de forma tan deli-
nitiva en la vida del hombre,
podriamos decir de la huma-
nidad, no tiene consideración
de actividad principal, se que-

da en secundaria, su estudio
es un "barniz cultural".

Parece como si alguien
-^Los poderosos? ^La clase
dominante?- ha corrido un
velo de misterio alrededor de
estas ideas considerándolas
como "m e r a especulación,
ganas de complicar las cosas,
de oscurecer conceptos tan
simples como esto es bello
esto está bien, con comple-
jas teorías de dudoso valor
cientitico para asi seguir "di-
señando" tal como les con-
viene, hacia un "estilo de
vida" en consonancia con sus
intereses.

En e/ momento actual de
interdisciplinariedad, de can-
taclos entre métodos de estu-
dio y valoración, de puesta en
cuestión de la parcelación
cientifica, es absurdo mante-
ner al diseñador encerrado en
el antiguo concepto de "indi-
viduo dotado de cierto dan
mágico mediante el cual hace
más bonito a más útil o más
lógico aquello que toca"
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Si es tan importante el di-
seño, si no podemos prescin-
dir de él a la hora de plan-
tearnos un estilo de vida más
coherente y lógico, no hay
duda de que es absolutamen-
te n e c e s ario reconsiderar
nuestra actitud trente a él,
obtigar a que en su plantea-
miento y control participe la
sociedad e impedir que cier-
tos sectores sean los que en
su provecho y conveniencia
manipulen y monopolicen el
diseño conduciendo a la so-
ciedad al caos de un estilo de
vida en el que el consumo sea
su único aliciente.

Por supuesto que para ello
trabrá que poner en marc.ha
una ciencia del ambiente, de
la planificación, propuesta y
elaborada ya en sus principios
por !a mayoria de los teóricos
del diseño y crear escue^as
de diseño suficientemente »u-
tocríticas para la reronversión
automática de sus planes de
estudio.

Ahora bien, no basta con
esto. Asi habremos formado
diseñadores mejores, hahiá
más posibilidades de que el
nuevo estilo de vida sea me-
jor, pero no incorporamos a
la sociedad en las decisiones
si esa sociedad, antes, no to-
ma conciencia del estilo de
vida que quiere tener y cómo,
a través del diseño, puede
llegar a tenerlo. Para ello es
necesario que los que la com-
ponen tengan ios conocimien-
tos suficientes, que los ciuda-
danos hayan recibido ta for-
mación riecesaria para ello. Si
se pide participación habrá
qŭe dar antes tormación y
esto hav que lograrlo en todos
fos niveles de educación em-
pezando por la enseñanza
general básica.

Planteémonos e^ntonces có-
mo podemos ir introducien-
do, poco a poco, esta temá-
tica en /a educación esco-
lar. Dejemos a un /ado, por

obvio, limitándonos a dejar
constancia de su necesidad,
lo que podriamos llamar
"principios generales": La
tormación de un espiritu cri-
fico, la toma de posición y de
juicio trente a cualquier pro-
puesta, la necesidad de crear
en el niño una conciencia c^a-
ra de su obligación y su dere-
cho a participar, en su medi-
da, en el proceso de planili-
cación. Esto parece que es lo
propio de la enseñanza y da-
mos por dado que es el es-
píritu que informa toda la
enseñanza general básica.

Hay en los planes actuales
dos campos en /os que podria
ir planteándose el tema: px-
presión plástica y pretecnoio-
gia. Por el contenido puede
encajar en ellas el inicio de
unas nociones muy elementa-
les sobre lo que es y cómo se
realiza el diseño, sin limitar-
nos al industrial, aunque sea
éste el que utilicemoes como
ejemplo, y sólo como ejemplo,
por su mejor comprensión y
por su inmediatez. También
en los otros campos más am-
plios, macrodiseño y arquitec-
tura, debe ir tormándose el
niño por medio de ejercicios
de análisis del medio en el
que desarrolla su vida. Vamos
a ver unos ejemplos muy sen-
ci/los de cómo puede realizar-
se esta tarea.

Para estos análisis el niño
debe utilizar todas /as clases
de lenguaje a su alcanr,e:
oral, escrito, plástico (dibujo,
collage), representación tea-

tral, etc. Y deben hacerse de
manera muy abierta y, por su-
puesto, en grupo.

Pongamos un ejemplo. Ana-
lizar una silla. ^Para qué sirve
una silla? Para sentars^. ^Se
sienta uno siempre igual?
^Igual para comer que para
leer o dibujar? Cada niño
debe opinar y dar su expe-
riencia. ^Le ponemos brazos
o no? ^Las sillas deben ser
ligeras o pesadas? Si ligeras
se pueden mover más fácil,
pero son más rompibles; si
pesadas, cuesta moverlas pa-
ra sentarse o levantarse.
Asiento ^blando b duro? Res-
paldo ^blando o duro? ^Cur-
vo o recto? Una vez vista la
estructura de la silla, creamos
su función "extrauso". Esta
silla ^va/e para otra cosa que
para la de sentarse? Cuantio
se entra en una habitación y
se ven las sillas se puede sa-
ber si son para comer o para
trabajar, pero ^puede saberse
a qué c/ase social pertenece
su propietario?, o ^a qué
pais?, o ^a qué momento his-
tórico?

Conviene hacer un repaso
somero y anecdótico de la si-
lla a través de la historia. En
la Edad Media los homb ►es
iban con armaduras, las sillas
eran pesadas y de madera
tosca. Luego, fueron de cuero
o tapiceria. Los taburetes de
las mujeres permitian senfar-
se con las largas colas. Cuan-
do el miriñaque desaparecen
los brazos. La silla se enri^
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quece, hasta se le añade un
dose/, para convertir al que
en ella se sienta en protago-
nista, es el trono, etc.

Analizar después una silla
concreta, real, medirla y com-
parar con las medidas anató-
micas. Ver cóino responde o
no a todas las sugerencias
que antes se han planteado.
Estudiar todas sus partes, /as
que son necesarias y por qué
lo son,- las que son de adorno
y qué se pretende con ellas.

Conviene luego estudiar los
elementos constructivos, aun-
que sea muy someramente.
Cierto es que en un tipo de
enseñanza más lógico que el
nuestro habria clases de taller
y en estas clases podría esta-
blecerse, en cierta medida,
las dificultades y las solucio-
nes constructivas. Pero si esto
no es posible, si que merece
la pena dar, al menos, un re-
paso teórico.

Los niños deben buscar
respuestas a las pe,qas formu-
ladas, bien buscando sillas
(en revistas, anuncios, etc.) en
las que crean que están re-
sueltas, bien dibujando a su
modo cómo las resolverian.

Debe continuarse luego con
objetos en los que ^a opinión
del niño tiene mayor impcr-
tancia. Aquellos que él ad-
quiere. Que él se dé cuenta
de los mecanismos que le
mueven a realizar la adquisi-
clón, unos exteriores al propio
objeto y otros Interiores. Una
vez analizados, debe darse

cuenta de cómo sus reaccio-
nes han sido previstas por el
diseñador del objeto unas ve-
ces para bien y otras, por des-
gracia las más, para despertar
simplemente su alán consu-
mista.

Se pueden rea/izar también
pequeños ejercicios de dise-
ño. Habrá que escoger obie-
tos sencillos y muy habitualés.
Por ejemplo, una cartera para
llevar libros. Vamos a ver có-
mo puede desarrollarse esto.
Los niños deben hacer aco-
pio, cuanto más mejor, de in-
tormación sobre el uso de las
carteras: para qué sirven,
cuántos libros llevan general-
mente, qué otros objetos, de
qué tamaño y peso. Habrá
que ver si la cartera se puede
abrir rápida o si debe ser se-
guro el cierre. Si sirve tam-
bién como "cajón" donde los
niños tienen los libros y en-
tonces deberá ser dura o si
sólo sirve para transporfarla
y entonces podrá ser más f^e-
xible, etc.

Una vez discutidos estos
pormenores se establecen las
condiciones que para solucio-
narlos debe tener la cartera.
Se estudian luego, siguiendo
el mismo procedimiento, si
debe llevarse colgando del
brazo o de /a mano o a la es-
palda o como un carrito de la
compra. Hay que verlo, como
en todas las tases del proyec-
to, desde el mayor número de
punfos de vista posible (si los
niños corren con la cartera,
si tienen que usar transportes

públicos o no, eic.) incluso
los anatómicos. Cuando se
haya discutido lo suficiente,
se establecen !as nuevas con-
diciones. Queda por ver el
aspecto "personalizador", la
cartera d e b e "comunicar"
ciertos datos a los que la con-
templan: carácter deportivo,
elegancia, posibilidad de que
cada niño pueda añadir a! mo-
delo universal su toque per-
sona/, co/or, etc. Se añaden
estas conclusiones a1 pliego
de información con lo que
éste queda completo.

Cada equipo de niños, si
son muchos, habrá que divi-
dirlos en equipos, trabajan en
buscar formas, materiales y
color que respondan a las
condiciones planteadas.

Cada solución debe ser
comprobada por todos, estu-
diar sus pros y contras, hasta
elegir la que responde a todas
(o las más) condiciones.

Queda por plantear el coste
o la facilidad de fabricación.
Esto ya no seria prob^Qma a
resolver, pero si que cnnviene
que los niños se den cuenta
de que cuanto menos coste y
mayor facilidad, dentro de que
responda a todos los plantea-
mientos anteriores, es meior
diseño.

Estos ejercicios, de critica
y de sencillos diseños, deben
realizarse siempre, insistimos,
con un espíritu de trabajo co-
lectivo, pues las ideas de
unos despiertan las de los
otros y viceversa. Su plantea-
miento debe estar presidido
por un carácter lúdico y abier-
to. Za pobreza de resultados
no debe desanimar ni a/os
alumnos ni al profesor. M1lo
podemos perder de vista ta
intención. No se trata de ha-
cer "diseñadores", sino, y no
es poco, crear una conciencia
reflexiva y crltica en el niño
trente a todo aquello que lor.
ma su entomo,
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Técnicas de 
expresión plástica 

COLLAGE 
(Tipos y aplicaciones) 

El esquema adjunto es un intento de reco
pilación, ordenación y adecuación, según dis
tintos niveles y objetivos, de las diversas téc
nicas de COLLAGE (o encolado, pegado, et
cétera). 

(1) Fases de 
pegado: 

. 1.° Fondo. 
2.0 Segundo plano. 
3.° Figuras (a modo 

de escenario 
con actores). 

(2) Contrastar figuras y fondo. 

(3) Sólo infantiles (primeras edades). 

(4) Para obtener colores por superposición. 

(5) (6) 

(7) Procurando variedad en los colores, 
texturas, calidades, grosores, etc. 

(8) Siempre que puedan ser pegados · 
sobre fondo plano. 

Por M. S. M. 

- Figuras recortadas (1). 

(/') 

~ - Siluetas monócromas (2)j = : ~J·=~~ (3). 
:J 
:J 
1-
~ - Transparencias (celofanes) (4) . 
() 

>-(/')· ¡ ~ -Mosaico 
-a pellizco. 

_ a teselas 1- regulares (5) . 
l- irregulares (6) 0.. 

<{ 
0.. 

Fragmentos libres (7) . 

- Homqgéneos 

- Varios (o 
combinados) 

- todas clases. 

. .. 

- Maderas, telas, 
semillas, cuer
das, caparazo
nes, etc . 
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El primer grupo reúne los diferentes tipos 
de collage de PAPELES o cartulinas (que he
mos agrupado por ser el material más ase
quible y de más fácil utilización). El segundo 
grupo corresponde a OTROS MATERIALES. 
La clasificación se ha hecho ateniéndose al 
material y planteando a partir de él los obje
tivos pedagógicos. 

Las FIGURAS RECORTADAS pueden apli
carse a cualquier nivel, aunque su más fre
cuente uso corresponde a los primeros años. 
En las primeras etapas las figuras (fotogra
fías, i'lustraciones) vendrían a sustituir a aque
llas representaciones de objetos que el niño 
se encuentra incapacitado para expre.sar, o 
que aún no conoce. El alumno puede organi 
zar con estas figuras recortadas escenas y 
composiciones que de otra manera no podría 
resolver. En la llamada (1) se recomienda un 
proceso de pegado, con el fin de evitar rec
tificaciones imposibles (como la colocación 
de un fondo cuando las figuras correspon
dientes a planos más próximos han sido ya 

fijadas en el soporte) . Recomendaríamos 
también que no se iniciase el pegado de los 
recortes hasta que el conjunto no hubiera al
canzado la ordenación defintiva, exigiendo 
al alumno la distribución previa de las figuras 
en el espacio de representación; con ello evi
taríamos la tendencia frecuente a fijar en el 
papel unas piezas de la composición sin ha
berla planteado de forma global . Este proce
so contribuiría también a facilitar .la compren
sión y expresión del espacio perspectivo me
diante el encolado de diversos planos. 

Las SILUETAS (monócromas) deben reali
zarse -a cualquier nivel- siempre que el 
alumno tenga dificultades para interpretar
las. Generalmente se aplica en un primer P.S

tadio el recorte a MANO a fin de coordinar 
los conceptos mentales de forma y las habi
lidades o destrezas manuales. La utilización 
de los propios miembros (como instrumentos) 
es un factor de gran importancia ya que pro
duce una auténtica "comunión" entre el crAa
dor y el objeto construido. 

Collage 1 
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Tanto a mano como a tijera, la realización 
de siluetas supone, por la ausencia de de
talles internos, etc., un acto de abstracción 
(pero de signo distinto al producido cuando 
la expresión se realiza mediante la línea o el 
volumen). Es por ello recomendable la com
binación de todos estos y otros tioos de RX

presiones para conseguir ofrecer a caaa 
alumno el procedimiento más idóneo (algu
nos niños que recortan torpemente siluetas 
hacen, por ejemplo, extraordinarias figuras 
con plastilina de colores) . 

Las TRANSPARENCIAS (celofanes, et:;.) 
son muy apropiados para el estudio y obten
ción de los colores compuestos -por super
posición- y suelen aplicarse a la realización 
de las llamadas "vidrieras de cartón". 

El MOSAICO tiene como princi[)ales obje
tivos la precisión en el recorte, la exactitud 
en la 1ijación de las piezas en el soporte y ia 
ordenación compositiva. Los cortes de teselas 
pueden realizarse en formas regulares e irre
guiE;res. Las regulares pueden cortarse a par
tir de tiras superpuestas (para obtener pie
zas de tamaños iguales). lo que disminuye el 
tiempo de duración de recorte del papel. !::n 
cuanto a las teselas irregulares su recorte y 
distribución entraña mayores dificultades por 
est2r supeditadas las formas entre sí -unas 
a otras- de manera que permitan el "en
samblaje " de las que están contiguas . 

Denominamos FRAGMENTOS LIBRES a 
aquel tipo de collage cuyos elementos recor
tados son piezas de muy diversas formas y 
calidades, de papeles de distinto color, t~x-

Collage 2 
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1. Mosaico a pellizco. 
2. Siluetas a mano. 
3. Transparencias (vidriera). 
4. Mosaico de teselas (regulares). 
S. Collaje libre, mezclado con figu.ras recortadas. 
6. Siluetas monócromas (a tijera). 

Collage 6 

1r-l 
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Collage 5 

tura, grosor. brillo, rugosidad, etc. (o efec
tos de impresión reproducidos en él). Estos 
diferentes papeles se seleccionarán según 
exigencias del tema o objeto a representar o 
por el contrario se montarán los temas a 
partir de las sugerencias que provoquen !as 
cualidades del material. 

El papel o cartulina equivale -podría su~
tituirse- por cualquier otro material const1· 
tuldo por láminas delgadas. 

El grupo de otros materia les, HOMOGE
NEOS Y VARIOS, corresponde a dos situacio
nes contrastadas: la primera basada en la 
utilización de un material único; la segun~a 
en la incorporación de toda clase de matena
les disponibles. 

Una última técnica, mixta, consecuencia Y 
resumen de las anteriores, se lograría mediRn
te la combinación de todas ellas. 



Aplicación de la 
expresión plástica a las 
diversas áreas de E. G. B. 

Debemos considerar el ten
guaje plástico en el niño como 
eso, como lenguaje mediante 
el cual pueda manifestar sus 
vivencias y sus inquietudes. 

Todos sabemos que la na
turaleza infantil está sometida 
a múltiples tensiones ambien
tales, familiares, etc. Mundo 
diseñado por y para adultos, 
sin apenas cabida para los ni
ños; sociedad adulta que mar-

(2. 0 curso) 

Por Maria Pilar MARTIN IBAfiiEZ, 
Profesora de E. G. B. 

Titulada E. S. de Bellas Artes 

gina al niño porque de ella es 
una célula débil. 

A nosotros, educadores, nos 
corresponde reivindicar los 
derechos y deberes que tie
nen los niños, tratando de 
conseguir una infancia adAp
tada, creativa y autónoma, en 
base a una sociedad futura 
de esas características. Y es 
que son las experiencias de 
la infancia las que determinan 

sí se vivirá en el temor, en la 
frustración, si sé será tímido 
o inhibido, o sí se gozará de 
una vida fundamentalmente li
bre. 

El educador debe siempre 
tener presente que, en cual
quier expresión creadora, ef 
individuo forma parte de la 
misma tanto con sus pensa
mientos como con sus senti
mientos y percepciones. Aho-
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ra bien, en el niño predomina 
el factor percepción sensible 
trente a /os otros, por lo que 
tiende a expresar sus viven
cias en lenguaje plástico. Es
to nos induce a transmitirle 
un código plástico del mun
do exterior que, además de 
ayudarle en su comprensión, 
desarrolle su personalidad 
(tiene un mayor número de 
fuentes cognoscitivas), con lo 
cual mejora su trabajo crea
tivo. 

Por todo ello, /os educado
res tenemos el deber de avi
var la sensibilidad del niño 
para estimularle en un uso 
más sensible de sus ojos, de
dos, cuerpo, fantasía, y así 
enriquecer el caudal de su 
experiencia; caudal que le 
ayudará a la expresión artís
tica. Además no hay que ol
vidar el papel preponderante· 
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que desempeña el hogar en 
la personalidad infantil. El ni
ño necesita una atmósfera fa
miliar tal que se sienta segu
ro y equilibrado, y en la que 
las relaciones sensitivas con 
los objetos sean estimulantes 
en cada momento, ya que la 
vida y el arte no pueden se
pararse. 

En resumen, es necesario 
potenciar la creatividad plás
tica del niño de modo que 
mediante su dibujo-lenguaje 
pueda expresarse en todas 
/as áreas. 

Y así el lenguaje oral lo ha
rá con marionetas que. él 
e o n s t r u y e, trabajando en 
equipo con una serie de com
pañeros (dibujo-lenguaje co
mo elemento socializante). 



Harán teatro en equipo, con
obras diseñadas por el/os,
tanto en texto como en ira-
jes, etc., siempre con mate-
riales que estén a su alcance
(papeles de periódicos que
pintan, etc.).

Para el lenguaje escrito

utilizarán cartones de pala-
bras conteccionados por ellos
y, partiendo de la palabra, lle-
garán a estadios subsiguien-
tes de nombres, adjetivos, ar-

ticulos, pronombres, etc. Es-
cribirán sus cuentos con dihu-
jos y comics, que leerán en
voz a/ta para que los demás
niños participen de un pensa-
miento intantil y no de un
pensamiento adulto y adu/te-
rado.

La matemática se puede

desarrollar partiendo de la
unidad, decena y centena co-
mo tres unídades distintas en
forma y color, que e! niño
asimila pertectamente para
pasar a la suma, resta, multi-
plicación y división, sistema
métrico decimal, etc., aplican-
do siempre el dibujo como
medio de comprensión y ex-
presión.

Los problemas, una vez re-
s u e I t o s matemáticamente,
pueden razonarlos con dihu-
jos. La geometria se reduce
a un problema de tormas que
dibujan e interpretan ayudán-
dose del collage.

De las ciencias, la bofáni-
ca la estudiarán en el jardin
dibujando flores, tallos, rai-
ces, árboles, ramas, etc., im-
pactándose directamente me-

diante el oltato, tacto, etc. En
cuanto a los animales aparte
de dibujarlos y hacer coages,
protundizarán en su estudio

mediante el modelado, con vi-
sitas al zoo, donde harán sus
apuntes.

Si todo esto to enmarcamos
en una clase alegre, con mu-
cha luz, decorada por etlos, y
con sus propios juguetes que
construyen e intercambian,
estamos contribuyenda a que
el niño se sienta protagonista
de si mismo y autónomo.

Es ei dibujo de las pocas
cosas con las que el niño se
puede sentir seguro, y/a se-
guridad en él será el principa!
punto de partida para reatir-
marse en su personalidad in-
lantil,
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Por M. S. MENDEZ

De los elementos básicos de la olástica
-el punto, la línea, el plano, etc.- hemos
selFCCionado hoy el segundo elemento; como
un ejemplo de las posibilidades de enrique-
cimiento que la expresión gráfica infantil pue-
de alcanzar mediante la programación de
ejercicios a partir de estos lementos.

Se trata, como hemos dicho, de alterar el
sistema tradicional que tiende a obtener re-
sultados gráficos a partir de motivaciones
temáticas (verb3les, sonoras, escritas, etc.),
centrándonos en ia propia plástica, y arran-
cando de los elementos que constituyen di-
cha expresión.

La línea es empleada, de manera espontá-
nea o natural, y desde un principio, por el ni-
ño (garabateos), y continúa aplicándola a tra-
vés de las distintas etapas para la reoresPn-
tación de objetos, del espacio, etc.

La línea será contemplada en los distintos
niveles educativos, bien como medio expre-
sivo o bien como tema de estudio (para su
aplicación ulterior).

No vamos a entrar en este trabajo en la
expcsición científica o el análisis artistico de
este elemento; únicamente vamos a presen-
tar algunas sugerencias para la realización
de ejercicios que partan bien del elemento
plástico en sí, o de temas que favorezcan su
aparición.

Por otra parte, dado el nivel de enseñanza
para el que orientamos es#os ejercicios ^2.°
ciclo de E. G. B., aunque pudiera ampliarse
al primero), no serán necesarías explícacio-
nes en clase sobre conceptos o funciones
que la línea tiene como tal expresión plástica.

En cualquier caso, si el profesor estimara
conveniente introducir algún comentario so-
bre los valores exoresivos de la línea, tal ^n-
formación no cohártaría la expresión artísti-
ca del alumno. Pero, repetimos, no es ner.e-
sario ningún tipo de conocimiento en esta
etapa.

Contemplaremos la línea, en estas propues-
tas, en tres de sus ace^ciones: como recta
y como curva, y en algún caso como quebra-
da. Su aparición como elemento cerrada lo
excluimos, en general, ya que esta configu-
ración daría lugar a la forma o al plano.

Los dibujos que presentamos sólo tienen
un valor indicativo -como esquemas expli-
c3tivos- y en ningún caso deben ser emplea-
dos como modelos para el alumno; que debe
siempre realizar soluciones personales. Se-
ría recomendable, si acaso, Ilevar al ánimo del
niño que las versiones que pueden reali2arse
son prácticamente ilimitadas (como una an-
títesis de ciertas tendencias al estereotipo y
al dibujo mimético). Las posibilidades de va-
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ríantes en las soluciones son, de hecho, in-
finitas.

Hemos de tener en cuenta, en el caso de
soiuciones destacadamente originales, que
debe existir una coherencia entre el plantea-
miento dado al ejercicio y el resultado del
mismo (por muy imaginativo y fantástico que
el tema sea), procurando rechazar las res-
puestas "gratuitas".

Tamafios Grosores

Ltbres

La Ifnea en sf

a) La linea recta

EI estado más sencillo de la linea es el
recto; pero este mismo estado ofrece ya múl-
tiples matizaciones, dentro de la !ínea en sí
y en relación con otras líneas rectas: cam-
bios de grosor, de direccidn, de orientación
con respecto a otras (oblicuidad, ángulo, etc.).

Densldades

Convergenclas y dlverg.

Parele. y perpendlc.

Estructuras

'^ ^^ ;^
^ ^^^

Geometrlas Tlras Negatlvo Diseflo

\\1^^ ! II I/ ^

Generatriz Llbre Yolumen

,,,^^iiilll^ii^^^;,,,, ;

Aactmos

_1
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i

Vetas

Mojas

Vfento

II^ II

Cabellos

Arboles

Humo

Si tenemos en cuenta estas alteraciones de
calidad y posición de la línea recta, habre-
mos dado al niño múltiples caminos para múl-
tiples soluciones.

b) La línea curva

Uno de los procedimientos para conseg^air
cubrir una superficie a base de líneas cur-
vas es trazar una primera ondulante que c ►u-
ce el papel de lado a lado. Tomando este lí-
nea como guía podemos seguir trazar.do na-
ralelas, en forma más o menos libre, o bien
emplear esa primera línea como una gene-
ratriz que origine ramificaciones (que a su
vez engendren otras curvas) y éstas gene^en
otras nuevas que se encuentren entre sí.

Temas figurativos

Para producir trazados lineales podemos
recurrir a la representación de objetos, o su-

Retrato

Arqulteclura

Agua

Plumas

Dlseño (signo)

Fue^o

perficies, cuya configuración o estructura su-
giera el empleo de grafismos y ordenaciones
lineales. He aquí algunos ejemplos.

Interpretaclones del movimlento

Con el mismo planteamiento anterior po-
demos cambiar la temática por la de estados
de la materia en la que ésta se encuentre en
movimiento. Los resultados suelen ser se3u-
ros y de gran calidad plástica: viento, etc.

Grafismos

Presentamos varios ejemplos de grafismos.
La caligrafía, coñ sus diferencias de groso-
res; los trazados minuciosos con que se re-
presentan texturas o calidades superficiales
de la materia; el trazo o pincelada de caréc-
ter gestual; la linea correspondiente a un
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BAMEIINS ESCOLARES DEL
DESNRROLLO INHINiII

conozca os pro emas
" só ms h^ o a u nose su ^

Los niños tienen su mundo. Un mundo en el que los adultos apenas penetramos.
Pero ^por qué sucede esto? Unas veces por comodidad, otras por falta de for-
mación y otras, las más, por falta de información.
Esas lagunas pueden ser cubiertas. Los padres y educadores pueden conocer
los problemas de sus hijos o alumnos y cómo Ilegar a solucionarlos.

Veinte temas, contenidos en cinco cassettes, le informarán de los problemas
referentes al desarrollo infantil y sus limitaciones, tanto físicas como mentales.
Los temas son !os siguientes:

t. Los trastornos infantiles del habla.
La tartamudez. Los niños con difi-
cultad para leer y escribir (las
dislexias). La falta de atención es-
colar. Los problemas de adapta-
ción escolar.

2. Los trastornos infantiles del habla.
Los niños con pronunciación de-
fectuosa. La escolaridad en los ni-
ños con defectos intelectuales. La
inteligencia defectuosa. Los temo-
res en el niño.

3. Salud física y rendimiento escolar.
Trastornos sensoriales y escolari-

SERVICIO DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO DE

EDUCACION Y CIENCIA.
S^cr^taria Generol Técnica.

Ciudad UniversiMria - Modrid-3. Tfno. 449 77 00

dad. Problemas infantiles y educa-
ción especial. EI niño epiléptico.

4. Los niños superdotados. Las difi-
cultades en el aprendizaje. EI niño
zurdo. Personalidad y futuro profe-
sional.

5. La escolaridad y los nuevos medios
de enseñanza. Los internados in-
fantiles. Factores socio-económi-
cos y desarrollo infantil. Influen-
cias genéticas en el niño.

Precio de la obra: 1.000 pesetas

Deseo me remitan contra reembolso la obra •Ba-
rreras escolares del desarrollo infantil.

DOn-- -_- -- ._-_---_
Domidlto ._ - _ _ _ - - ._ - - - -

Poblacibn ._ _ ' - - - - - - - _ -

Provineia - - - - - - DM. Patol - - -



Quebrados

Plumflla

Grabado

Grái.-Textura

"Optical"

Alambre

apunte o boceto, o dibujo, que tiene vida qor
sí m^sma (es como el trazo del artista-sismó-
grafo); o el conjunto de líneas que ofrecen
efectos ópticos.

Lineas no dibujadas

No podemos entender únicamente como
línea la huella dejada por el lapicero, el pin-
cel, etc. Podemos entender como tal cualquier
clase de incisión, o filamento, o incluso la
hilación producida por una serie de materia-
les alargados. Incluimos el ejemplo de graba-
do en yeso o linóleum, como un caso de los
expuestos.

Expresión Iibre de conceptos o sensaciones

Otro tipo de ejercicios pudiera consistir en
representar, mediante líneas o grafismos:
equivalencias de colores, ideas o conceptos

Trazo gestual

Escritura

Palllloa

cristal

Libertad

L. senslble

Diseóo

Hiio tensado

RoJa

Ritmo
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abstractos o de cosas, Presentamos ocho
ejemplos.

Sombra y volúmenes

Las líneas fina o gruesa o superpuesta pue-
den servirnas para contrastar planos con dis-
tintas intensidades de luz, o gradualmente zo-
nas de una superficie esférica o curva.

Valor expresivo de la Ifnea

Toda esta práctica que hemos propuesto
será de un valor propedéutico para el bachi-
Ilerato. EI niño habrá adquirido de forma ex-
perimencial muchos de los conocimientos que
va a recibir después de manera más intelec-
tiva. Los programas de este área en la Ense-
ñanza Media incluyen estudios de la línea de
una manera ya cient+fica (estados dinámicos,
estáticos, etc.), que serán fácilmente asimi-
lables por el niño al haber intuido o adelan-
#ado resultados en estas etapas anteriores
(E. G. B.).

Recrso

ij

Bondadoso

Planos

AntipAtico

Huida

Estera

LENGUAJE E. G. B.
1.° 2 ° 3.° 4 °

5° 60 70 80

Diego/LÓpez/Tusón

27 x 21 cm. En color.

Nueva serie de lenguaje, para todos los
nieveles de E. G. B. De acuerdo con las
últimas orientaciones del M. ^E. C. y se-
gún las corrientes de la más avanzada
pedagogía.

FRANCES E.G.B.
ó.°

Moreu/Rey

70

23 x 17 cm. En color.

8.°

Ilustrado sugestivamente, pone al alcan-
ce de los niños las nociones de francés
de manera ^práctica y graduada, permi-
tiendo asimilar con facilidad las farmas
vivas de esta lengua.

D.iDña . .............................................:........
....................................................................
Dirección postal ..........................................

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

Desea recibir com° pedido de muestra (un ejem-
plar por tftulo, con el 5^0 por ciento de descuen-
to) los libros señalados

SOLICITE EL CATALOGO

n ^M' ^ ' ^ ^

, .^
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Rosa-Maria LOPEZ-BARRIS

(Fotos: Isolina López-Barris)
.

Antes de iniciarse el presente curso esco-
lar el periódico madrileño "EI Pais" pub!icó
un artfculo, firmado por E. Adobes, en el aue
exponía lo siguiente bajo el título de Escaso
interés de los coleglos de Madrid por el Mu-
seo del Prado:

"SÓIo 37.000 alumnos de EGB y BUP
vísitaron con sus centros escolares el
Museo del Prado durante el curso 1975-
1976. Hay que tener en cuenta que esa
cifra engloba a los estudiantes del dis-
trito escolar de Madrid, que serán la
mayoría, y a los procedentes de otras
provincias españolas que se acercan a
la mundialmente famosa pinacoteca, con
ocasión de sus excursiones y viajes de
fin de estudios a la capital."

Añade que esta cifra "resulta bajísima si
se tiene en cuenta que entre los dos niveles
educativos podrían haber estado matricula-
dos en Madrid en dicho curso académico
alrededor de 600.000 alumnos". Posteriormen-
te afirmaba que, según testimonios de alau-
nos profesores, tal visita se realizaba "p^ra
quedar bien con los padres": Hacía notar asi-
mismo que fuentes próximas a la dire^r,ión
del museo opinaron que "se observa, por la
forma que transcurren tales visitas, que fas
mismas se efectúan de manera absolutamen-
te improvisada, que los estudiantes no las

Placa a Ia entrada del Museo de Arts Abstraato de 1 n
Casteltena (Madridj
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VKta general del Museo de Arte Abstracto de la Cas-
telóana (Madrld)

han preparado previamente en c^ase y que,
sobre todo, se aprecia una gran falta de p^e-
paración por parte del profesor que dirige la
visita...".

Si este enjuiciamiento merecieron algunas
de las visitas que se Ilevaron a cabo a la gran
pinacoteca, cuando tantos y tan magníficos
libros se han escrito sobre la misma y las
obras que atesora, ^qué opinarían de las que
se realizan a otros museos sobre los que hay
pocas publicaciones o ninguna?

Como quiera que tanto en las Orientacio-
nes pedagógicas de la Educación General
Básica como en el Plan de estudios del ba-
chillerato se recomiendan las visitas a los
museos, les sugiero una que pueden efectuar
cómodamente y que tal vez sea un ámbito
museal desconocido por muchos de los que
viven en la capital de España. Se trata del
Museo al Aire Libre de Escultura Abstracta
que,existe en el Paseo de la Castellana. Es
verdaderamente el arte que sale al paso riel
ciudadano. Arte en la calle.

Por ser un museo al aire libre no estare-
mos condicíonados en la visita ni por un ho-
rario de apertura ni de cierre. Tampoco se
nos limitará el tiempo de permanencia, ni la
edad de los alumnos, ni el número de ellos.
AI no haber afluencia de público no queda-
rán bloqueados los fines que Ileva implícita
toda visita a un museo: posibilidad de con-
templación y disfrute de las obras expuestas.
Estas, que no son muchas -en la actualidad,
catorce-, no producirán cansancio en el
alumnado. Por otra parte, es arte de nuestro
siglo XX. Este debe ser conocido. Aceptarlo
o rechazarlo es otra cuestión.

EI espectro de posibilidades educativas y

culturales que nos ofrece este museo es tan
grande (1) que no quiero dejar de invitar!es
a que realicen la visita con sus alumnos, a
través de las páginas de esta revista. Para
ello les ofrezco una serie de datos sobre el
mismo- en especial para el profesorado no
especializado en la rama de arte-, ya que
no existe ni el más mínimo folleto explicati-
vo a disposición del público sobre este en-
torno artístico.

Por otra parte, el lugar es ideal para que
el alumno pueda realizar el dibujo de la es-
cultura que más le haya agradado o impre-
sionado y lo es también por un fin enrique-
cedor y cultural, para Ilenar los tiempos de
ocio que los logros laborales de la socieddd
actual va consiguiendo.

Arte abstracto o no imitativo, en sentido
general, es aquel en que el artista inventa
sus propias formas en vez de inspirarse en
la naturaleza.

Representaciones artísticas de tioo abstrac-
to se encuentran ya en algunas expresiones
plásticas del hombre de la prehistoria. Des-
de esa época, pasando por el arte árabe y
de otros pueblos, hasta Ilegar al Jugendstil,
Cubismo y Kandinsky, quien en 1910 pintó la
primera acuarela abstracta, media un largo
camino.

Herbart Read, en un ensayo sobre Kandin-
sky, afirmó: "... Ilegó un momento en que la
abstracción como tal se podíañ deducir de
los aspectos extremos del Jugendstil, y el
descubrimiento fue de Kandisky".

Se puede decir de forma genérica que el
antecedente más directo del Arte Abstracto
está en el Cubismo, movimiento pictórico Ile-
vado a cabo por Picasso, Braque, Juan Gris
y Léger (1907).

Kandinsky, buscador incansable de analo-
gías entre música y pintura, expresó así su
concepción del arte. "Los colores y las for-
mas despiertan por sí mismas poderosas re-
verberaciones psíquicas. EI espectador debe
mirar una p^ntura como a una combinación
de forma y color que refleja un estado de
ánimo y no una realidad exterior."

Es esta carencia referencial a una repre-
sentación icónioa lo que colocó a los artis-
tas abstractos en un terreno estético con ore-
ocupaciones de tipo espiritual -caracteris-
tica que fue distintiva también de los infe-
grantes del grupo De^r Bleue Reiter (EI Jinete
Azul) (Munich, 1911)-. Ello fue la causa de
que su arte no estuviera al alcance de la sPn-
sibilídad media de sus contemporáneos. En
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momentos posteriores esa actitud fue su^e-
rándose.

Este arte no figurativo concebido por un
ruso tuvo gran desarrollo en América.

En España, hasta bien avanzado el sigio
actual, no apareció ningún artista relevante
en esta tendencia artística. La causa se de-
bió a que el arte figurativo fue el oficialmen-
te admitido durante mucho tiempo.

La renovación escultórica no sólo de nues-
tra patria, sino para el mundo entero, provino
de los españoles: Pablo Gargallo (1881-1934)
y Julio González (1876-1942), a! demost ►ar
las posibilidades plásticas que brindaba el
hierro y la conjugación perfecta que se lo ĉ^ra
con lo cóncavo y lo convexo, lo Ileno y lo
v2cio, el espacio circundante formando parie
de la obra escultórica.

Sin pormenorizar en los avances del arte
de vanguardia en nuestro país, se aprecia
que es hacia 1950 -cuando España va recu-
perándose económicamente de sus tres años
de guerra civil y ve concluida la gran etapa
de aislamiento diplomático con el retorno cie
los embajadores- el momento en que van
conociéndose más ampliamente las nuevas

Jullo Gonzélet: Escukura en hierro

Jullo GonzAle2: Eacultura en hlerro

Jullo González: Escultura en broncs



^ ^V.^o
^^ P ^ro^ ^ *5 ^^^ o^ or° ^ s^ ,^P ^r° o^^P P ro ^^

^lP P^ P^ ^° ^o^° ^^ ^► P ^^ ro ^^ ^ ^^ o0
P^ ^^ P^ o^ ^^^ ^^^ t^^i 0 ro^, ^e ^rs $s ^^
^Q G e^ ti° do ^^ rG t ^ ^ ^. P0 vP ♦ r^ 0^ f o^♦ e s ^ rV ^ e^^ ^^ ^1G A♦ ^r^ rG o^♦t

♦ .^ ^^ ^,^ ro °o^ ^^ ^lP °ro
^^G p^e 5 °d° g, ^ ^1P ar^ as

ede cot^e^a ^eat^ ^ tro 50,^P, o P°^ ^^°
.`a^^ ta^a to^^ ^a^ ^♦ r,rG ^^, PQ^r tr^ dr♦

a`Jd co^^ oa^ e^e Q ^P t^5 0^1 or Q^ati^ ^0
e^e e^` ei ^^e y GG Gr ^ er ^ Q^a, ae o^^ e^, ^,0 5 rG 8♦ ^,^G ^^

ar° ^(^ te5 t^a^` 5 co ^aa^a r,^ G^P Qat ^^^ ^..5ia ^P a^a d^a ^e a ^G ^1 do , G ^i :;:,:^::
::<,:;::^.::<,.>.. .,^a ^,ti o p ^e ,^a de p ^G ^ ^P ^o ^ ^^ .::::.:v;>::::::<,do ta 6^ ^♦ ^^^ ^aó 5 0, e.^^

^^e^` ^^c° et ^ '^ca 5 ^a^ Q ^ ^ _..,...:'`:^^:>,:'.;>:!;;:»...^^ o< <^^ a d ^^^ a^a pa ^?• o
5 ° e ...... .. .^,• ^, .} >de .\coo, ^ato , 5^ ^ ados 5 Qa^a ^t^a , at^^

P
e \^ o

^e^ 5.^ t^J t^o S a5 de ^d ^`^o `ca de `o , o e^ 5 es^ , ^,a ^^ . :. ,. , >;
e^` ^,Q^ at c^b bt^`^` 05 ^ ot^e e^ ^ ^ .a d^ cc^o Q ;'o ^ ^^ e ,.

♦ e ^JP t r 5`^ ^``^ e^c eQc e5^ ^` a o►J o ;^c^ ^ de oa^ ca ^ ^b d c ' ^^ ^oa :;1,^v5v^,e^ tat a^` ^oce^`a5a JeS^^^\^o^^^o ^\co, ^^e^ x :.. . > t - ^:♦ c áQ ,<;:::;.;^ :.:>;;>^ e a . ,
`d

,, ,,
e ^` a ^ ^ o tt^^♦ ce^ \ ^a5 5^a ^° bg`c t^°^ ^e^

♦ e o^° o,J^t t ae t,c° . o\ o°^ c^`° ;.>::::::;;>:,;:>>:;;.;,:.:
^` ^^ .. ;> .^`^ ^^`G ^` e bGe1a e^^5ti` ^do ^o 05 ^ 5J ^,`^♦ d a^5p ^ J

♦ <e ,^^ _^. ,;^t^ „^e .^ .... ..... ...... .a^a ^\,^a o^,^ ^`o^, ^e,.e aQ G` e

^ec aceQ o5 ^ ^o^^
de ^ t^^^` a e

^.^^^ ,^1^a^-^\^SGO^at .

e



Gerardo Rueda: Mural

formas de concebir eI arte más allá de nues-
tras fronteras, y cuando brota una gene ►a-
ción de artistas abstractos.

Las exposiciones conjuntas de esculturas
no figurativas de Angel Ferrant, Jorge áe
Oteiza, Eudaldo Serra y Carlos Ferreira, en
enero de 1951 en las Galerfas Layetanas de
Barcelona, patrocinadas por el "Club 49", y
después en Bilbao y Madrid -en todas las
cuales alcanzaron un resonante éxito-, así
como Ia organización en ese mismo año en
la capital de España de la Primera Bienal
Hispanoamericana de Arte, posibilitaron el
que el estamento oficial adoptara una acti-
tud distinta en relación al arte de vanguarc+ia.

Esta Bienal, suscitadora de enormas polé-
micas artísticas, hizo expresar a Eugenio
d'Ors "el arte Ilegó hasta la cocina".

La segunda Bienal se celebró en La Habs-
na (1953) y la tercera en Barcelona (1955).
No hubo más.

Como grupos artísticos con inquietudes re-
novadoras no se pueden olvidar los surgidos
en Barcelona, Dau-al Set (1948); en Madrid,
EI Paso (1957); en Valencia, Parpalló, y en
Cbrdoba, Equipo 57, ambos fundados en el
mismo año que EI Paso.

La creación del Museo de Arte Contempo-
ránEO de Madrid, aunque de forma provisio-
nal en 1959, y algunos otros más dedicados
al arte de nuestro siglo XX, propiciaron que
la plástica más novedosa pudiera ser cono-
cida por el público. Por otra parte, las Gale-
rías de Arte colaboraron en esta tarea. La
Sala Gaspar de Barcelona primero y después
la Galeria 8iosca y la Juan Mordó en Madrid
más tarde, organizaron exhibiciones de arte
vanguardista. Con ello ayudaron a crear un
cambio de clima entre los amantes del arte.

AI conocimiento del Arte Abstracto, en su
aspecto teórico, contribuyó en primer lugar
el que en el año 1953 se celebrara en San-
tander el Primer Congreso Internaciona! ,^e
este arte patrocinado por Fraga Iribarne, y,
en segundo lugar, la Primera Exposición In-
ternacional de Arte Abstracto que se organizó
también en la capital santanderina al año si-
guiente. En Madrid, la Exposición Internacio-
nal de Arte Fantástico de 1954 fue, en reali-
dad, un complemento de la realizada en San-
tander. Hubo otra en Valencia en 1956 de
"Arte Abstracto Español"...

En 1958, en al Bienal de Venecia, el vasco
Eduardo Chillida obtuvo el Primer Premio de
Escultura. Fue el espaldarazo a un arte espa-
ñol renovador y abstracto.

Es en la década de los sesenta cuando
podemos considerar se afianza el Arte Abs-
tracto. La crisis de la abstracción, tanto en
la Península como en los países occidenta-
les, se inició en 1963. Sin embargo, este Arte
no figurativo no ha concluido su evolución.
Busca nuevos derroteros, originales formas
inéditas de expresión artística a través de los
insospechados materiales.

EN EL MUSEO DE ESCULTURA
ABSTRACTA

Este se halla emplazado bajo el paso ele-
vado que sobre el amplio oaseo de !a Caste-
Ilana -cuyo trazado en forma de camino
arbolado ya se aprecia en el plano de Juan
López de 1812-- une las calles de Juan Bra-
vo y Eduardo Dato.

Los doctores ingenieros de Caminos Juan
Antonio Fernández Ordóñez, Julio Martínez
Calzón y el "disidente" Alberto López Dóriga
fueron los autores del proyecto de este paso
elevado que, presentado al concurso de 1968,
consiguió ser aprobado.

La longitud del puente es de 320 metros
en total. Su anchura de 16 metros. De ellos,
un metro y medio es para aceras. La calza-
da, de doble circulación, mide, pues, 14,5
metros.

La cimentación del paso elevado ofrecia
serias dificultadas, ya que se debía reali^ar
sobre una línea de Metro, el túnel de los en-
I^ces ferroviarios, además de cinco colecto-
res. Se cimentó sobre pilotes de hormigón
armado a gran profundidad. Uno de ellos,
con un diámetro de 1,80 metros, se le hizo
penetrar 40 metros.
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La diferencia de nivel que existía entre ia
calle de Serrano y ia Castellana se salvó as-
r,alonando el tramo a tres niveles por medio
de terrazas. Una parte de la calle Martínez
de la Rosa, denominada popularmente "ia
calle de la S", se suprimió a fin de no cortar
la visibilidad horizontal del museo.

Si bien en un principio se pensó dedinar
la parte inferior del puente a zona comerc^al,
poco a poco fue tomando cuerpo la idea de
cdr►vertir ese espacio en ámbito museal, en
un lugar para la convivencia ciudadana, en
el que se rendiría homenaje a los esculto!es
abstractos españoles, exhibiendo en él sus
obras.

Unicamente esculturas adscritas a esta fPn-
dencia artística las hallaremos en el Museo
de Arte.Abstracto Español de Cuenca y en
éste al Aire Líbre de Madrid.

En el de las "Casas Colgadas" conquenses
se exhibe tanto pintura como escultura. Fn el
madrileño, por su misma condición de no ser
un museo cerrado, sólo obras escultóricas.

Obras no imitativas, junto a figurativas, se
encuentran en los museos de Arte Contem-

Amadeo Gabino: Escultura en acero lnoxldable

^
Marcel Mart(: Escultura en mármol

Móv ecero Inoxldable



ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
Es una colección de publicaclones sobre experiencias, estudios e innovaciones aduca-

tivas, distribuldas en tre$ series y realizadas por Inspectores, Psicólogos, Pedagogos, Profeso-
res de E. G. B, y especialistas en las distintas áreas y niveles educativos.

SERI^E PR^EESCOLAR

1. La matemática en Preescolar y 1? y 2^ de E. G. 8. 1U0 ptas.

2. Area de expresibn dinámlca: educacibn psicomotriz. 100 ptas.

3. Area de expresibn plSstlca. 100 ptas.

4. Et lenguaJe en fa Educación Praescolar y Ciclo
de E. G. B.). 200 ptas.

Preparatorio (1 a y 2°

5. EI lenguaje en la Educacibn Preescolar: Catalán-castellano. 20a ptas.

SERIE E. G. B.

1. La enseñanza de las ciencias y sus re/aciones interdlsciplinarias en ta
2.8 eta^pa de E. G. B. 100 ptas.

2. Didáctica de la Lengua Inglesa, 1. 100 ptas.

9ERIE ORIENTACION

En preparación:

. Requisitos y perspectivas de/ campo protesional administrativo y comercial.

. Requisitas y perspectivas del campo protesional de artes grSticas e in-
dustria papelera.

Coordina Ia Colección el Servicio de Planes de Estudlo y Orientación de la Subddrec-
ción Ge^neral de Ordenación Educativa (Direcclón General de Educaclón BSsica).^

Venta en:

• SErvicio de Pubiicaclones det Ministerlo de Educación y Clencia.-Ciudad Universltarla
Madrid-3.

1
• Planta baJa de! Ministerlo d^e Educaclón y Ciencla -AlcalB, 34. Madrid-14.
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Andrés Alfaro: Escullura en acero inoxidable

poráneo (en España existen un.os treinta y
cinco) y aproximadamente unos veinte ^os
2lbergan junto a obras de otras etapas artís-
ticas.

Eusebio Sempere, junto a los ingenieros
que proyectaron el paso elevado, fue con-
figurando el museo en estrecha co!aboracíón.
Las obras qué figuran en el mismo se dehen
a la generosidad de los artistas españo!es o
de sus herederos, que las donaron a! Ayun-
tamiento, para que éste, a su vez, las dis-
pusiera para el disfrute de todos.

No cabe duda que faltan en este singu^ar
museo representaciones plásticas de artistas
de la talla de un Pablo Gargallo (dado que
su hija no poseía ninguna escultura del tama-
ño adecuado para donarla); de un Angel Fe-
rrant (aunque se realizaron gestiones para
que una obra suya figurara en este lug2r);
de un Jorge de Oteiza (quien no pudo reaii-
zar por entonces ninguna a causa de su mu-
cho trabajo); de un representante del arte
hispanoamericano, de la argentina Alicia Pe-
nalba se dijo habría una escultura en el mu-
seo, pues Ilegaría posteriormente Iverano ae
1972), pero no fue así; de un Eduardo Ch^lli-
da (su "Lugar de encuentros III", en hormi-
gón, estuvo cierto tiempo sobre unos sopor-
tes en vez de estar suspendida bajo el paso
elevado, mientras se dilucidaba si se colga-
ban o no las ocho toneladas de !^eso de la
escultura (2). EI 8 de abril de 1973 fue reti-
rada y se Ilevó para ser exhibida en la Gale-
ría Maegh de París primero y en la Fundac^ón
Miró barcelonesa después, en donde quedó.
Quizá próximamente esta obra a la que se le
puso el nombre de la "Sirena Varada", la
veamos en el lugar para el que la concibiá su

autor). También se nota la ausencia de un
Joan (se está procurando que una obra del
artista catalán se presente en este ámbito
museal único en Madrid), etc.

EI museo, que no fue inaugurado oficial-
mente, "se abrió" al público en julio de 1972.

Cuando se preguntó a Sempere el mot^vo
por el cual las obras expuestas eran abstrac-
tas, respondió: "No digo que no haya escul-
turas figurativas importantes, pero los gran-
des artistas españoEes son y han sido abstrac-
tos". Afirmó también "aunque a la gente le
parezca revolucionario (el museo), hemos es-
cogido una muestra de arte abstracto clásico
para una iniciación del espectador" (he aquí
una misión educadora que deberían cumplir
muchos de nuestros museos ^Se puede pe-
dir algo más educativo y apropiado para la
realización de una visita escolar a un entor-
no artístico? (3).

Cabe destacar, como algo muy signific^t^-
vo, que al logro de este museo colaboraron
tanto arquitectos, ingen!eros como esculto-
res y pintores. Se realizó así una integrac^hn
de las Artes. Arte y Técnica de nuestro tiem-
po se encuentran asociados en él.

Recientemente se ha constituido una Aso-
ciación de Amigos del Museo de la Caste-
Ilana. EI acto, que tuvo lugar el 25 de octubre
de 1977, estuvo presidido por Eusebio Sem-
pere (artista plástico), por José-Antonio Fer-
nández Ordóñez y Julio Martínez Calzón {am-
bos doctores ingenieros de Caminos, autores
del paso elevado, como ya se mencionó 3n-
teriormente). Esta entidad posee sus corres-
pondientes estatutos. Entre sus pronósito^ se
halla el de lograr instalar la escultu•a de
Chillida, colocar una de Miró, quizá ampl+ar
el museo..., así cemo evitar hechos vandál^-
cos de que han sido objeto obras como !as
de Subirachs, Chirino..., y que las escultu-
ras expuestas sean objeto de cuidados de
todo tipo, tal como de limpieza, reparación
de desperfectos, etc.

Las obras que son orgullo de este museo
no tienen título. Dice Seuphor acerca del na-
pel del espectador: "Me parece que ante el
arte abstracto, más que ante otra forma algu-
na de arte, el esoectador está Ilamado a des-
empeñar el papel de colaborador en la crPa-
ción. Se le pide que tenga riquez3 espiritiial
y que !a prodigue sin complacerse en ningu-
na clase de pereza."

En la primera terraza nos encontramos con
obras de Julio González y Alberto Sánchez,
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los dos precursores indiscutibles de la escul-
tura moderna.

JULIO GONZALEZ
(Barcelona, 1876. París, 1942). ^
' Escultura en hierro (I).

La escultura de Julio González es la que
se halla más próxima a Ia placa en la que se
puede leer: "Ayuntamiento de Madrid. Museo
de la Castellana. Escultura Abstracta. Junio
1972.

La obra fue donada por su hija Roberta,
pintora.

Julio González fue pintor y escultor. En
1900 se trasladó a París con su hermano
Juan. Allí conocieron a grandes artistas, ?i-
casso, Brancussi... La muerte dek hermano
en 1908 le afectó profundamente. En ese año
abandonó toda actividad artística.

Estando trabajando en la Renault (1916-17),
aprendió la técnica de la soldadura autógena
que luego emplearía en la realización de s^s

José Mar(a Sublrachs: Escultura en hormlgón y aluminlo

Jos^ Marfa Sublracha: Eacultura en hormlgón y aluminlo

Andréa Aifaro: EacuNura en acero Inoxidable



Ralael leoz: Estudfo estructural

revolucipnarias obras, verdaderos "dibu^os
en el espacio".

Dentro de su producción destacaré EI sue-
ño, EI hombre.cactus, La Montserrat (mujer
campesina que simboliza a Cataluña). Esta
obra figuró en el pabellón español de la F.x-
posición Uinversal de París en 1937, junto al
Guornica de Picasso, un cuadro de Miró, EI
segador (perdido), y una escultura de Alberto.

La segunda Montserrat, sin concluir, la ini-
ció el año de su muerte. Es una muier arro-
dillada y gritando, una alegoría al drama de
la guerra.

Gran parte de sus obras se hallan en el
Musée National d'Art Moderne de París, por
donación de su hija Roberta (4).

En el mismo nivel, y frente a la escultl^ra
de Juifo González, se halla la de Alberto.

ALBERTO SANCHEZ PEREZ,
conocido oor ALBERTO

(Toledo, 1895. Moscú, 1962}.
' Escultura en bronce (II).

Esta obra ha sido concedída al rnuseo por
sus herederos.

Alberto es otro gran innovador del arte
escultórico. Además de escultor fue pintor,
dibujante y escenógrafo.

Cuando Alberto tenía diez años la familia
se trasladb a Madrid, pero él permaneció en
Toledo aprendiendo el oficio de herrero. AI
enfermar de la vista dejó esta ciudad y se
unió a su familia en la capital de España.
Reaiizó díversos trabajos y Ilegó a ser pana-
dero como su padre.

Cuando inició su actividad artísti_ca reai-
mente fue en Melilla, lugar en el que cumplió
el servicio militar (1917-20). Allí causaron
sensación sus cabezas de moro y mora.

Una vez licenciado conoció en Madrid al
pintor uruguayo Rafael Barradas. Este elPVó
su nivel cultural y le relacionó con el mundo
intelectual y artistico de la época

Después de haber expuesto en el Salón de
Artist3s Ibéricos (1925), en el que sus obrŭ s
obtuvieron un gran éxito, se le concedió una
beca por tres años donada por la Diputación
Provincial de Toledo.

En i926 fundó, con Benjamín Palencia, la
Escuela de Vallecas para "levantar un nuevo
arte nacional".

Enseñó dibujo en los institutos de enseñan-
za media de EI Escorial y Valencia.

En 1938 fue enviado a Moscú para dar cia-
ses de dibujo a los niños españoles allí exi
liados, dedicándose también a la escenogra-
fia, actividad que había desarrollado también
en España con "La Barraca". En la caoical
moscovita murió.

Obras suyas son: Maternidad, Minerva de
los Andes, La casa del pájaro ruso, etc., asi
como !a escultura que figuró en el pabel^on
de la Exposición Internacional de Paris (1937)
citada ya al referirme a Ju1io Gonzáfez, que
Ilevó por título EI pueblo espaíiol tiene un
camino que conduce a una estrella (hoy se
halla destruida).

En Madrid existe la "Fundación Alberto".
Las e;cposiciones itinerantes de su obra dan
a conocer a los amantes del arte su hacer
artístico. En Toledo, de donde es oriunao,
en el Museo de Arte Contemporáneo (inau-
gurado el 23-III-1975) se muestran exclusí^a-
mente obras de él en dos salas.

Los logros a los que Ilegaron los artistas
anteriormente mencionados fueron continua-
dos por los escultores a los que voy a refe-
rirme a continuación.

En !a terraza superior, y en su parte cen-
tral, hallaremos un mural de Gerardo Rueda
y una escultura metálica de Gabino.

GERARDO RUEDA
(Maario, 1926^.
` Mural (III).

Gerardo Rueda estudió Leyes en la Uní-
versidad de Madrid. En 1954 emperó a pin-
tar. En ese mismo año se inclinó hacia la
abstracción.
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Fue fundador, junto con Fernando Zóbel y
Gustavo Torner, del mundialmente fam^so
Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.
Iniciadas las obras de acondicionamiento de
ias "Casas Cofgadas" el 1 de julio de 1963,
tres años después exactamente, se abrían sus
puertas al público.

Títulos de sus creaciones artísticas son:
Honemaje a Antón Webern, Cuadro blan:;o,
Cuadro negro, etc.

AMADEO GABINO
(Valencia, 1922).
` Escultura en acero inoxidable (IV).

Amadeo Gabino es hijo de un escultor EI
estudio paterno fue el punto de reunión de
numerosos artistas durante la guerra es?a-
ñola. Quizá este ambiente le Ilevó, sin dudar-
lo, a su vocación escultórica. Una vez finali-
zada la contienda pasó a realizar estudios en
la Escuela Superior de Bellas Artes de Va-
lencia.

Obtuvo diversas becas para Italia, Franr,ia,
Alemania y Estados Unidos. Estas le "libera-

Francisco Sobrlno: Eacultura en acero Inoxidable

ron" de los con^cimientos adquiridos en la
escuela de su tierra natal.

De 1960 data su primera escultura abstrac-
ta en hierro.

En su producción abundan las referencias
al cosmos y a la conquista del espacio: Es-
tela espacial, Marte, Yelmo de la noche...
Hay connotaciones a la música. en Variacio-
nes, etc.

Gabino fue uno de los componentes del
equipo que instaló el pabellón español de ia
Exposición Internacional de Bruselas (1966).
Realizó la reja-puerta de Ia entrada prin-
cipal del pabellón español en 1a Feria Mun-
dial de Nueva York (1964-65), etc

Hace poco tiempo el director de la Kuns-
thalle de Hamburgo (Alemania) adquirió una
obra de este escultor para el museo.

En la tercera tErraza, que es la aue contie-
ne más obras, se encuentran las de:

MARCEL MARTI
(Alvear, La Argentina, 1925)
" Escultura en mármoi (V)

Marcel Martí, hijo de catalanes, aunque na-

Martfn Chlrino: Escultura que amerge del agua

Manuel Rlvera: Mural, acero inoxldable
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cido en tierras de América, vivió desde niño
en España. Reside en Barcelona. Por ello su
obra cae en la órbita de la escuela catalana.

Empezó siendo pintor, dedicándose a la
escultura a partir del año 1953. En 1958 rie-
rivó del arte figurativo al abstracto, utilizan-
do, con acierto, todo tipo de materiales para
la realización de sus obras.

De Marcel Martí son Totem, Medas, Ado1-
man (presentada en 1a Feria de Basel Art 8,
1977, junto a otras esculturas de artistas del
mcmento actual, seleccionadas por la Galería
René Métras, de Barcelona).

Este artista catalán considera que el dPS-
tino más digno para una escultura es cuan-
do con la misma se consigue una integrac^ón
perfecta con la arquitectura y el ámbito ur-
bano. Lo prueba tanto la escultura monumen-
tal que realizó en la plaza de Montbau, de
B2rcelona, en cobre, con;o la que figura en
la autopista del Mediterránt^o, a la que el au-
tor denominó Tarrest, como ésta, en mármoi,
de la Castellana.

EUSEBIO SEMPERE
(Onil, Alicante, 1924)
' Móvil en acero inoxidable (VI)

Eusebio Sempere es artista ambivalente,
como muchos de esta generación. Es pintor
y escultor.

En Valencia asistió a la Escuela de Artes
y Oficios y posteriormente cursó los estud^os
en la Academia de Bellas Artes de San Car-
los de la capital del Turia.

En 1948 la Universidad de Valencia le otor-
ga una beca para trasladarse a París. De

1949 a 1960 reside en esta ciudad. en donde
conoció a Vasarely, Arp y otros pintores geo-
métricos.

En 1949 inició su camino hacia la ahs-
tracción. Se adentró en el camino del Op-Art
(arte óptico), y en 1955 hizo sus primeros re-
lieves luminosos móviles. Sus experimentos
con luz, color, atmósfera y movimiento son
de una gran belleza plástica. Junto con la
pintora cubana Laly Soldevilla publicó en
París un manifiesto sobre el empleo de la !uz
en la obra artística, en el mismo año en que
exponía en el Salón de Relitées Nouvelies
(año 1955).

Sempere ha obtenido becas del Estado
francés, de la Fundación Ford -de ahi su
estancia en América- y de la Fundación Juan
March (1965).

La idea de integración de las artes en
"colaboración individualizada" la pensó Ile-
var a cabo junto con un músico -Cristóbal
Halflter (5)- y un poeta ^lulio Campal-,
pero la aspiración se quedó en un hermoso
proyecto solamente, ya que la IBM, patroci-
nadora del mismo, no aportó los costes ne-
cesarios (1967). Colaboración valiosísima
prestó a este museo de la Castellana al con-
cebir para él la barandilla del pasu elevado,
los bancos y los focos luminosos.

Recientemente Sempere ha donado a.Ali-
cante su colección de obras de arte del si-
glo XX. Las mismas se hallan en la "Casa de
la Asegurada". La inauguración tuvo lugar en
noviembre de 1977.

De su hacer esCultórico son: Móvil (obra
artística de la que es el más genuino repre-
se,ntante español), Luminosidad del círculo,
Organo (escultura móvil que se halla en el
jardín de la iachada de la Fundación Juan
March, de Madrid, 1977).

Tiene en proyecto realizar una escultura
que Ilevará por nombre Como una estrella,
para obsequiarla a la ciudad de Alicante.

La inquietud creadora de Sempere le ha
Ilevado a experimentar las posibilidades que
ofrecen las computadoras para la expresión
artística (arte cibernético).

JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927)
' Escultura en hormigón y aluminio,
que debía ser acero (1972) (VII)

Subirachs asistió a las clases de la Es-
cuela Superior de Bellas Artes de su ciudad
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natal, Barcelona, aunque Ie hubiera gustado
cursar la carrera de Arquitectura.

Trabajó después en el taiier del escultor
Enrique Casanovas. Consiguió una bolsa del
Instituto Francés para poder seguir estud^os
en París. Después vívió en Brusefas dos años.

En 1955 inició una serie de esculturas a ►os-
tractas en las que empleó materiales infre-
cuentes.

La primera escultura de tendencia abstrac-
ta que se colocó en Barcelona en el año 1Q57
en los jardines Mundet se debió a Subirachs.
EI hecho tuvo enorme resonancia tanto a ni-
vel popular como en ias esferas artfsticas e
intelectuales del país.

Unos seis años más tarde -1963-- volvió
a formas neofigurativas.

Ha realizado diversos monumentos, como
el de recuerdo a Ia XIX Olimpíada de Méxi-
co, D. F. (1968), y el dedicado a la Marina y
a Monturiol (éste neofigurativo) en Barcelo-
na. Calobaró en el santuario de la Virgen del
Camino, de León. Terminó F^ace pocos años
(1969) la fachada del nuevo Ayuntamiento de
la Ciudad Condal, iniciado en 1964. Es artista

Francisco Sobrino: Escultura en acero inoxidable

al que le agrada vincular su obra de escul-
tor a la arquitectura y urbanismo.

Señaló a continuación algunos títulos de
sus obras: Soledad; abandonando la figura-
ción tradicional concibió Monumento trans-
F^ortable; neofigurativas ya son Torsos, Ga-
latea, etc. Sus realízaciones positivo-negati-
vo son características en su hacer.

ANDRES ALFARO
(Valencia, 1929)
" Escultura en acero inoxidable (VIII)

Andrés Alfaro pertenece a 1a pléyade de
artistas que son escultores y pintores,

Sus experiencias en el vocabulario escul-
tárico las inició en el año 1958.

Perteneció al grupo vaienciano "Parpalfó",
fundado por Aguilera Cerni en 1957.

EI deseo de comunicación a través de sus
cbras, en las que emplea materiales comu-
nes, lo expresó claramente en el catálogo de
España en la XXXIII Bienal de Arte de Vene-
cia (1^66): "Mís medios son Ios materiaies
usados en la industria, tal como la industria
los utiliza. Pero en ellos no busco solamente
la belleza, sino la comunicacibn• al menos
intento ponerme al lado de los demás, hablar-
les de nuestros deseos, de nuestros proble-
mas, de nuestras esperanzas."

Alfaro ha concebido esculturas de gran ta-
maño para el exterior de edificios. Aunque ha
realizado muchas exposiciones, la verdad, di-
ce, es que no es partidario de esta esaecie de
arte en conserva para verse durante un rato.
Este pensamiento del artista se enlaza con
otro expresado anteriormente: "Defenderemos
la plaza ante el museo, el amor y la cultirra
^.nte el milagro. Tenemos fe en los hombres
y en una sociedad mejor."

Obras suyas son: Cante,-t?m la vida, Espa-
ña, EI árbol de la vida, EI árbol del año 2t10a
para una plaza de Nuremberg (A^emania); La
csledral de la materia, una gran escultuia
para la autopista del Mediterráneo, etc.

RAFAEL LE02
(Madrid, 1921-id., 1976)
" Estudio estructural (IX)

Rafaek Leoz es el único de Ics artistas de
fos que me vengo refiriendo -exceptuando
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FRANCISCO SOBRINO
(Guadalajara, 1932)
' Escultura en acero inoxidable (X)

Pablo Serrano: Unldades, yunta

ios "pioneros de la escultura moderna", Gr,n-
zález y Alberto- que ha fallecido

La profesión de Rafael Leoz era la de ar-
quitecto. Era un "genio de la arquitect^^ra
actual", según expresó Le Corbusier.

Estudió en la Escuela Técnica Superior ae
Arquitectura de Madrid. Finalizó su carrera
en 1955.

Es el creador del módulo "L" oara la or-
denación de grandes bloqves de viviendas en
los que dotándoles de belleza, abara;aba a la
vez los costos.

Su concepción arquitectónica la expuso en
su libro Rsdes y rítmos espaciales_

Fue el autor de una película sobre la vi-
vienda del futuro.

Como arquitecto ha intervenido en la es-
tructuración del polígono experimental "I_as
Fronteras", de Torrejón de Ardoz; del pobla-
do dirigido de Caño Roto (Carabanchel Bajo,
Madrid), del de Orcasitas (Villaverde, Madrid).
Su última obra fue la Ernbajada de España en
Brasilia.

En 1968, año en que creó en Madrid la
Fundación para la Investigación y Promoción
de la Arquitectura Social que Il^va su nom-
bre, fue propuesto por diversas organizacio-
nes profesionales europeas e hispanoameri-
canss para el Premio Nobel de la Paz, por
su búsqueda incesante en pro de la solución
al tipo de vivienda social.

Su labor escultórica, basada en su ideario
arquitectónico, se ha exhibido, entre otros si-
tios, en la Bienal de Sao Paulo (1975).

Próximamente se piensa celebrar en Ma-
drid, en el palac'o de Velázquez, del Retiro,
una exposición dedicada a él.

Francisco Sobrino estudió pintura y graba-
do en la Escuela de Bellas Artes de Buenos
Aires y después en París. Allí fue fundador
del grupo "Recherche d'Art Visuel" (19F0),
junto con el argentino Julio Le Parc y otros
artistas.

En 1946 empezó a píntar y dibujar Pn Ma-
drid. Un año después, a esculpir.

AI igual que Naum Gabo (muerto recien-
temente, 1977), Antón Pevsner, Moholy-Nayy
y otros, usó plástico para expresarse artísii-
camente.

Francisco Sobrino creó su propio lenguaje
estético superponiendo o yuxtaponiendo pla-
nos transparentes de igual o distinto color.
AI adentrarse en el cinetismo incluyó movi-
mientos mecánicos y luces en sus esculturas.

Enire sus obras citaré: Transformaclón In
stable H2, Inde(ido esiracio X, etc.

MARTIN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925)
* Escu!tura que emerge del agua (XI)

Martín Chirino estudió en la Escuela de
E^ellas Artes de San Fernando, de Madrid.
Pasó a ampliar sus estudios en Londres y Pa-
rís.

En 1955 fijó su residencia en la capital de
España.

Ccnoce al escultor Angel Ferrant. Le uni-
ría posteriormente gran amistad y trabaria
relación profesional con él.

Un.^s meses más tarde de la función del
grupo EI Paso (1957), se integró Chirino en
el mismo.

En 1963 se casó con Margarita Argenta, ia
hija del gran pianista y director de orquesta
fallecido en Los Molinos (Madrid) en 1958.

Colaboró literalmente en Papeles de Sor
Armadans, revista fundada por Camilo José
Cela en Palma de Mallorca en 1956.

EI material que caracteriza a Chirino es el
acero, aunque emplea otros muchos. Su for-
ma favorita es la espiral. Sus esculturas son
muy aptas para el ornamento de las ciuda-
des actuales.

DP su práctica artística son: Viento, M,^di-
terránEa, Forma abierta, etc. En un libro-mu-
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seo que se va a editar (de coste muy eie-
vado) van a figurar en el mismo esculturas
de este artista canario.

En el muro sobre el que se halla la terraza-
mirador, encontramos un mural del escultor-
pintor Manuel Rivera.

MANUEL RIVERA
(Granada, 1927)
" Mural, acero inoxidable (1972) (XII)

Manuel Rivera mostró gran afición a la pin-
tura y escultura desde pequeño.

Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de
Granada y después en la Escuela de Bellas
Artes de Sevilla.

De 1951 son sus primeros ensayos abs-
tractos. En ese año creó con su esposa el
grupo "Abadía Azul", para estimular un riue-
vo cambio intelectual y artístico.

Ya en Madrid, adonde vino a finales de
1951, se integró en el grupo EI Paso (1958).

Cu3ndo este grupo realizó su primera ex-
posición en la librería Bucholz madrileña, Ri-
vera presentó por primera vez sus telas metá-
licas, en ese momento realizadas en un solo
plano. Con este material ha cons°guido for-
mas Ilenas de validez es!ética. Posteriormenie
pasó a estructurarlas en dos planos y a'gún
tiempo después introdujo el color. Su serie
Espejos fue iniciada en 1966.

Citaré de sus obras algunas, como: Meta-
morfosis, serie iniciada hacia 1960; EspPjo
rosa y gris, Espajo granadino, etc.

Ya en la terraza-mirador de la calle de Se-
rrano podemos contemplar una obra de G^is-
tavo Torner.

GUSTAVO TORNER

(Cuenca, 1925)
" Fuente, escultura (XIII) ]

Gustavo Torner cursó estudios de ingen^e-
ro de Montes. En el terreno artístico es auto-
didacta.

Empezó a pintar en 1950. Cinco años des-
pués se adentraba en el informalismo.

La escultura de la calle Princesa, de Ma-
drid. Reflexiones, es obra suya (1972).

AI igual que Gerardo Rueda, ya mencio-
nado, fue cofundador con Zóbel del museo
de Artes Abstracto Españo^ de Cuenca. Fer-
nando Zóbei tenía pensado, en principio, i is-

talarlo en Toledo, pero no encontraba lugar
adecuado para ello. Fue Torner quien al en-
terarse que se estaban arreglando las "ca-
sas colgadas" conquenses (típicas construc-
ciones de la arquitectura gótica popular), le
propuso que el montaje del museo se hicie-
ra en esa capital castellana. Se hizo la com-
pra y la restauración del edificio fue Ilevada
a cabo por los arquitectos municipales Fran-
cisco León, en principio. y Fernando Barja,
después.

Se exhibe en este ámbito museal desde
"obras de intención no-figurativa, pero que en
sí abarcan toda la extensa gama que va dgs-
de el constructivismo más racional hasta el
informalismo más instintivo". Según e^ deseo
de Zóbel es un museo en que a la manera
de un corte, en sentido histórico-artístico,
muestra la producción de los españoies dP la
generación que va desde los años cincuenta
hasta principios del sesenta. En lo venidero
será ampliado este museo.

Torner obtuvo una pensión de Bellas Artas
de la Fundacibn Juan March (1966).

Antes de finalizar el puente de la calle Ue
Eduardo Dato, aparece bajo el mismo, entre
el verdor, una escultura de Pablo Serrano.

PABLO SERRANO
(Crivillán, Teruel, 1910)
" Unidades-Yunta. Bronce,
200 x 200 cm. (1972) (XIV)

Pablo Serrano estudió en Zaragoza y B:^-
celona.

En el año 1930 se trasladó a Uruguay, pais
def que es originario Torres García, al que
conoció en 1946. En este año hizo s^us pri-
meras incursiones en el arte abstracto.

Ya en España de nuevo (1954), participó
E n la fundación del grupo madrileño EI Paso
(1^57). Un año después lo abandanó.

La Galeria del Disegno, de Milán, expuso
en 1959, en una muestra personal. sus dibu-
jos Ritmos en el espacio. A la vez se puci^e-
ron oir las úitimas experiencias musicales del
caruoo encabezado por Pierre Schaeffer, de
Paris.

En este año le fue concedida una ^ensión
de Bellas Artes por la Fundación Juan March.

Fue invitado por el museo Guggenheim
(obra del arquitecto Frank Lloyd Wright, de
1943-1959), para participar en la Exposicíón
Internacional de Escultura (1967). Allí expuso
Hombres con puertas. EI músico Terry Phiiips
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compuso una canción, cuya letra es del p ►o-
pio escultor, titulada Men and Doors.

Serrano, que empezó haciendo obras si-
guiendo una normativa académica, se expre-
sa tanto con formas figurativas expresior+is-
tas como con lenguaje abstracto.

EI artista dice de sus realizaciones que des-
de 1962 son de un contenido humano-filosó-
fido. Referido al hombre, define en él los dos
espacios diferenciados: interior brillante y Ax-
terior oscuro. EI primero es indicado en la
materia bronce, pulimentándola, y el exterior,
rugoso y oscuro. Posteriormente sus Hombres
con puertas, y últimamente, Unidades-yunta
son una Ilamada a la humanidad para que los
hombres se entiendan por el diálogo y la
comunicación.

Ha realizado diversos monumentos: a Una-
muno (en Salamanca), a Pérez Galdós (en
Las Palmas), a Gregorio Marañón (en Ma-
drid)... Del misrno año en que realizó la es-

NOTAS

(1) Esto fue lo que me impulsó ya en septiembre
de 1975 -al serme solicitado dar una de las charlas
en el cursillo tebrico-práctico que se impart(a a los
aprobados en las Oposiciones a Ingreso en el Cuerpo
de Profesores de Educación Preescolar y General Bá-
sica (Orden de 19 del XII de 1974. "B. O. E", 2-I-75), a
expl:carles y mostrarles por medio de diapositivas es-
te Museo madrileño en la parte, que podriamos de-
nominar prSctica, de dicha charla.

(2) Es interesante leer el escrito que Eduardo Chi-
Ilida tacilitó a la prensa el mismo día en que la se-
sión municípal "sentenciaba" que su escultura no fue-
ra emplazada suspendida de los pilares del paso ele-
vado, de techa 29 de noviembre de 1972.

(3) La "L(nea azul", de la EMT madrileña, que hace
su recorrido en las mañanas de los domingos y d(as
de fiestas, ha incEu(do este Museo en su itinerario.

(4) No citaré todos los Museos en los que se pue-
den encontrar las esculturas, y en algunos casos pin-
turas, de los autores de obras del Museo de la Cas-
tellana, para no hacer extenso el articulo. Por la mis-
ma razón, tampoco haré mención ni a sus exposicio-
nes individuales y colectivas, ni a los premios que
les hayan sido concedidos.

Quiero recordar aqui que en las Exposiciones Itine-
ranles de Arte Español Contemporáneo que organiza
la Fundación Juan March, de Madrid, figuran obras
de algunos de estos artistas.

(5) En 1975, Cristóbal Halfiter compuso "Tlempo
para espacios" inspirada por pintores y escultores de
su diempo^ Chillida, Sempere, Lucio Muñoz y Manuel
Aivera

cultura del museo de la Castellana (1972) son
Poseidón, para la plaza que se halla ante el
edificio del Banco Hispano Americano de la
calle de Serrano (Madrid). También Dlada,
bronce, a la entrada de la Torre de Valencia
(construcción que fue objeto en su día de
snormes polémicas). En el patio central de
la sede de PRO/PAC (Promoción de Patrimo-
nio Cultural) se halla una escultura de este
turolense genial.

EI museo de Arte Moderno de París le de-
dicó, en 1975, una gran exposición antoló-
gica.

Obras que tienen la impronta del escultor
son las realizadas bajo el título genérico de
Bóvedas para el hombre, Los hombres bó-
veda y posteriormente las ya citadas de Hom-
bres can puertas y Unldades-yunta. En al-
yunas de sus últimas producciones ha intro-
ducido varios etementos móviles para buscar
la participación del espectador.

Reviste
de

BACHILLERATO
Suscrlpción y venta en:
Servicio de Publlcaclanes d^el MEC.
Ciudad Universitaria, s/n.
Madrid-3.

IlevkM Ile
óACl^x^ro -^-

/J ^

• w^..^.^^^
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EDUCACION POR EL ARTE 

"Educación por el arte". Herbert Re a d. Paidós. 
"Estética y Pedagogía". lrena Wojnar. Fondo 
de Cultura Económica. 

- "Tratado de Pedagogía". B. Suchodolski. Pen
ínsula. Capítulo XII : Educación a través del 
arte. 

- "La educación estética, · lujo o necesidad" . 
L. Parcher y otros. Kape/usz. 
"Arte y educación". Varios . UNESCO. 
"La educación estética en la escuela primaria. 
Varios. SEM. 

OI.BUJO INFANTIL (Estudios del) 

- "Dibujos y pinturas de Jos niños" . E. Freinet. 
Laia. 

- "El dibujo infantil". A. Luket. A. Redondo. Alan. 
- "Los dibujos de /os niños" . D. Widlocher. Her-

der. Capitulo 111: Dibujo y Pedagogla . 

DIDACTICA, METODOLOGIA Y TECNICAS 
DE EXPRESIO·N PLASTICA 

- Ser/es: "Jugar creando y el juego y el ele
mento creador". Bouret. 

- "Colección técnicas de educación artística". 
Amo, Stern y Pi erre · Duquet. Kape/usz. 
"A Dictionary of Creative Activities for Schoo/ 
Use". Max D;;nmack. E d. Macmillan (Londres). 

- "La pintura en el aula". Petterson. Kapelusz. 
- "La educación artfstica". Bazzola. Everest. 
- "Expresión y arte en la escuela". Aymerich. 

Teide. 
- "Las técnicas de impresión en la escuela". 

C. Sala y Ll. Lorer. 
- "La educación del gesto gráfico" . G. Calmy. 

Fontanal/a . 
- "La educación artlstica" . Clot. Paideia. 

- "Objetivos y didáctica de la educación plás
tica" . Acerete. Kape/usz. 

- "El arte en la escuela". Gloton. Vicens--Vives . 
"Ponencias primer Congreso Internacional so
bre Didáctica de las Artes Plásticas". Barce
lona. 

DISEAO (Ejerclcloa) 

- "Corso di Disegno" (primer volumen). L Be
névolo. Lateraza (Roma). 

IMAGEN (Ejercicios) 

- "La sintaxis de la imagen", introducción al . 
alfabeto visual. D. A. Donis. G. Gilí. 

COLOR 

"Luz y cotor". Daimon - Luz y visión. Time
Lite. 

ARTES I·NDUSTRIALES 

"Las artes industriales en la educación gene
ral. N. Pende red. 

CREATIVIDAD, ARTE Y EDUCACION 

- "Desarrollo de la capacidad creadora". Lo
wenfeld. Kape/usz. 

- "Desarrollo de la capacidad creadora". L. Brit
tain. Kape/usz. 

- "La creatividad en el niño". R. Gloton. Narcea. · 
- "El cerebro y la mano creadora" . P. Chau-

chard. Narcea. 
"Educación creadora del niño por las artes 
"plásticas". /barra. Huemul. 



POUR LES 
ADOLESCENTS 
COMMENc;ANT 
LEFRANCAIS 

EN 
CLASSE 

CENTRÉE 
SUR L'ÉLEVE 
La Méthode Orange 
fait appel 
a son besoin 
d'apprendre 
a son besoin d'activité 
a son imagination 

ADAPTÉEAUX 
CONTRAINTES 
ET AUX BESOINS 
AC:fUELS DU 
PROFESSEUR DE 
FRAN<;AIS 
Elle facilite son travail 
en lui proposant une 
méthodologie souple 
et diversifiée, et des 
moyens sonares et visuels 
allégés 

Auteurs: 
A. REBOULLET 
J.L. MALANDAIN 
J. VERDOL 

Vient de paraitre: 
livre pourl'éléve 
( 4 couleurs) 

A paraitre: 
• cahier d'exercices 

, • carnet pour le professeur 
epandes magnétiques 
• diapositives 

departame·nto de· educación 



~~!!E~ al agua 
JUEGO DE LA LOTERIA 
PARA NI tilOS DE 4 Al'iiOS 

Ref. 6232 

CUANDO ESTE NIÑO DE CUATRO AÑOS ELIGE UNA FICHA, INTENTA RESOLVER 
SIMUL TANEAMENTE EL DOMINIO Y CONOCIMIENTO DE: 

LATERALIDAD (IZQUIERDA Y DERECHA) 
TAMAÑO (GRANDE Y PEQUEÑO) 

CONJUNTO (5 ELEMENTOS) 
SUBCONJUNTO (2 MAYORES, 3 MENORES) 

NUMERO (5. 3. 2.) 
FAMILIA (PADRES E HIJOS) 

El objetivo principal de este juego es detectar y superar la DISLEXIA, a través de 
ejercicios de lateralidad, abundando secundariamente en los demás objetivos consignados; 
de aquí se deduce la característica esencial de los juegos y materiales de SCH ROED EL 
para este nivel educativo. UN OBJETIVO FUNDAMENTAL Y MULTIPLES SECUNDARIOS 

lnterduc/Schroedel 
preescolar 

Schroedel. 
Capitén Haya, 3 - MADRID 20 - Tlfs. (91) 455 57 87/8 
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