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INTRODUCCION 

El arte se halla condicionado, 
desde sus orlgenes, por la vida 
social, 

Lucio Mendieta y Núficz, 

Si la historio de la humanidad es la historia de ln Ju-

cha de clases, la historio del arte es, en última instancia,

la historia del reflejo de esa lucha de clases en el artista.

La pintura mural mexicana confirma esta regla: no ha hahi<lo, -

quizS, corriente artistica en Mfixico m5s directamente detcr~i

nada por el contexto politice y social que el muralismo. 

Ei muralismo mexicano es el arte de la revolución, el ar 

te que expresa y sintetiza las últimas con•ecuencins de los 

postulados revolucionarios de 1910. Como t;I], no sólo es un -

arte nacionalista, sino qu'.~ es el nacional í'>mo en su más ac:ib;i 

da y desarrollada cxpresilir;: el nacionali",r10, como "ideolo~~a" 

oficial del Estado post-revolucionario, sólo se expresa lihre

y totalmente en los murale• de Orozco, Rivera y Siqueiros. Y

'" ·~vidente por qllé: el nacionalismo l leva<lo hasta sus últimas 
-:on,ecuencias en t1n pafs scnicolonial y dependiente como Méxi

co, desemboca en t..:1 social i~;no. 

La revolucilin mcxicnnn hi:o posihlr el su1b.111ento del -

1rte muralista. Sin elln, ~s obvio que la pintura mexicana se 

hubiera JcsL•nvuclto por otros cauces. El nacionalismo, prcsc!)_ 

te en ~6xico desde el juarisrno y antes aün como una reaccilin -

cle~ental a In colonización cultural Jel imperialismo, se · 

transforma en la "ideolop,ía", en el "pro¡:rama", 11" la rcvolu·

ción. El muralismn nace bajo el irresistible iníl11jo Je esa 

Vnf:a y confusa "\d.,nlo¡~ía", pero su asimilación y desarrollo 

de la misma es tal r¡uc transforma de nuevo al nacionalismo y-
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lo convierte, en el plano artístico, en una auténtica ideolo-

g!a: el socialismo, pese a todas las deformaciones estalinis-
tas que padeci6 el arte mural. 

El muralismo hizo posible la consagraci6n del nacionnli~ 

mo como ideolog!a oficial. El Estado dej6 ~ue se plasmara cn

los muros todo el proceso revolucionario que él ya no podf a <li 
rigir; la revoluci6n qued6 enclaustrada en la pared, Por cll~ 

el fin del muralismo scfiala irremediablemente el fin del nacl~ 

nalismo como "ideolof~fa" oficial, de la misma manera que el 

fin de la r~volución - o mejor aGn, su interrupción indefini-

da - y el final de la~ rnovilizacioncs de masas de la fipoca car 
dcnista, auguraron c11 su momento el fin del muralismo. 

¿C6mo ocurrió este proceso? ¿C6mo se expresaron en sus

difcrcntes etapas esas oblicuas relaciones rntrr Ja revoluci6~ 

el nacionalismo y el muralismo? ¿C6mo se expresaron en cada -

uno d<' los muralistas?. A estas y otras interro¡:antcs preten

de responder, sumariarncnte -de m5s cst& dcrirlo-, el presente· 
trabajo, 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE LA llHVOLUCION MEXICANA 

Uno de los rasgos predominantes que marcar~ la situación 

del pais a principios de siglo - y de entonces a la fecha-, es 

la intervenct6n del imperialismo en la vida politicn y econ6mi 
ca de M~xico. De hecho, las caractcrlsticas de M~xico -al 

igual que las del resto de América Latina-, como nación que 

"llega tare.le", por así decirlo, al desarrollo capitalista lt> -

impondrftn su~ raSffOS de pafs drpcndicnte o scmicoloninl y pro
piciarán al propio tiempo el rol fundamental que ha de jugar -

la penetraci6n imperialista. 

1 .1.- La intervención imperialista en México. 

Por ello, como factor importante en el desarrollo mexic! 

no la participación del imperialismo, especialmente norteameri 

cano, es un elemento que hay que destacar para entender los 

rasROS predominantes en la situación de MExico a principios de 

si~lo, Gast6n Garcfa CantG (1) ha sistematizado esa interve~ 

ci6n dr,dr 1ROO hasta hien entrado el siRlo XX. Para ofrecrr

nn:i somer.1 idea <le tal intcrvt•nc16n, hn•.tt•n 105 ejemplos >i- -

¡;ui,,ntc~: 

En nctubre de 1800, Tho111:1s .Jcffer'.;011, a la sa:ón pres~. 

<lnnte de E.U.A., manifiesta que los limites de la Lou1 

si a na debían 11 egar hasta el Río llrnvn del Norte. 

- En 180fi diversos grupos armados por Thr Mcxican Asso--

(1) ~nrcía CantG Gast6n, Las invasiones nortcnmr1 icnnns en Mfi
xlco,_ l'J71, Ed. Era, México. p. 125 y 55. 
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ciation i~tentan ocupar la Florida e invadir lns pr~-
vincias Internas para "indenen<lizar" n México. El 
plnn contaba con la autorizaci6n de Jeíferson, segdn -
los propio~ conspiradores. 

- En agosto 11¡, -1806 en cnrta a su ministro en E~palla, 

James Dow<lnoin, Jeffcrson plantea su objetiva de adue
fiarsc de M6xico en seis semanas. 

- El Z de abril de 1808, tropas norteamericanas lnva<len
la Florida occidental. 

- En febrero de 1810 se proclama el Estudo "libre e ind~ 

pendiente" de Florida oriental, 

--El 26 de septiembre de 1810, James Madlson, presidente 
norteamericano, ordena al gobernador de Louisiana ocu
par la Florida occidental. 

- El 20 <le abril de 1818 .James Long, al m¡¡ndo Je 300 ho!!!_ 
brcs toma Nacogdcches y proclama a Texas como una "re
pública libre e independiente". 

- En 1819 el territorio compren<lldo entre los rlos Sabi
nas y Mexicano, es "ceJi,\o" a EllA mediante el Tratado
dn L[mites Onis-Adams. 

En 1821 los peri6,\icos nnrtcanwricanos hablab;rn Je pr~ 

parar unn invasión a Texas y <le invadir M~~icu, esto -
(1ltimo so pretexto de aptiyar a los adversarios repuhli 
canos de Iturbide. 

- Dc5<le 1829 las invasiones de "ml 1 icianos" a Texas se 
vue 1 ven más y más frecucn tes, m:h aún después de que -
los diferentes gobiernos mexicnnos declinan las cons-

tnntes propuestas <le los norteamericanos para la venta 

de ese territorio. 
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- En diciembre de 1831 se inicia la rebeli6n de los colo 
nos nortonmericanos en Texas, auspiciada por Esteban -
Austin e Impulsada por Sam Houston -enviado del presi
dente Jack~on-, que culminaría - gracias a ln colabora 
ci6n de J.ort>n~o de Savala, ex-embajador de M6xico en ~ 

Francia- el 20 de diciembre de 1835 con la declaraci6n 
de "independencia" de Teirns, independencia que sería -
reconocida en 1837 por el Senado norteamericano. 

- En noviembre de 1840 los texanos, "independientes" aún, 
ponen su flota al servicio de Yucatán, para fortalecer 
la separaci6n politica exigida por los latifundistas -

yucatecos. 

- El 28 de mayo de 1845 se anexa Texas a EUA. 

- El 13 de enero de 1846, con la invnsi6n de Sn. Francis 
co, California, se inician las agresiones armadas con
tra M~xico que serán formalizadas el 16 de febrero de
ese año con la declaración de guerra, por la fijación
de límites en el paralelo 50º40'. 

El 27 de marzo Je 1847 desembarcan las tropas norteam! 
ricanns en Verncruz. La armada y el ejército Je EUA -
habian disparado sohre la poblaci6n Jel puerto el equi 
valente a 200 toneladas de bomhas. 

El 30 ,·~ junio de 1847 la tropa invasora ocupa la capl 
tal. El 14 de septiembre "conquista" el Cole11io Mili-
tar, entonces en Chapultepec. 

- Despu6s de la firma del tratado de pa:, en 1848 se pr! 
sentun invasiones sucesivas en dlvor9ns poblaciones 
fronterizas (y no tanto) de M!xico, tales como: Nuri y 
Cienoguillns, Sonora; Matamoros y El Paso, Tnmaulipas; 
Piedra~ Negras, Coahuila; etc. 
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En 1851 y 52, tienen lugar diversas invasiones sogui-
das de despojo y saqueo contra Nuevo Lc6n, Sonora, Ba
ja California, Tamaulipas, etc, 

· lln 1853 los EUA compran el territorio de La Mesilla. 

íln 1858, se condiciona el reconocimiento del gobierno· 
de Julrez a cambio de Baja California y el derecho de
trdn~i to en el Itsmo de Td1uantepcc. 

- El 22 de noviembre de 181.~ la marina y el ejército 
norteamericano transportan por el Itsmo de Pannmd a 
las tropas francesas que invadlrlan las costas mexica
nas por el Pacífico. EtJA habfa declara1lo su "neutral i 
dad" en la guerra franco-mexicana. 

En 1866 los EUA se apropian del territorio conocido c~ 
mo El Chami:al. Hay una reclamación inmediata del go

bierno de Julre:. Como se sabe, c~e territorio seria
devuelto a México después de casi un siglo de reclama

ciones. 

El 17 de diciembre de 1874 tropas norteamericanas inva 
den poblados cercanos a Matamoros, 

En 1876 Nuevo Laredo es canoneado por bnter[as nortea

mericanas. 

El 29 de noviembre de 1877, 1500 soldados norteamer ic!!, 
nos invaden, saquean y destruyen sembradíos en ~lli:quiz, 

Chihuahua. 

En mayo de 1881, tropas norteamericanas invaden Sonora. 

Las actividades anteriores, -;on uprna~ una muestra ,le 

111~ Invasiones armadas de ElJA en tcrri torio mexicano y de la 
co115t.11ntc intervención de los 1livcr~os f:olilernos de la Unión 

Americana en los asuntos de la vida interna de M6xico. Todos-
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ellos revelan, como dice García Cantú (2), que "Jefferson ha-
bía constituido moralmente a los norteamericanos un afán de d~ 

minio territorial. Para lograrlo, el contrabando, el saqueo,
y el asesinato serían los medios adecuados. Una imagen doblc

se había forjado: la de los principios democrlticos y la de la 
vida real; la de la ficci6n jurídica y la de las conquistas". 

En general, todas esas agre5iones armadas constituyen In 

primera etapa de la cxpansi6n norteamericana hacia México y, -

m5s t:xte11sanll:nlc, hacia América Latina. Esa primera etapa co

rresponde a.la acumulación primitiva del capital, teniendo co

mo base de lanzamiento la extensión territorial, la aRresión -
armada, la conquista violenta. Una etapa posterior, serfi la -

invasión económica y corresponder& con la fase del capital mo

nopolista en el desarrollo interno de EUA. El limite aproxim~ 

do entre ambas etapas, viene a ser la guerra civil; en este -
sentido, la Guerra de Secesión, es el preludio de la expansión 

económica de la burgucs[n norteamericana. Es, unte todo y más 
alll del problema de la esclavitud, la confrontación entre dos 

corrientes política:, de la h11rgue,;ía, que representan dos ti-

pos ¿" explotaci6n capitalista diferentes (o mejor a6n, dos r~ 

ses del desarrollo capitalista): la explotación agraria tcri:i· 

teniente, bnsa<la en la tencucia de la tierra, en virtual deca

dencia, y la pujante cxplotaci6n industrial. Por ello, mús -

que ~n otra cosa, la causa ,¡.., 1.incoln tenia de su lado la ra- -

:6n histórica que empujaba hacia adelante. El resultado favor:: 

ble a la buq:uesia industrial norteña, fue simplemente el 

triunfo del progreso sobre rl conservatlsmo. 

De ahl que el cambio en la pol[tica exterior norteameri

cana, sobrevenga mAs o menos a fines del siglo pasado y a pri~ 

U) f;arcfa Cantú GaH6n, op, cit., páp,. Zl. 
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cipios de éste, es decir, una vez que la fracción industrial -

de la burguesía norteamericana, más lúcida y progresista, se -

ha afirmado en el Estado. Cierto es que el lapso de ncumula-

ci6n capitalista primitivo es sumamente corto, comparado con -

los períodos de otras burguesías europeas; "de 1850 n fines de 

la guerra civil, lo~ E~tados Unidos habían pasado, 11(' la extel}. 

si6n territorial y In ncumulaci6n primitiva de capital, a los

principios del ca¡,ital monopolista. Nir1gunu otra burRucsia l~ 

gró, en tan hrevc tiempo, acumular riquezas como la norteam('r.!._ 

cana". (~,¡ Este extraordinario desarrollo del capitalismo de

EUA que lo llevó en menos de 200 afias a convertirse en la pri

mera potencia mundial, se explica porque la •ocieda<l norteame

ricana se apoyó en form:1~ de producción atrn-oadas ya en su - -

tiempo (Ja esclavitud, por ejemplo), combinada, con relaciones 

ele producción capitali,;tas altamente avanza<lu'. Geoq;e No\·ack 

historiador norteamericano, cxpl ica asf el f•·n0meno apo~·án<lose 

••n la Ley del Desarrollo Desi¡~ual y Combina1l1J fnrmulada por 

Trotsky: "Desde el punto de vio; ta de la historia mundial, la -

<:5clavi tud fue un anacrrinisno desde su nacimi cnto en este con

tinente. Como modo Je producción pcrtenecla a la infancia de

la soci1·dad de clases; había desaparecido prá1;ticamcnte de la 

FurG¡1a 111_:ci(lent:-il, 1..lc ~atería"' primas como 1~1 a:úcar, índigo v 

tabaco, c•1mhinada con l;, c:irencia <le trabajadores para llevar

a cahr> np1•raciont·~" agrícolas a v.ran escala, qhliga~on a impl:.t!}_ 

tar la , .. ,<:l:ivit11d en Sorteam<'.,rica. l.a esclavitud colonial -

crcci6 r·or:•n 1111 bra!o del capitalismo comerc1al ... la formac:f~ 

combinaila dr; lo viejo y de lo n11evo, de lo mfi•., hajn y de lo -

más alto, 1le la esclavitud y el capit;ilismo ... funcionó como -

equipo ... (pero) demostró no ser permancnt" ni indisoluble ... " 

l ~) 
TT'!--l~;ir'lcrií Cant(1 Cast6n, Op. cit. pp. 184. 
(4) ~Jov111·k c;corgc, La lev del <!,esarrollo dc·;i_g•_!,!il y combinado, 

l 1l7'1, Etli.cionesl'l\Jma, Argentina. 
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De tal manera, el cambio de la p0Htic11 exterior nortea
mericana, causndn pcr su entrada a la fase del capital monop6-

lico y su consecuente exportación de capitnlos, concidirin con 
la llegada al poder de Porfirio Diaz y con el establecimicnto

del primer proyecto de alcance nacional por constituir un E~t~ 
do. La burguesln industrial norteamericana, triunfadora en la 

v.uerra civil, vcfa asf la nueva etapa: "Las fllbricas norteame

ricanas están produciendo más de lo que el pueblo norteameric~ 

no puede consumir. El suelo norteamericano está produciendo -
m~s de lo que el pueblo norteamericano puede consumir. El des 
tino ha escrito la pol[tica a 9eguir: el comercio mundial debe 

:;er y será nuestro". (~) Con esa mentalidad, Ulises S. Grant

(dos veces presidente de EUA y fuerte empresario) viaja a ~6xl 

co para convencer a la clase dominante activo de que era mucho 

más conveniente para ambos Ja "conquista pncffica" por medio -
del capital, que la violr"nta por medio del f11~i 1. l¡:ualmente

el general Sheridan le explicó a Porfirio IHn~: "Cuestan dcma

Riado la5 importaciones V Jas exportacionr~. S~ necr,itan njs

fcrrocarri}es. En nuestra nación hay abundancia de capital 

que espera solamente que Is acerqu6is para que se destine a fa 
vor de tales empresas". U;) 

1.1 ¡:obicrn11 de !í!;i;·, cor.1prometido en la tarea de inte
i!r¡ir un auténticn Est:1rl<J ~;;1c1rinal, abri6 ele par en pnr 1:1!~ 

pu"rtª" para ""ta "co11q•1is•.a p:1cffica". Los considerandos del 
KDhi~rno para e•ta actitud, ~on claramente explicados por .Jus

to Sierra: "la virtud ¡oolítica del presidente Díaz con~i~ti.' 

en comprender esta si tuacilín (r~l cambio en ln política de EUA

RIM) y, convencido <le ·~"'' nue,;tra historia y nuestra~ condicio 

(5) Palabras de Alht•rt .J. lleveridp,e en abril de 1!!9R; cit. por 
r:arda Cantti fiast6n. op. cit. pp. 220. 

(b) C!ta1lo por Carda r:.rntfi Cnst6n. op. cit. pp. 223. 
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nes sociales nos ponlan en el caso de dejarnos enganchar por -
la formidable locomotoru yanquee y partir rumbo al porvenir, -
en preferir hacerlo bajo los auspicios, la vigilancia, la poli 
cia y la acci6n del gobierno mexicano, para que así fuésemo~ -
unos ascciados libres obligados al orden y a la paz y para ha
cernos respeta1 y para mantener nuestra nacionalidad Integra y 

re:;Jiiar el progreso", (':) 

Las consecuencias de esta política de puertas abiertas -
al capital imperialista y de r,arantías para salvaguardar las -
inversiones, no se hicieron esperar: de 202 200 000 dólares -
que EUA tenía invertidos en México, se pasa a casi 1,100 mill~ 

nes de dólares en menos de trece años. Con el de-cubrimiento
de los primeros mantos petroleros en 1906 lns inversiones - no 
s6l0 norteamericanas- se multiplican varias veces. Las utili
dades de tales inversiones son inauditas, llecando a la cifra
récord del 287.6\ de utilidad neta anual, utilidad pronedio -
que pagó la Compañía Minera Peñoles a sus accionista_ durante
los die: mejores años de producción minera. En pocas palabra~ 
!JOdt•mos conc 1 ui r can Kcnnc th Turner en que: "Al erigí rse en - -
fac1nr indi~"~nsable r~ra 13 continuación de Dfaz en el poder, 
por medio de ia asociación en los negocios, de la conspiración 
perindísticn y de la alianza polftica y militar, los EU han-· 
convertido virtualmente a Dlaz en un vasallo político y en co~ 
secuencia, han transformado a México en una colonia esclava de 
los Estados llnidos" (Subra>·ado en el original), (8) 

Esta situación de dependencia económica de México hacia· 
el imperialismo norteamericano, que fue solo la continunci6n · 
de la etapa de agresiones armadas que culminaron con 111 apro--

(7¡ Citado por r.arcfn Cantú r.nst6n. op. cit. pp. 226. 
(8) Kenneth Turner, John., M6xico Rárbnro, 1974, Ed. Costn

Amic, Ml!x, pp. 230. 
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piaci6n da la mitad del territorio nacional, tuvo repercusio-
nes no mcrnmente econ6micas en nuestro pais. Tambilín se re l'l~ 
j6 en los toirenos cultural y politico, donde empez6 a gestar
se una corrlcnte de rechazo a los valores, que se manifestarla 
en el reforzamiento del nacionalismo vigente desde lo~ prime-
ros afios de vida independiente. Es decir, la penetrnci6n imp~ 
rinlista en Mlíxlco -tanto mili tur como econ6mica, tnnto espalí.'.'._ 
la como francesa y, fundamentalmente, norteamericana-, fue la
basc material para la consolidaci6n de la tradici6n nacionali~ 
ta, que m~s tarde habría de constituirse en el eje "ideol6gi-
co" de la revoluci6n de 1910 y de los gobiernos emanados de -
ella. Asi, también sería la base ideo16gica del nacionalismo
postulado por los muralistas mexicanos. 

1 .z.- Los Gobiernos Pre-Porfirianos. 

Después de doce años de vida independiente, el Gral. An
tonio L6pcz de Santa-Anna fue electo presidente de la Repúbli
ca, con Valcntin G6mez Farías como vicepresidente. Poco segu
ro de cu51 debía ser su politica, Santa-Anna dej6 pr1cticamcn
te t~n mano~; de G6mcz Farías el Rohiernn 1Jt:"- ln n:ic.ién (9). Es

te t'il timo, junto con José María Luis Mora -el ideólogo m5s pr<::_ 
claro de 111 burguesía liberal mexicana-, llevaron a cnbo la s~ 
rie de reformas que serv~an de plataforma al Partido Progresi:?._ 
ta. Estos rnformas, realizadas con la aquiescencia Je Santa--

(~, ?.ocdcr comenta al respecto: "!.a buenaventura (de Santa
AnnaJ Je valió la presidencia de la Repdblica, por primera 
vez, un 1~33; pero sabedor de su inrxpcriencia polftica, -
se rntlr6 temporalmente a su finca rn Jnlnpn, Jejnndo las
ricntlar, del gobierno en mano5 de su vi··cpro5idcnte ... el -
presi<l<!nte electo demostró su sagacidnd al confiarle las -
respon~abilidades del RObicrno, quuJando, por su parte, en 
nctitud de observación, listo para aprovechar sus nciertos 
o r.us errores." Rocder Ralph, Juáru...::_y su México, 1972. Ed. 
fCH, México.pp.82-83. 
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Anna, consistieron en: liberación del paf!O del diezmo a la 
iglesia; secularizaci6n de las mi~iones en California; aboli-
ci6n de los fueros militares; medidas tendientes a cesar la 
bancarrota de la propiedad y para aumentar el número de propi!:_ 

tarios de la tierra; destrucci6n del monopolio clerical en ma
teria educativa, etc. 

Sin embargo, todas las leyes progresistas dictadas por -
el Congreso y ejecutadas por G6mez Furias, no pasaron de ser -

meros cspejis~os democrlticos en un desierto conservador. El
liberalismo no tenia una clase social definida en la c~al apo

yarse para hacer realidad sus proyectos; su base de apoyo era
una aún dispersa y confusa burguesía agraria que empezaba a -
deslindarse de la propiedad territorial. Las clases dominan-

tes seguían siendo la semifcudal burgucslu tcrruteniente con -

aspiraciones monlrouicas y el clero. A estas clases dominan-
tes, las reformas lit-erales les parecieron demn~ia<lo. Encontr~ 

ron en Santa-Annn a un posible representante. 

Santa-Anna tiene muchas de las características que aflos
despu6r. present.~ría Luis Bonapartr en Francia. Sin identi fi-

carse con ningGn hai1Ju y dispuesto ;1 servir a quien mejor le -

garantizara su poder absolutista, su polltica fue siempre unn

ser1e de hruscns vira:cs, no entre la hur;:11csía y las masas --

.... 

• cr.r;:o en el caso del régimen cnractrr i 7.ado por ~larx como bona

part 1smo (10) sino entre las dos fracciones burguesas, los li

berale~ v los conservadores. Su actuación fue, asimismo, una

:;erie de contradicciones que iban 1lt:'sdl• hazaf\as excepcionales
qu~ demuestran su genio or~nni:ador (por l'jcmplo, al organizar 

y movili:ar un cj6rcito, casi sin recurso~ y ponerlo en marcha 

casi sin preparación en la expedición contra los colonos Je Te 

(10) Marx, Karl, El 18 Brumario de Luis !lonnpartei en Obras E~ 
co¡¡idas, tomo I, 1970. Ed. Pro¡ncso, Moscfí • 



xas), hasta acciones trneic6micas en las que queda al descu- • 

bierto su imprepnraci6n, su pusilanimidad y su naturaleza mez

quina y egoc6ntrica (por ejemplo, al ser hecho prisionero do~· 

pu6s de ser vencido por un enemigo militarmente derrotado, on· 

la misma cnmpaña contra Texas). 

Santa-Anna ªl'rovecha el descontento de los ~011scrvadurcs 

ante el proyecto llberalista, y los conservadores aprovechan • 

las ambiciones <le Snnta-Anna. El resultado es que 6ste asume· 

el mando con poderes absolutos, anula las leyes progresistas,

disuelve las <los cftmaras parlamentarias - dominadas por los li 

berales-, desarma las mi licias, expulsa a Mora y a Cóme: Fa· · 

rias y levanta el destierro a los jefes conservadores. El vl

:-a_ie es total. El propio·Santa-Anna se t•ncar¡:a <le reprimir mi 

litarmente a Juan :\lvarc: en Cuerrcro y a Fra11<:isco (;:ircía en

:acntecas, que se levantan contra el golpe de !''..taclo efectua<lo 

pcr el propio presi<lcnte -que presenta otra similitud con el -

~o:;ic del 2 de diciembre <le 1351 que, siendo presidente, reali 

::i l.ui '' llonnparte. 

i.n cstns cnndicion1~s 1 y como parte de la polfticn r.•xpan· 

si•n11-.1a de Ell.\, viene J;1 1:11erra contra Texas, en la que ~anta 

Anna <:;u111iia (''.~" territnr ¡n jior Sll vida, cardo en desgracl:i, ~;e 

rct 1 ra temporalm.,nte <l .. 1 l'nder para voln•r a él cinco ai10'' c!t~~ 

puf;•.;, en 1H·1 7,, n11evamt·nt1• impulllado por los conscrvado1·es, r:IP· 

cliarit·~ el Plan <ll• Tacub.1ya. Un ai\o después es derrocado p•~I' -

la \<·ndencia l ii>eral. \'iene entonces una tre¡:ua durante 1:1 in 

\'a·.16n mi Jitar •le UL\, q•11· termina con la pér:lida de ct·rca 1k

dw. millones <le \..ilómc:tro•; C\Ll•lrados del ll'rritnrio naciunal a 

c:11nhio 1le 15 mi 1 lnncs ,¡" pesos !.Tratado de Lua1lalupe-ili1lal;¡o). 

llcspués de la inva•;i6n norteamericana, '.i<' instaur:i un i::: 
h1.,rno compue.,to l'"" con••rn•adorcs y lilwralc' - presidido por 

.Jo,r. .Jonqurn llcrn•ra-, que se sostenía en un equilibrio ohvi;i-
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mente precario, que se rompe bajo la presidencia de Mariano 

Arista. Una s~rie de rebeliones armadas lmpulsadaJ por los 
conservador~s. vuelve a llevar al poder n Snnta-Anna, con una

pierna menos pero con más proyectos y ambiciones. La nueva -
dictadura santa-annista dur6 dos afias, tiempo muy corto para - ' 

adquirir cnracterlsticas más propias, pero suficiente pnra es

bozar los primeros rasgos bonapartistas en lo que se refiere a 

su independencia y autonomía de la clase dominante la burgue-

s ta terrateniente conservadora y el clero. 

El proyecto bonapartista que representó Santa-Anna no p~ 

do concluirse por varias razones, que podrían resumirse en qu~ 
a diferencia de Francia donde el bonapartismo se instala al fi 
nal de un período revolucionario que termina con el agotamien

to de todas las fuerzas sociales contendientes, en M6xico ese
período de lucha no se presenta como un fen6n1t•no global, sino

muy parcializ¡ido en el tiempo y en el espaci<', v ni las fuer-
zas conservadoras estaban acabadas ni las 1 ibera les eran tan -

dfibiles. ~o obstante, Santa-Anna con sus métodos lumpcnescos
en polltica (que habían llegado a arreglar secretamente con -
EUA la cesión de los terr\ torios del norte ,¡,,~,¡,. ;•nte'' Je la -

inva··.i6n y a s11¡:erir cómo realizar ést;1 1 todo con tal de regr~ 

sar al país ,\cs1le su destierro en Cuha (11), con ~ll c:1lldillaje 

c.arismfJ.tico, con su <lisposició:t a st•rvir intereses que no le 

(11) A este r<'spccto, Gast6n Garda Cantli lOp. cit. pp. 114 y
ss.) Jicc: "Como Zavala junto a los !Pxanos, Santa-Anna -
recomicnJa n Polk (entonces prcsi<lentP norteamericano) la 
cstratcgia ~ue dcblan seguir ~cott r faylor (los genera-
les encar¡:ados Jelainvasi6n). No 1•ra, la d" Santa-Anna, 
prU\!ha alguna de sus conocimientos 1111 \ itares •;1n11 In expo 
-;jc;ión df' una c~.tratcgia política,¡ .. q11il'n t•,;t:tha entera:' 
e!o rlc la" conJicloncs del pals ... " 
Ralph Ho1!<lcr (op. cit. pp. 98-99) c~<·rihc: "Santa-,\nna,., 
mandd un emisario u Washington con la proposlci6n do ven
der toJo el territorio al norte del rfo Grande (Dravo) y-



son propios a condici6n de tener las manos libres, sienta el 

primer precedente del futuro gobierno bonapartista en México, 

Por supuesto, si Santa-Anna puede maniobrar con ln invu

si6n norteamericana para regresar al poder, ceder más de la ml 

tad del territorio y·po~teriormente vender la Mesilla, se dcha 

a la situaci6n de las clases sociales en M&xico, Al sector 

burv.116 s predominan te -los tern1 ten i entl'!• · , <lemas i ado compromc · 

ti<lD• con el proyecto centralistn, no le• interesaba mayormente 

la pórdida de las lejanas y descnnocidn~ tierras en cuestión;· 

lo5 Intereses materiales que pro1n11even la resistencia al inva

sor no existían. De hecho, el Jhjctivo ele la invasión no eran

la~. propiedades (los norteamericnnos, al contrario, se preocw 

paron por ofrecer garantías a los propietarios y terratenicn-

tes), sino, como está demostrado, establecer una excusa para -

que el gobierno mexicano -encabezado por Santn-Anna- reali:ara 

la venta de los territorios nortcaiíos. Por !di parte, la bur-· 

guesía liberal era una ínfima parte ·~ los po·•t'cdores y a lo -

más que llegó fue a abstenerse t•n la intcrvenc 16n imperialis-

ta. Era una reacción muy diferente a la que ucasion6, aftas -

de~pués, la invasión francesa. 

En 1858, Juáre:, como preslc\cnte de la Suprema Corte de-

tul11r, Ignacio Comonfort, Gobernando desde Guanajuato y m~s-

t.arrlc desde Veracru: - .lehido ni avance del cj6rcito const•n·a

d~r - , Benito Ju5re: se conviert~ en el mlximo representante 

del Colorado del oeste por 10 millones de dólares .... el 
comisionado propuso que lo mfis conveniente sería, segGn 
su patrón, que los Fstado~' llnidos nwndascn un;1 flota suri 
ciente al río (;ran<lc )' una flotilla a Veracru: antes de :: 
descubrirse el pastel. Sobre esta 1'.isc :;e llcg6 a un en· 
te~dimiento preliminar. Santa-Anna convino en ne~ociar a
c1mhio del apoyo nortear1er1cano, comunlc:ó a \~;1shington al 
~ 1.1nas illllicacioncs t'spccf ficac; para 1 a maniubra ... ·• 
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de la burguesia liberal, en contraposición ul gobierno conser

vador encabezado por Miram6n. 

La ideologia liberal de la época, qued6 comprendida en -

las que se conocen como Leyes de Reforma, de las cuales, como

se sabe, las principales son lns siguientes: -la nncionaliza-

ción de todos los hirnes del clero regular y secular, supri- -

miendn las comunidades reliRiosas masculinas y prohibiendo cl

cstalileciniento de nuevos con\•enios; -el establecimiento del -

matrimonio como un contrato civil y el establecimiento del re· 

~ is t ro e i \' i l ; - 1 a s e e u 1 ar i za e i 6 n ele lo 5 e e mente r i os ~ - el es ta .. 

blccimiento de Ja 1 ih".'rtaJ <le culto,;. Como se ve, la esencia· 

de la reforma juarista estfi dirigida contra la influencia pal! 

tica y económica del clero; parte esencial de la clase dominan

te i...:c entonces. 

Oespu~s de casi tres anos de guerra civil entre los re-

formadores j11aristas y los conservadores, In contienda se re·· 

•olvi6 militarmente a favor de los primeros. Al triunfo de 

.Juárc: sobrevino un:1 depresión económica g<.>ncral, reforzada 

por J:o 1kuda externa que ascrnil1a a la entonces re,;pctahlc su· 

n,1 u1· ''~ mil ior\f•s '-h· fl1."-·.o--1. 1 1 gobierno lh~cide liesconocer un:i 

p3rt•· ,i,. la 1lt•ll.\.1, lo;to 11: ·;in·e como pr«t<'xto a Lui~ l\•>napai:_ 

te -en tanto 'l"" l r.11icia l'ra 1ina .le las naciones afee radas por 

In nH~tlída-, q1H' llL'l"t•sl tab~l t•nc~u:ar la inquietud y dc~conten-

tos i nt t•rn11s 1•n Fr.1n• 1 a hac "' 1 as conqui s Lis ex ter lores, v ap~ 

ya.lo l'or los ,·.,ns1·n .1don·o; - qut• ante el fracaso de sus cj érci · 

tos i nt t.•rno$ buscan t' 1 apnyo ,\t~ los ex tranj cr(]s-, mand:i tropas 

a ~!éxicn, cnnsl1m:Ín1.ll''.t' a!;í l.l -;eRunda inva~ión arm;llla en nues

tro país. 

La i11t1•rvcnc 1(1n franci:o;a trajo a ~léxico,.¡ imp•~rio como

fnrma de ~ohierno, Sin cmharRo, la politicn de Maxlmiliano re 

sul ta contraria a L1 <\UC los conservadores 1•speruhan, y ln~ 

choques entre ~stos y aq11l!l pronto empezaron. Esto, aun;1<lo a-
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los enfrentamientos que también tuvo Maximiliano con Bonaparte 
y a la resistencia popular -personificada en Juárez- que r.ene

r6 la intervenci6n y que volvia muy inestable al gobierno mo-
nárquico, hizo que poco n poco las fuerzas republicanas termi
naran por imponerse. El episodio termina con el fusilnmiento
de Mnximiliano y sus generales en Querétaro, 

Sobre la intervención francesn, c&ben destacar dos aspe~ 
~o~. Por un lado, la actitud de los EUA, presididos a lasa-
z6n por Lincoln, quienes demostrando que su famosa doctrina -
~1onro!' (América para los americanos) no posaba del plano decla
rativo, no s6lo se escudaron en la "neutralidad" ante la -

agresión imperialista de Francia, sino qu<• incluso la favore-
cieron de varias maneras. Para decirlo con las palabras de 
Franci seo Zarco: "Los Estados Unidos, que tanto alar-de habían
hecho de la doctrina de Monroc, que declararon por bocn de Mr. 
se .. :ard (_\efe dt'] dep:trtariento de l::~tado, i!urantt· la aJminist'!"á. 

ción de Lincoln) que considerarían como agrasivn Ja interven-

ción europea en México, llq:ada la hora suprei~a del conflictc, 
olvi<L1ron todas sus declaraciones y l lev:1ron este olvido hasta 
e: gr; .. J,·, Jt: nv permitir en sus co·.tas la t:xportaci6r.. ,\1· arna:,· 

fiara. ~U·.xico y Ut~ con~entir que Y:oil'Y se pro\'cycra de 1ndnr.; s·,.;-. 

r.eJio;) df' tran'.-.porte". (1~) l'or utro lado, es impcrt:int(' el 

camLio dl' ac-tit11d dt' la burp1t•sí:i liberal. Si en 18°17 .1tlopt6, 
_1unto con los conserv~1Jorc~, t111a ;1ctitud pasiva, ahor¡1 c·n -

1~(:-6' promueve la mfis amplia rcsi~tencia. [ste cambio l's mo

t1vado, porque ahora si hay intereses materiales qu{ defender, 

~ntc Ju eventual supcditaci6n polítitn y econ6mica hacia Luis· 
í·.rinap:irt e. 

11~¡ Citado por García Cantú {;asten. op. cit. pp. 195, 
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El gobierno d1: ,Jutire: expresa y sintetiza las aMbicionc:1 

dcsarrollistus dl' l;i burguesía liberal de su época; en este ... 

sentido, Judrcz representa la conciencia revolucionaria de una 

incipiente y confusa burguesía que desea la unidad nacional u

toda costa, rnmo requisito indispensable para desarrollar una· 

indu,;tria )'un merca.to interno fuertes. 

Prorn .111.'lri:z se enfrentaba a <los conjunto~ de obstáculo~~ª 

insuprrables ni su tit•1:ipo: l'or un lado, la desintegración del 

poder político nacional, fragmentado en miles de poderes caci

quile• locales; de hecho, Juftrcz se pasó rnds tiempo soportando 

rebcl t<1ncs, r<'primiendo levantamiL•ntos populareo; y combatiendo 

contr~ conservadores e imperialistas, que diri~iendo un proye~ 

to de integración nacional. ,\demás, " ... La tend•·ncia al re¡;io

nalismo fue a~ravada por la desconcertante ~cn~rnfta del pals. 

, .El csc~nario físicc• era como para desafiar la autoridad de -

cualquier gobierno central. Las r~helioncs locales eran flci

lcs, y .ionJ(:l\ide:rz... que lu:, rebe1dt·:~ obtenían autonomía, usual· 

ment!.' imponL1n \3 única clase de· ¡,,,. que conocían: sistemas de 

rnonopqlios y pri\•ilc}~iC'~ per~on~1l1,~". (1:') Por otro lado. Pn~ 

término-; ccon<i::i.ico~; t;1mbién se ('."'.J11'l'!~aha t""~tl terriblt· fra~~r.H'n 

tacif¡J1 d<:'l tt"'"rritorio n;1c1onal: ' 1 ;11~·.unas veces las autnrid;H.· 

loc:ll•-·• tamhi•;ll impo11L1n alcabal.1'; a'º'' prod11ctos q11t· trat;1-

b a n 1 t ,. :; a l i r d t • <.'..u::; .i re a ~·. . . . Lo que i a~, d i f i e u l t a Je s d r· t r a ns - · 

porte y las ¡',rancies di,.ta11ciao; ya hahían logrado en parte, f11<' 

completado por Ja ay11da <le la ley local; y ~léxico fue divi<lido 

en un nCtmcro infinito de mC'rcaJos minúsculos". ( 14) 

En lo q11r toca al campo, donúe mds lt•jos llcg6 el gohit•i:_ 

110 JU:trista c11 su co11stituci(\n dc 1857, <JI!<' pretcndia crear 

( 1',) Vernon llaymnnd, l'l tli lcma ,Jc.J desarrollo económico dt' M6-
xlco, l<lti~, Ed. TfLl1i1~M~:XTco, pp. sn-;----

(14) Vc-rñon Raymond, op. cit. pp. SO, 
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una sociedad de agricultores libres en un mercado nacional 

abierto, el fracaso <le las reformas. fuu todavía peor. Los h i e 
nes intervenidos del clero s6lo pudieron ser comprados por ln· 
tifundistas no eclesUlsticos: "En todo México grandes propíc1l!!_ 

des fueron adquiridas_ a precios ínfimos, frustrando la i nt <"1- • 

ci6n de Jufirez y sus seguidores". (15) Así, las leyes <le n~-· 

forma no dieron por rusultado el surgimiento de una nueva cla· 

se de pequeftos propietarios agrlcolas, sino una nueva clistrih~ 

ci6n y concentración latifundista ele la tierra, de manos <lr la 
iglesia a manos de los terratenientes. El proyecto juarista • 

no cambia sustancialmente la estructura económica de la socic· 

dad, aunque sf abre y posibilita el camino para el desarrollo· 

capital;sta en México, al impulsar el proceso de in<lu~triali:!! 

ci6n, permitiendo la importnci6n de la primera maqui n;iria rn:i.; · 

o menos docente y otorgando concesiom·~; y sub,;i<lios para crnti 

nuar la construcción del ferrocarril. 

Fue así como el gobierno <le Ju5rr:, el ~ohirrno de la 

burguesía liberal, a pesar de sus planr~ y reformas no pudo 

cumplir su cometi<lo histórico de dcs;1rrnllar ,.¡ capit.1Ji,;mo in~ 

xicano: sus proyccto5 dan resultados npue~tos a ¡,,., ,-,-.¡1l'r•11l1''". 

Su tarea hahrtí de ser lleva1la a cabo -con i<h-alcs y políticac,

menos teorizadas, m:ls prn¡:rnr.ticas y, s<ihrc todo, llrvan1lo ha,;

ta sus últimas consccul'ncias lo que .Juárc~ tími<lamcnt1· inten··· 

t6: ahrir las puertas al capital im1wrialista·, al mt•n•is t'll -

parte, por la dictadura porfirista. 

1.3.· 1\1 l'orfiriato. 

En nov1cmhn• de .1876, Porfirio llíaz ocupa el poder tras

<lerrocar a Schastlan Lerdo <le Tejada,prcsidcntc a la muerte de 

(15) Vernon Rnymon<l, op. cit. pp. SS. 
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Juárez y durnnte el período 1872-76. El gobierno de Diaz es -

la continunción lógica y natural del de Juárez. Es Diaz quien 

culminará el proceso de integración nacional que iniciaron .Tu!!_ 

re: y Lerdo: integró la fuer::a militar y política en su pcr~.o

na, disolvi6 los ejércitos estatales y creó un poderoso ejr:rci 

to federal, cuya cabeza era él, y una hien equipada policfn ru 

ral, cuyos objetivos eran mantener lapa: en el campo. 

Como vemos, hablar de ~éxico como una nación, no pasuha

de ser en 1871· un mero eufemismo, di\·i<lido como estahn el país, 

en una mul ti tucl de pequelios mercados locales. Lu economía mt~xi 

cana se~uía siendo básicamente a¡:raria, pese a que 1•a existían 

algunas fábricas textiles y de 1·idrio, inr,enios a:ucareros y -

numeroso~ talleres de artesanía. Esa economía HRraria compre~ 

día básicamente tres tipos de propiedad: la haciPnda terrate--

niente, el rancho y la pro11i.eda<l comunal indí¡:<"na. lle los - -

tres, el mii~ importante era, de ie.ios, !11 forma de propiedad 

terrateniente, pues los ranchos no pasaban nunca de las cien -

hect:írcas, r lf•) eran traba_iados pnr el dueño y ,;u familia -

-eventualmente aparceros y ¡ornaleros-, r constitufan una eco

nomí;i de autr;cr.nsumo, La propiedad in<lí¡:cna por su parte, fue 

sist,•m:íticamcntC' dt'~truída por 1;1 política agraria del régimen 

en ht•npfjc¡r, dr.· la hacienda, como vcrcmo~ adelante. 

Scg·'rn llansen ( 17), !ns rasgo!· part iculart•s de lu hacien

J1, en tant1i fr,rma de tenencia de la tierra se resume así: 

Crandr·' extensionc,; de tierra (ciento!> de mi les de hcc 
t5rt'a' a veces) bajo un sólo dueno. 

Hclativa autosuficiencia (a!ir.w11taci6n, instrumentos y 
mat~r1al~s <le construcción solían ¡1rnvenlr de la misma 
haciPnda). 

(1f•) l!a11:H;r,1, Pnp,er ll, !.~ politica del desnrrol lo mt•xlcnno, 1975, 
!:ti. ·11~lo XXI, México, pp. 3ó. 

(17) llanscn llogcr, ll. op. cit. pp. 34-3h. 
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- La fuerza de trabajo tenia unn residencia permanente -
en la hacienda, atada por la tienda de raya, lo que -
constituis una semiesclavitud o una esclavitud descara 
da (Valle Nacional y Yucatán). -

- La ausencia del duefio de la hacienda, que pasaba md5 -
tiempo en Europa o la capital que en su propiedad. 

- La administración de In hacienda era timorata y caute-
losa. · 

- Los métodos de producción eran sumamente atrasados. 

Ln politica agraria del porfirismo se dirigió al fortal~ 

cimiento de la hacienda a costa de las comunidades indigenas.
De hecho, en este, como en otros sentidos, el gobierno porfi-

rista s6lo habría de aplicar hasta sus Oltimas consecuencias -
los lineamientos usados por Juftre:, Y,¡ ya las leyes de re-

forma se hablan encargado de destruir el precario equilibrio -

entre haciendas y comunidades, las le}'t'' de coloni:aci6n, emi

tidas por Día: en 1 SS'..\ y S4, terminaron df' ar 1 ui nar lcls comun.!_ 

dades indígenas en favor de los terr:itt·ni<·nte~ ( 18). Como se

sabe, las leyes tenían el objetivo oficial de <•xplorar, desl i~ 
dar y rnloni:ar las tierras pílblicas; u rafz de ellas se crea

ron 1;1·. t·rinpai1ías ~lP~lindadoras, cuyo ¡)ago era con!1cr\·ar el 

"•'•'~ ti•· J;o "t iPrra dL'slindada", Lo>; rc>.tiltados fueron lógico~: 

en :)úlo dit•:. aílo'->, ('1 :o\ ele "toJa l'l úren ~~cográficn <le la re 

pública había pa'.,;1'IL1 a poder de la'.; compatííils deslinda<loras" -

(1'1¡; adem:ís, en todc1 el réf:im('ll porlir1,ta "m~s de 800 mil -

lte<:tárcas de tierras <.:onunaJr,; fueron ª"q;nadas en iorma priv~ 

da ... litcralnente todas ellas ll'rminaron, tar1l<' o temprano, <'Tl 

n:a110· de las conpaf1ías deslindadora''·º"'' lo•, latifurnli"tas",-

flh¡ !! • .r1".'n(op.c1t., pp.391 dice' ul n·'·l'<'<ºI<.: Las lc\'rS dl' rr·
ton1i.l \' la suhsPi:ucntc lt:gislaci(n1 \!1~ l ÍH~. ~e ~;.umaron pa~ 
ra e iC'rcer un profundo efecto ''"hn· In "!.tructurn Je lu -
ti erra C'll ~lrxico". 

(l'lJ ltnnsen Ro¡:<•r, P. op. cit. pp. 3R. 
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según estima Nathan L. Whotten (20). Asi, en 1910, "más del -

80\ de las familias ruralc~ de México no poseían tierras y el

sistema agrícola prevaleciente era el de una hacienda gigante~ 

ca". (21) 

Ya hemos revisado rfipi<lamente c6mo creci6 la inversi6n -

extrianj~r~ -fundamentalmente 13 norteamericana- a µaíli1· del -

pertodo porfi'rista. Baste seiíalar por ahora que, para 1910 

-segGn cifras bien conocidas-, el capital total invertido en -

~&xi~n, exceptuando las grandes haciendas <le propiedad fami--

liar ~ individual, era <le 1hSO millones de pesos. De esa can

tidad, el 77\ era extranjero (1042 millones Je pesos). Ese 

77\ se dividía aproximadamente así: 44\ para el imperialismo -

yanqui, 24\ para el inglés y 1 si para Francia. Del restante -

23\ correspondiente al capital nacional, el 1~\ era del Estado 

y el 9\ para el sector privado. Por último, conviene destacar 

que los 726 millon~s Je \'eso·¡ invertidos por i~UA en nuestro -

pa!s, representaba la tercera parte Je la inversión nortcameri 

cana total en todo el mundo. 

l.;i extrema penctrac i6n imperialista propiciada por la p~ 

!ít 11" .¡., puertas abiertas •h- l'orfirio Día:, ha llevaclo a aut~ 

res l'11n1n \'crnon, que aceptan 10~ r(•sultallos. "benéfico~~ 1 ' de· la

im·er'>i<rn extran_icra i,n lcis países que la sufren, a concluir -

qt1l': "al barrer con Ja rnl ,i., n•striccioncs que habían ini:ibi

do al capital extranj1 .. ro e11 el pasado, y :il garcintirar la p~::

y l;i 5<'f;uridad para e,;c c.1pital, llia: asi¡.:n6 a los cxtrar>jero~ 

un papel en la cconomfa int1:rna mexicana 1 que_ tiene po·:.o:-. ¡iar:!_ 

lelos pn la historia <le lo·; 1,,;taclo~ moclcrno•;." (~2) No ~(>]o -

p:;o, t•l mismo \'crnon afirm.1 1arnhi0n que: "!In ~léxico pr6,;pero -

(20) Citado por llanscn Rogn ll., op. cit. pp. 37 
(21) Vcrnon Raymond, op. cit. pp. b7 
(22] Ihid, p. 1:11. 



necesitaba probablemente de grandes i11vcrsiuncs extranjeras, -

dado el carficter incipiente de sus lnvcr5lonistas nacionales y 
los recursos humanos y económicos limitados del Estado; pero -
no hay razón pnrn suponer que dichas inversiones cxigian el e~ 

vilecimiento de los valores mexicanos y ln elevación de los i~ 

tereses extranjeros hasta el grado que propició l'orfirio llfaz". 
( 23) 

Un elemento determinante que contrihuyó a la integración 

nacional, a la consolidación del desarrollo capitalista en M6-

xico y a la invasión económica extranjera, fue el desarrollo -

del ferrocarril. Es bien conocido el hecho de r¡ue la estn1ct~ 

ra ferroviaria del pais se levantó durante el pnrfiriato: ci-

fras mfis, cifras menos, diversos autorc~ coinciden en que en -

1875, un afto antes Je la llegada de Dfaz al po~~r, habla en to 
do M6xico unos 600 Kms. Je v[as f6rrca~, para 1~10, gracias a

las enormes concesiones a co171p¡iflías norteam,:r 1c:tnas e inglesas, 

ya se habían construíJo unos 20 mil kms., un proro•:clio Je casi-

450 kms. de vías anuales. ~ctualrncnte Ja red ferroviaria na-

cional apenas rebasa los Zn mil kns. 

Asl, la política econónica del róKrmcn porfirista e~tuvo 
basn•la en un :~ole eje: apúy.-:ir:;c Cii ~:1 l·;¡¡iital im¡Jeriali~.;ta pa

ra la construcción ,\c>l ~ll'xico no,lrrno; p.1ra ello, no vacil6 en 

;r,\optar cualquier n\l•,\i,!.t que ¡:aranti7.ara 1:1 p:H '.Ocial y la f:!_ 

cilidad requerida l"'r el capital c•xtranr"'" para la invcr•;i6n. 
Vt~rnon rc~~t11ne así. l;\ polítii.:a e\..:0nómic;1 .¡,. Dlaz: " ... el concc~ 

to porfiriat\n de l~\ c.'COI1tJ1".1ía r.ll~xic.·:1na 1·1 ;l 11na tricotomía: est~ 

ban (1) el ~!ohiern1..1, t'nLar~~;itlo lle u;_inf(·1p·r las condicione·; que 

atraerían capitnl cxtr.lnJcro~ (2) el ~t·l.1.nr prívac~-, extranje

ro, que ¡Hn111ovcria l'l crecimiL•nto d1!l pat•; por medio Je la in-

(l3) !bid, I'· 75. 



24 

versi6n, y (3) el sector privado, nacional, algunas partes se
lectas del cunl se bcneficlnrfan con las actividades creativas 
(sic) de los extrnnjeros". (24) 

En pocas palabras, el régimen porfirista estaba basado -

en dos puntales sociales: los terratenientes y el imperialis-
mo. Era un gobierno tan comprometido con 6ste que, como hemos 

anótndo, Kenneth Turner comparaba a México con una colonia de

EUA. En c5tas conJicionc~, ei dictador oaxnqueño dejaba fuera 

de sus proyectos a dos sectores sociales de relevante importa~ 
cia, cuya co~hinaci6n, a lo postre, seria vital en la rcvolu-
ción de 1910: el campesinado, en particular, y las masas traba 

jadoras en general,por un lado; por el otro, a la aGn difusa -

burguesía industrial en general, y a la pequcnn burguesia u~b! 

na en particular. 

La situación de las masas trabajadoras era ya, a princi

pios de siglo, desesperada. En el campo, morlnn como moscas -

los 750 000 esclavos (Valle Nacional, Yucatán) y los S millo-

nes de peones (el promedio de vida de los esclavos en Valle N! 

cional era de ocho meses¡ en Yucatán Je año y medio (25) ) • 

En la ciudad, jornadas de trabajo entre 12 y 16 horas diarias, 

salarios entre SO y 60 centavos dinrtns y pagados en muchos C! 
sos en <">pee ie en 1 as t il: 11da,; de raya, supercxplotación de la
mujer y los men<H<'s, .:ar<·ncí a del ,¡, .. ,..·anso <lominical, falta <le 

la menor sc¡:urida1i ''"ci.11, etc. En ..:11anto a la habitaci6n, se 

ha calc11lado qt1L' L'll la c.111ital, la m:\,, "urhani·"ada" de las ciu 

dadcs 1le México, l'l .1ni ,¡,. la poblaci6n dormfa en los nausca-

bun<los 'mcsonl's' ,le la c;poca sobrr petates y en habitaciones -

m:ilolit•ntl'S con m:is de 100 personas de compañia, o en las afu~ 

ras tic la ciudad a la intemperie. (26) 

THY T11 rs; p. :, ". 
(lS) Kcnneth, Tur1ll'r .lohn, op. cit. p. 59 y ss. 
(l6) lhid, p. 100. 
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La situación de los trabajadores se agravó en el perlc'.c 

1900-1910, período en el cual la demanda de exportaciones me~! 

canas disminuyó notorinmente en relación con los Gltimos afios

dcl siglo pasado. Ello originó queln tasa de crecimiento de -

la fuerza de trabajo total disminuyera del 1.6 anual, durantc
el período 1895-1900, a 0.9. En relnc16n a la población to- -

tal, ln fuerza de trahaJO se redujo del ~S.4\ en 1900 a 34.81-

en 1910, El porcentaje de ln fuerza de trabajo absorbida por

la in<lu~tria, que se había elevado de 15,6 a 16.6 entre 1895 y 

1900, f11r• de 15.1\ para 1910. En este mismo año, la industria 

mexicann ocupaba a 3000 personas menos que en 1900, pese a que 

la fuerza de trabajo había crecido globalmente en casi medio -

millón de personas. En cuanto a los salario~ rcalc~, baste s~ 
ñalar que el salario mínimo promedio en 18~H era ,¡,. ':9 centa-

vos diarios y en 1911 era de ~O C<'ntavos. llan~•'ll concluye: 

"En ciertas épocas, en ciertos países, la haja de los salarios 

impide que se realicen consumos ostentosos; en otro~ casos, -

los placeres perdidos se acercan al mismo limite de la vida. 

Desgrarindamcnte para la gran mayorín de 109 mexicanos, esto 

Gltimo e~ lo que ocurrla en las po•trimcr[as de la etapa porfi 

rista .. . 11 (~7). Kenncth Turner, no mf.'no!'. dramtitico, conclu7·i

quc: 11 ~!éxiCl) e~; un plll'hlo muc:rto d" hamhrn• una naci6n postr....;,

da". (28) 

Por lo qt1L' toca al otro ¡;;ran .ll1'cntc de los planes y pr~ 

ycctos de !Haz, la buq~ucsía incl11st rial nacional, es convcnie!l 

te resaltar que uno de los productos de Ja consolidnci6n e• i

taJi9ta durante el porfiriato fue precisamente la aparición 

co11 caracteres m5s nítidamente definidos de Ja burguesía indu! 

tria! mexicana. AparcntemC"nte, el procc~o qtH• más contrih11y6-

(27) llnnscn, l\o;:cr D., op. cit., pp. 32, 
(2RJ Kcnneth Turncr, John, op. cit., pp. 102. 
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a la conformaci6n de dicho sector, fue la ampliaci6n de la!1 e~ 

portaciones mexicanas, cuyo volumen en el perí~do 1905-1910, -
fue dos veces y media mayor que en el perfodo 1888-1894). Al

respecto, Vernon se~ala, que '' ••• (en) el desenvolvimiento de -
México durante la 6poca porfiriana, se presenta como aconteci

miento de la mayor importancia la aparición de una nativa cla

se industrial con ideas modernas". (29) En general, se ha es

ti~•Jo que entre 1896 y 1910 los empresarios mexicanos destin! 
ron unos Sb millones de pesoi a la inversión en el sector manu 

facturero; esta cifra, que comprende Gnicamente la inversión -

inicial Je las industrias que aparecían por primera vez en ese 

lapso ele tiempo, era relativamente importante comparada con la 

inversión total extranjera en el mismo sector que para 1911 
era de 131 millones Je pesos. (30) 

: i las cosas, es posible hablar a principios de siglo -

de una m's o menos bien definida burguesía industrial que ha 

crecido a la sombra del imperialismo, asociada o impulsada por 

las inversiones de Este, que empic:a a tratar de disputarle al 
mismo lns principales tajadas de la plusvnlla arrancada a los

trabaja,!on•s mexicanos. Pero el primc:>r obstáculo en su ol<"si-

gual lucha contra t•l capital ext1·:1n_\Pro, lo tiene en ca•.a, re

prt•senta,lo por la fip,ura del di~t.1dor oaxaqucño, cuyo ¡:nhicrno 

est;i bien ,lefiniclo por la ,\cfens.1 ,¡<' los intereses <le lo•• te-

rral.l'nicntcs r .,¡ imrcrialismo. Los primeros pasos de c!.te -

sector burgu~~ se Jiri~cn, entonces, a convc:>nccr al dictador -

de la ncccsiJdJ de limitar y rc~ular la inversión extranjera. 

Sus prot!'st as :•on recor.idas por .lo~.l; 1 ves l.imantour, a -

la sa:611 sccrC'tario ,\('Hacienda, quien en l'lOR plant~·a qut• el

Estadn dchr organi:nr los ferrocarriles e imp ·dir qu~ dos mono 

(29) Vcrnon Ruymond, op. cit., pp. 63. 
(30) Clt. por llanscn Roger [l,, op. cit., ¡:p. 11. 
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polios extranjeros --la Standard Oíl y el Banco Speyer-- ad- -
quieran las vías férreas del Ferrocarril Central y del N11cio- • 
nal. (31) P~ro Limantour no podía ir más allá. El contexto -
de la actuaci6n del régimen porfirista, que tenía como uno de· 
sus pilares a la inversi6n extranjera, se oponía objetivamente 
a los intentos de la burguesía nacional por restarle fuerzas y 

·canonjías a ésta. Por si fuera poco, el prestigio de Liman- -
tour había decaído, después de que ol propio Díaz se encargara 
de sugerirlo como posible sucesor on las elecciones de 1888 P! 
ra después hacerlo simplemente o un lado. (32) 

Y si no era posible convencer a Don Porfirio, la burgue
sía industrial dará su segundo paso tratando do hacer a un la
do legalmente al dictador, a través de la democracia constitu· 
cional y siguiendo todas las reglas de juego. El sector bur-
gués de oposici6n descubrirá entonces que el dictador no reco
noce sus propias leyes y que los caminos constitucionales es-· 
tán bloqueados. Se da cuenta de que el origen de sus proble-
mas -y los del país en su conjunto- es la falta de democracia
del r6gimen y de que, en suma, el porfirismo es antidemocráti
co. No s6lo eso, entiende que para restaurar la democracia -
hay <¡110 recurrir a los caminos extralegales y apoyarse en la -
poblarl6n que -en las condiciones en que vive- está totalmente 
dispuesta a secundarla. Ante osu carencia de democracia en el 
pals, surgirá entonces la consigna central del movimiento en -
su primera etapa: el sufragio efectivo y la no reelección. Dos 
demandas esencialmente políticas, superestructurale$. 

(31) Cit. por Gardu Cantü, t;ast6n, op. cit. pp. 2·Hi. 
(32) Vid. Las Cartas <le Rosondo Pineda a tve~ Llmantour en 

Trimestre Político. No. Z, oct.-<lic. 19n,, Ell. FCE, pp. -
_;~;-=T45. 
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CAPITULO 2 

U. REVOLUCION Y SUS EFECTOS S0BRE Hf, ESTl\llO MEXICANO. 

Z.1. Ln Rovoluci6n Mexicana 

J\ estas alturas, el país era un polvorín a la espara de

la chispa que lo hiciera explotar. Los pueblos indios, nfe--· 

rrlndosc a su tradición comunal, hablan resistido tenazmente -

los atracos de las compnftias deslindadoras porfirianas. ~us 

rebeliones masivas llenaron toda una fipoca <le la lucha <le cla· 

ses mexicana: los yaquis de Sonora, n quienes se les arreba

taron las feracísimas tierras del Valle del Yaq11i y, cncah~·:a

dos por Cajeme y Tetabiatc, presentaron 11na lar¡:a guerra; 1os

mayas, de Yucatán, quienes, despojados <1'• sus terrenos -en ese 

entonces primeros y únicos productores H11111<lialcs de hencqu6n,

materla prima básica de la in<lustria tcxt il de la época-, h•J-

bieron de protagonizar diversos enfrentamientos armados aplas

tados saneuinariarnente; y tantas y tanta~ luchas cuya historia 

se picr,le en la memoria Je los pueblos. 

l'or s11 parte, el movimiento ohr .. ru 1•inpic:a a <lar seí1alcr, 

<le vi,Ja. Aparece "F.I Socialista" quien p11hlica ''11 su prir r -

nfimcro l'.1 ~-lani fiesta Je! !'-1rtiJo Comu11l.,t11; surp,e el Cran r:ír

culo <le Obr1•ros, primer intento de Cl'nt ral obrera y anteceden

te directo de la Casa del Ohrcro ~~nJinl. Estalla ln pri~cra

huclga en 1877 en una fábrica Je hila<\"'' y a partir <le cnl',n-

ces se s11cc1lcrlin hasta 1900: 75 huelga" •'11 la industria t•"1ti 1, 

hO en los ferrocarriles, 35 en la lmh1.,t 1in tabaquera, 1', en -

la mincrfn y unas 10 en panadcrlas. 

lle tal manera, la burguesía opo'.\ tora a llfaz tcnfa do'., -

objetivos centrales al buscar el apoyo <lv las masa~: por un la 

Jo, ~nrantiznr la consecución <le sus reformas ccon6micns y, 
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por otro, encauzar, canalizar, el descontento del país para -

evitar un estallido revolucionario popular que seria negativo

para todos. Díaz por su parte, se opone a la menor reforma P2. 

litica y/o social, no solo por la enorme cantidad de intereses 

en juego y el precario equilibrio con sus aliadon locales, si
no también porque teme que las reformas en lugar de contener -

aceleren el estallido social. En esta pugna intcrburguesa am

bas facciones tentan ra:ón .. en parte. En efecto, el r,rado de 

descontento popular exigía cambios que sirvieran como válvula

dc escape; pero el descontento estaba ya tan avanzado que no -

había reforma posible que actuara como válvula: irremediable-

mente, las masas irrumpirían ante el menor resquicio que se -

abriera y terminarían por _agrandarlo hasta donde quisieran, Y
ni Pía-:. podía ya e\'i tar l'1 proceso, ni Madero estaba preparado 

para controlarlo. 

En junio de 1'J10, rorfirio Oía-:. volvi6 a rcelc¡;irsc como 

?re~IJentc; Madero habia terminado en la cárcel ~u intento de

rcspetar las reglas del juego electoral implantada~ y manipul! 

d:is por el propio llía:. Pt'Sde E'tados llnido~, Madero J:in::a el 

r1.1n de San luis, ·;~~.te-si~• Je lct pniítica lihcra1 bur1!t1t·~<J que 

enc,1rnn :•l pnl í t il <.l 1..:oahui lf•nse, q1Je pl;1ntP11 el de~;conocirnicn

t11 d1,•l dir:t:td•)i y d1• la:~ t'lccciones re1..'i(~n cclehradati y procl~ 

r.ia .1 ~·',;id1_•r11 t"c)no prtH•i(~ente pro\·]sional~ ad1~m5·;, el ¡1lan rea--

firmaba 1·1 princip1n de 1.1 110 reclr:cci6n y exiv.ía la r<";tit.u-

l.'.:\611 <ie 1:1·. tierra•, .1 su~ ¡ 1 rif7'itivo~~ propietario~:.. Fst.:~ últi

na r1•i\·in<licaci6n ·.irtícul•' 3o. del plan- fu,. <'l an7.ueln que -

la ln1r~ut••¡j¡i llisillentc l;tn::6 a los campt1 sino~•~ y é~1to:, no sólo 

~(· lo trat::,rnn, sino que t lraron con tanta fut·rLa qu<~ tcrmina

rnn rernolc111do a ~ladl'ro ~· .1 s11 fracción hurg11e•;a. 

1'o t's necesario incluir los avatarc~ 11•!1 movimiento Je -

masa> armado más lmportantl' que ha viviuo el pa1'.; en lo que va 
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del siglo, Centrémonos entonces en su definición, porque de -
ella dependerá la comprensión de los rasgos m&s importantes -
del movimiento mural mexicano. 

Ln definición que mejor parece encajar coL el proceso r~ 
volucionario en M6xico, es la que se desprende de la aplicu-·
ci6n de la llamada teorfa de la revolución permanente, post11l!!_ 
da por Trotsky: "la Revolución Permanente, en el sentido que -
Marx daba a este concepto, quiere docir una revolución que no· 
se avi<'ne a ninguna de 111~ formas de predominio de clase, que
no se detiene en la etapa democrática y pasa a las reivindica
ciones de carácter socialista, abriendo la guerra franca, con
tra ln reacción, una revolución en la que cada etapa se basa -
en la anterior y que no puede terminar más que con la liquida
ción completa de la sociedad de clases". (33) (Subrayados de -
RIM). Más adelante, Trotsky explica que: "los objetivos demo
cráticos de las naciones burguesas atrasadas directamente con
ducian en nuestra época (1930, nota de RIM), a la dictadura·
del proletariado, y que ésta ponla a la orden del dfa las rei
vindicaciones socialistas". (34) 

Recuérdese que México es un pais que llega al capi tali 
mo comercial :Jrdc: cuando ··~ Estados Unidos se empezaba a e ~ 

vcrtir <~n una potcncin imr, .. d, Héxico Jpcnas comenzaba a 

trali:;ir~e )'organizarse como nación. Es decir, mientra~ EllA· 

entraba n In fase ~uperior del capitalismo (~S), México 5e co~ 
solida~~ en la rrimcra, a partir de la polftlca de Porfirio 

(33) 

( 3·1) 
(3$) 

Trotsky, León. "La tcorla de la revolución permanente", -
en La Era de La Revolución Permanente, Et!. Juan Pnhlos. -
Mé xi e o , 19 7 3 , -¡ip.-tír:7>4 . 
[bid, pp. 65. 
Cfr. Le nin V. I., El Imperialismo, Fase S_IJl'_~ __ ,l_t•_l __ -{jaq . 
t:ilismo. Obras Escor,i<las, Moscú, 1969, pp.111 y'>!\, e a 
<i"Jí\:Tóñ en espa11ol. 



31 

Dtaz. Las causas que explican ~odo ello, pueden sintetiznrse

cn la ley del desarrollo.desigual y combinado de la que ~o ha
hablado anteriormente, y cuyos origenes deben buscarse <l~nde -

las diferencias en el proceso de colonización de lo que hoy es 

América Latina y EUA por Espnna y Portugal e Inglaterra, rcs-

pectivamente, asl como en la9 importantes divergencias y situ! 

ciones <le ambos imperios. Pero dejando de lado esas causas, -

el hecho incuestionable es la desventaja en el desarrollo de -

México frente al de EUA. Esa desventaja es la que dio a nues
tro paf s su car5cter semicolonial a ralz de la escandalosa pe

netración econ6Mica del imperialismo de la que también ya se -

ha hablado. 

De tal manera, el carficter semicoloninl de México, es lo 
que explicará las caracter[sticns aparentemente contradicto~ -

rias de la revolución de 1910 y sustentará In aplicación de la 

teoría de la revolución permanente para definirla. El movi- -

miento revolucionario demandó casi exclusivamente rcivin<lica-

ciones democráticas que diffcilmcnte cuestionaban la estructu

ra capitalista del pafs o la existencia de la propiedad priva

,1,,, La rci\•indic;1ci6n <'narbolada por las masas campesinn~. 

-p1 i:1cipalmente actoras de la lucha- y plasmada en el artículo 

l<'rccro del Plan de San l.ui!,, p1·imcro, en el Plan de Ayala, -

J1 .. ;¡n1és, y finalmente 1•n el artículo 27 de la Constitución - -

-aunque con naturales Jistors1011cs-, se ;;inteti:6 en el lema -

º" "Ja til'rra para quien la traha.ia". Esta era una demanda -

íjlll' si bien chocaba frontalmente con la principal forna de te

flt.'llcia de la tierra en la época -la hacienda-, no rl'hasa, sin· 

emhar~o, los límites Je! capitalismo: tan sólo se planten un -

car1hio en la .!:..~:.."!.'.~,le 111 propil'dad prinida sobre In tierra. 

Por otrn lado, In otra rc!vindicaci6n que movió a algunos scc· 

ton•s bur¡:ucscs ,. a to.In la pcq11ctia hurguesf.1 urhann, fue ese!!. 

c!almrntc polltica: el rrspcto ol voto, el rrspcto a las rice-
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ciones, el respeto a las reglas del juego del propio sistema -

capitalista. Esta fue la reivindicación central del Plan do -

San Luis, primero, del Plan de Guadalupe, después, y de la 

Constitución en su conjunto, y se sintetizó en el lema ma<lnris 

ta del sufragio efectivo y la no reelección. 

As\', los móviles de la revolución eran perfectamente as!_ 

mi lahles por el capitalismo. Sin embargo chocaban de frente -

contra el régimen capitalista del momento, el porfiriato, su3-

tentado en dos pilares: los terratenientes y el clero, ambos -

con grandes intereses sobre la tierra, y el imperialismo. Por 

eso la natural oposición de Dlaz a las reformn5 demandadas tu

vo que provocar su derrocamiento. 

,\hora bien, ante la inexistencia de una h11rguesía nacio

nal f11erte que hubiera podido substituir al r6Rimen de D[a: -

por uno propio, la ca[da del dictador significó no sólo el fin 

de su régimen capitalista, sino que estuvo a punto de signifi

car t•I fin del capitalismo. Aun las reivindicaciones democr1í-

t ica·; planteadas, en un pais copado en <>U desarrollo por el I!!!_ 

peri 1!1"'"º• no podfan cumplirsl' rnfis que con el fin <le! capita

lisrn" v 1.1 inst.1uraci611 de un n11cvo mndo de producción. Este -

!"11<· t·I dtl('ria c·11 t'l q11t' ·;~encontraron los cj6rcitos campesi-

no' "" \'1 l I a y ::a pata cuando tomaron la capital y eran, práct_i_ 

caml'lll•", !ns \'<'llCl'tlon's ,ll' la Hcvoluci6n; sabían que e'taha en 

s1,,, rH11n·~ rcsol\·er l'n l'Sl' moricnto el problema central que ha-

hí.1 mot Í\·ado el mo\'imic•nto, pero no ~.ahían céimo h;1c~rlo. r:s -

<kcir, no tenían un prn''l'Cto nacional, 1111 pro¡:rama alternativo 

qt1t• op~Hlcr al proyecto bur~ués carranci"~ta. ~~o pudieron for-

mar u11 u11l'vn r.~•ta~to porque, como clasP, no tf•n!an un proy_rama· 

tlift•r<•ntl' al hur¡:ué•s. Y t•sa f'ut· '.;u derrota polftica, cuya 

trall'.forMaci6n en .lcrnita militar ful' •;6lo ctH''.,ti6n tic meses.

y r~,a l1w también la Llt'rrnto dL' la~; a~¡1irac\tH\t.:~' campt'sinas a· 
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la tierra, porque los regímenes posteriores no fueron capace~
de satisfacer la demanda del reparto ngrario, problemas que ·
aún en nuestros dlas sigue siendo el central del agro mexicano. 
Otro tanto pas6 con la democracia polfllca, donde hasta la fo· 
cha el sufragio efectivo sigue siendo In principal reivindica
ción del más importante partido polltico de oposición. 

Ese proyecto alternativo al programa carranclnta sólo p~ 
d{n venir del proletariado, la otra clnse fundamental del sis
tema capitalista. Pero si la burguesía nacional era aGn ende
ble y poco definida, la clase obrera estaba en condiciones to
dnvtn peores. No s6lo era num6ricamcntc minotiraria, sino que 
carcc{a de la menor organizaci6n politlca dci clase, y por tan
to no desempefi6 el rol dirigente del procciso. No estaba prcp~ 
rada ni politica ni organizativa ni idcol6gicamcnte para ello. 
El floresmagonismo que era la única corriente obrera y antica
pi talista al mismo .tiempo, hab~.a intcp,ruclo la primera oposi- -
ci6n armada contra la dictadura. Pero desde 1913, con la apa
rición masiva de los campesinos en arma~, las limitaciones po
líticas de esta corriente se hicieron evidentes y la margina-
ron prácticamente del combate revolucionario decisivo. Esas -
limitaciones, en última instancia relacionadas a 1, debilidad
social de la clase obrera y al ahrumadnr predominio dcl campe
sinaclo en la población, se vinculan <'11 forma m~s directa a }a
vis i6n annrquistn de Ricardo y l:nriquc• 1 lores Mar,6n. 

Por eso, pon¡uc las dema;Hlas rcvol11c:ionnrias s61o se hu
bieran cumplido si ln revolución huhit•!>P c:oncluído con el Esta 
do obrero que iniciara la construcci6n ele un nuevo motlo de pr~ 
ducción -y, a su vez, .esto s61o pudo haber ocurrido si hubiera 
existido un partido obrero fuerte y un prol.,tnriado mfts dcsa-

rrollado en todos los sentidos-, lar vol11ci6n mexicana fue un 
proceso de rcvol11ci6n permanente incompleto, dl'ter.idu a punto-
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de culminar, interrumpido en su tránsito hacia el socialismo,
precisamente por la ausencia del actor principal: el partido -
proletario. Esta es la base que ha llevado a otros autores a
calificar a la revolución mexicana como una rcvoluci6n inte- -
rrumpida o incompleta. 

Al respecto, Gilly dice lo siguiente: "La concepción mar. 

xista afirma qun la revolución mexicana es una revolución int~ 
rrumpida en su <'.urso hacia su conclus i6n socialista. Es la 
aplicación de ln teoría de la revolución permanente a todo el
ciclo revol~cionnrio de México desde 1910, como parte del ci-
clo mundial de la revolución proletaria abierto definitiva~en
te con la victoria de la revolución rusa y el establccimiento

del Estado obrero sovi6tico ... No pudo llegar a desarrollar -
plenamente un carácter socialista, pero tampoco pudo liquidar
la la burguesía una vez establecida en el podi·r. Estalló en -
la confluencia mundial <le dos épocas: demasiado temprano para

que pudiera encontrar una dirección proletaria, demasiado tar
de para que la burguesía pudiera someterlo totalmente a sus fi 
nes". (36) En otra parte, Gilly explica el "destino :;ingular" 
<le la revolución mexicana: "Por dos veces se alz6 antes el al

ba. En diciembre <le 1914, cuando la División del Norte y el 

Ejército !.ihertndor del Sur entraban en Mé~ico y marcaban el 

punto 11111-. alto dl' la primera rt•voluci6n, el niun<lo e~talrn sumi
do en In matanza impe'rialista y nada nnunciaha en Europa la 

claridad <le octubrt' Je 191i. l'n man.o de 1'1'.H, cuando el ~·1éxi 

co <le Cárdenas nncion3lizaha ,,¡ pe'tr6lro y enfrentaba solo • -

los imperialismos anglosajones, marcando n•I el punto mfis ele
vado de' la segunda revolución, en Europa el fascismo crecla vi 
garoso, la revolución espanola agonizaba, el ejército de Mao -

(3h) (;illy, Adolfo., La revolución intcrrnmplda. Ed. El Caba 
1 1 i to , 19 7 2 , Mé Xl en , p • 4 O 2 y si g s . - ----
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fugiadn en el norte de China y en 10!1 procesos d.e Moscú Stalin 

terminaba de asesinar a toda la genernci6n que habla hecho la

revoluci6n de l.cnin ••• La revolución mexicana ha sido siempre, 

pues, una revolución.de la mn<lrugadn, una anunciadora, corno el 

viento nuevo que se alza detrás del horizonte cuando aún ., •. no 

che cerrada y trae el tenue olor Jel alba que se acerca". ( \7) 

La rcvoluci5n mexicana ~xpres6 ~iemprc una dualidad ÍlJn

dumental en su dinfimica y naturaleza. Se inscrt6 en la epoca

del principio de las revoluciones proletarias. Sus taren~ han 

sido democráticas y socialistas, como han sido las de toda~ -

las revoluciones habidas en este si¡:lo XX, pero no comhin( en

la prác~ica pol[tica estos elementos tal y como lo hicieron 

ellas. La revolución mexicana confirm6 las lcyr~ objetivas de 

los procesos de la revolución permanente que rlRrn a los movi

mientos revolucionarios de los paises coloniaJc, y semicoloni! 

l~s. No culminó en la auténtica lihcraci6n nacional por la ª!:!. 
sencia de la alternativa proletaria, pero esta culminación que 

no cunj6 no significa que el proceso no se desarrolló a lo lar 

go <l<~ los cursos objetivos de la revolución en los países atra 

saJc1~ somcticlos al yugo impcri11lista. 

Fst.a es, <"ntonces, la dcfir.icilir1 m:h pr~cisa del proceso 

Tl'Vol11cionarin 1lc 1910-1917: una r"v<il11ci6n ¡wrmancnte intc·-

rr11mpilla, incompleta. inacab.1d.1, c11ya·, reivin1licacioncs y pos

tulado~; -inclu~;o los que, defl>rmadr;·; y tr~rp,ivt•rsados. se f.",:ti

¡111laron "n la Consti tuci6n- no p11<li""''" concretarse más allá 

1kl pape'] en que fueron escritos. llna revolución que, ror 

t"'º• t:11nhién puede catalogarse como 1111a r"volución política, 

(.\'/) Gilly Adolfo. "La Revolución de la Mutlru¡:a1la", en l'ueva -
Polttica, No. 2. abril-junio de 1'J7(¡ E<I. l'CE. p.'."><I~ 
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segdn el modelo de la teor1a pol{tica cllsica - que la difere~ 
cia estrictamente de la revoluci6n social-, en tanto que "una
revoluci6n pol{tica no implica una transf7rmaci6n revoluciona
ria de las relaciones de propiedad sino Gnicamente su reforma" 
y, al contrario, la r.evcilucl6n social "no s6lo significa la 
destrucci6n del orden polftlco, existente, sino además ln eli
minaci6n de la propiedad ml~mn". Además, la "revoluci6n polr
ticn se plantea ln destruccl6n de este orden pdblico y ln re-
forma de la propiedad, eliminando su esencia privilegiada y 
transformándola en propiedad simplemente privada". (38) Es de 
cir, una revoluci6n que empez6 siendo politica -en el sentido
definido-, en tunto que su dirección primigenia, la maderista, 
tenía exclusivamente ese proyecto, que, sin embargo, en su de
sarrollo lo trascendió totalmente, adquiriendo caracter{sticas 
de revolución social -con la etapa de ln dirección villa-zapa
tista-, pero que finalmente debido al fracaso politice de esa
dirección campesina debió culminar como revoluci6n política 
-con otra dirección, la obregonista-, aplazándose, deteniéndo
se, interrumpiéndose el proceso de revoluci6n social. 

Una revoluci6n cuya ideologia aparece sapic. de los 
más opuestos extremos: desde el reformismo maderista hasta el
reformismo floresmagonista, pasando por los tintes socialistas 
de su ala pequel'to hurguc~;a jacobina, los proyectos com11nistas
dcl znpntismo y el programa hurgu6s de Carranza. Una ideolo-
gia hlbrida, confusa, contradittoria, que lo mismo cohij6 la -
expropiaci6n petrolera y el reparto agrario cardenistas que la 
oprobiosa penetraci6n im¡wrialist11 en el período de "Mr. Ami-
go", Miguel Alemán. Que igual justifica la represión tcrroca
rrilera o la <le Tlatclolco, como la afectación <le cien mil he~ 

(~8) Cór<lova, Arnaldo, j.Jl _f<>.rJ1131s;_i~ ___ d_e).1i_o'.l_e_r_pnl\"ti<:o .. '!n M~!tl. 
s;;Q., Ed. Era, 19 7 Z, PI' . Z 4 - 2 5. 
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tdreas al fin del periodo echeverrista; que de la misma manera 

sustenta la •Carta del Tercer Mundo' como la construcci6n de -

un gasoducto a EUA ••. 

Pero en medio de la maruna ideológica, en medio del cnos 
principista, destaca con meridiana claridad el hilo conductnr

que recorre el movimiento revolucionario de principio a fin, y 

que ata sólidamente a todos los gobiernos emanados de ella: el 
nacionalismo, piedra de toque del M&xico postrevolucionario. · 

Todos, todos los dirigentes revolucionario~ de una u otra frnc 

ci6n, desde Madero hasta Obrcg6n, y pasando por Carranza, Zar! 
ta, Vil In, etc.; todos los cuatrienios y sexenios, desde Obre· 

gón hu9tu L6pez Portillo, pu~ando por rdrdenas y Alemán, L6pez 

Mateas y Echeverrla, han reivindicado en las dccl aruciones y • 

en algunos hechos, al nacionalismo revolucionario. Ese es el· 

tema ohl i¡:ado de todo informe presidencial, ·le todo discurso · 

de trascendencia, de toda iniciativa de ley. Es tambi~n el e! 

plritu que recorre los principales articulo• <le la Carta Magna 
y el punto de referencia del Congreso Constituyente de 1917. 

2.2. El Sistema Polltico Mexicano. 

El Estado mexicano qu(: ,;11rRc de la revolución no es el · 

mismo. No han cambiado la~ relaciones de producción. En e~,~n 

cia, se¡;11ir:í siendo controlad<• ror una fracción minoritaria de 

la socie<lad. No han cambiado lo~ intt:rcscs de clase a lo' que 
n•¡irest•nta. Tampoco ha ~.i1J,, ·,qq i tufda u11a clase por otra ~n-

61. Sin t•mbargo, es u11 t''..tad•• ·,u!;tancialmente diferente. 

El estado mexicano pu~t1rvolucionario culmina un ciclo 

de agitación y movilizacionP~ so~iales. Se levanta ante ellas 

como el heredero de las mismas, pero en el fondo su tarea será 

lt•nni nar de enterrarlas. Como queda claro dt· lo expuesto an-· 

tes, la r~voluci6n mexicano termina en una situación de cmpal.· 

social en la que es diffcil distinpuir a los vencedores de los 
vencidos. Cierto, las m~sas populares, estrellas del drama, · 
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han sido derro~adas -políticamente, al no poder enfrentar un 

proyecto diferente al de Carranza-Obreg6n; militarmente, media~ 
te la destrucci6n de la Divisi6n del Norte y el Ejército Llber· 
tador del Sur. Pero muchas de sus demandas habrán de ser forz~ 

samente reivindicadas por el Estado y habrán de plasmarse en dl 

versos artículos constitucionales. Cierto, las clases dominan· 

tes previas a la revoluci6n no dejarán de serlo después de ella. 

Pero, incapaces de conformar un Estado estrictamente propio, ·· 
tcndr:in que cederle P.1 lu~Ftr a l:i~ frnc1.:ion~5 pcr¡1Ji:-f\0burg11r: .. ~:i~

qut• r,oberna r1in en su nomh re. 

Así es como se constituye el moderno estado mexicano. Un 

estudo que, sin dejar de ser burgués --en tanto que se apoyan -

en una estructura y un modo de producci6n capitallstas y su mi
sión es preservarlos--, sin dejar de representar los intereses 
de lu burgues[a, adquiere caractcrlslicas especificas en tanto

quc heredero oh! igado de una revolucil\11 1\c masas, que se rcsu-

men en su acentuado carácter arbitral aparente sobrcc el conjun

to de la sociedad. Es verdad que en todo tipo de sociedad el 

Estado se crea una imagen de 1irhitro por encima de sus clases y 

aparenta un car1icter neutral, supraclasista. Es verdad tambifin 

que en la sociedad capital i~;ta se presenta el grado m:lximo de 

autonomla del Estado con re·;pccto a aquélla. Sin cmharrn, en -

~l<'xlco las caractcri~ti, a·, arbitrales 1lel Estado ¡lDstn•vn!1wio
nario van más allt'í. 11(: t11tl11 lo conncidn. 

l.us l'S¡>C'Ci:ile·:. L:irad1·d·.t ic:1•, del Estado mexicano han <¡ll•·daJo
en;~lohadas en lo que •;(· 1i1·t irte cr1mo un rt~Rimcn bonapart i-:.t;1 ~-!_ 

g~_!"l~~ri_~ o un honaparthmn •;1·mic1ilonial. León Trotsky lo <:Ypli

caha asi: "En lw; paÍ'.il::. i111lustri:tlmcntc atrasados el capital 

extranjero juc¡.:a \lll papel 1!1,ci<;ivo. 11<' ar¡11í la debilidad rela

tiva de la buq:ucsía 'nacional' rcspPcto del prolctaria1lo 'na-

<:ional'. Esto da condicir111P~ csp.,ciales del poder estatal. El 

gohierno oscila entre el capital extranjero y el ,lom6sticn, en

tre la d~bil burgucsla nacional y el proletariado relativamente 

poderoso. Esto confiere al gobierno un car:íctcr bonapartist;i · 
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sui géneris, un carácter distinto. Se eleva, por decirlo asi, 

por encima de las clases. r:n realidad puede gobernar, ya con

virtiéndose en instrumento de capital extranjero y aherrojando 

nl proletariado con las cadenas de una dictadura policial o -

bien maniobrando con el proletariado hasta llegar a hacerle -

concesiones y obtener ns[ la posibilidad de cierta independen

cia respecto <le los capital htns extranjeros ... " (39), 

El tipo de rEgimen <¡tH· st• instauró con la contrarrevolu-

t:i6n que in~H1g.ur6 Alvaro Ohrl·)~Ú11, tie11c tocias 1as caracteristi 

cns dC' un régimen honapartista 1le un pnfs colonial o semicolo

nial. Ln conciliación de clases que en épocas del auge capit~ 

li~ta se pudo renli:ar a travl's ele la democracia parlamenta- -

ria, en la actualidad, cuando In exacerbaci6n de las tensiones 

<le clase pone en peligro a la sociedad en su conjunto, es irnp~ 

si ble, y Ja burguesía s<· ve ohl i¡'.ada a recurrir a otra forma -

de gobcrnqr p~ra garantizar s11 dominio; é~ta es la bonapartis

ta que s<.· basa t·n la fuerza del aparato liurncr(Jt ice-militar -

que se (·leva como el aparente 6rbi tro dt: las cla<>es en pugna y 

..... eriri:, encarnado en el caudi l ICI n::icional, en el salvador de 

la patria. El bonapartismo asurnP este car:lcter arbitral y1a· -

.,,, rc:fu,.rrn pnr el carftctcr sui_.i;_f.neris que adopta, es decir,· 

de rnt·<liador entre las masa~ revolucionarias y el imperialis1.,n. 

r'.;tc c:ir:i•:ter ('S In que drtr·11ní1,;1 ',IJ rol 1 antimpcriali'.;ta'' . 

herf'll:1do dP 1a re\'oluci(in, prrtl :il mi•.mn tiempo su supu(·sto e:~ 

r:íctcr J1'•f>lll:ir, que es mrts l>i1·11 po¡111l i'..ta, manipulador y con- -

trol:1dor rle lns m:tsas. 

11 l:stadn bnnapart i•.ta ml'xicano ha "suq¡ido de un co;,-

fl icto r-·volucionario s6Jo pan 1almer1tt· resuelto, apoyado en 

un constitucional i smn sólo form;d que ha virado entre la sol u-

DilY·T,-1,[r,ky Le6n, "l.a industria nncionallza<la y la adminis-
tr.1ri6n obrera", l'll E'.;critos sohrc Aml.írica Latina. Ed. · 
C:ultura Ohrer:1, 1973:---Mr-·x-ico. pp. 
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ci6n militar y un populismo de las masas trabajadoras que, au! 

que espontánens y anárquicas, han tenido siempre una vitalidad 

y agresi\'idad espectaculares ... " (40), como explica Aguilar M~ 

ro. En otra parte, este autor ha dicho que: "Ni fascista, ni

democrltico, ni militarista, ni corporativista, el Estado bon! 

part1sta mexicano se encuentra en el cruc<· de lo!; caminos, c11-

la hora de :a verdad ... El sistema hona¡m rt is ta fue el instru

ment11 t11st6rica que le permí t i6 a l:i huq'.11es'ía implantar su <l~

minn<" Ión social. El precio q11c dehi6 pa¡'.nr por tan alto priv;!_ 

legin (una estabilidad envidinda por todas las burguesías lat;!_ 

noamrrlcanas) fue la cesión <le sus privilegios estatales a un

régimc·n que L. expropió polfticamente. El bonapartismo, sin -

ser antiburgués y menos anti capitalista, decidió •·ncau:ar a -

las masas dentro de una orientación reformista cp1<· llegó a ch~ 

car con los intereses <le :ilgunos sectores de l¡1 burguesía mis

ma. Esta forma de gohC'rnar es imposible sin un «lemento ideo

lógico 'revolucionario', 'nacionalista'. Surgió :i~f ante Jas

rnasas la apariencia de un Estado supraclasista y mediador en -

los confli::tos." (41) 

Los rasRns bonapartistas que caractcri:an al Estado mcxi 

cano"" '.2L, des<ll· luego, privativos <le éste. Ya M.irx en su -

Diec·1odH' Brum;irio )¡;ih!a adelantado qll<' el honapart i5mn <'S una 

tcndt'nc1a <"'<:11c1al <le Ja burgucsfa q111• S<' agu<lii.ar:í en condi-

don<•s Je cr1'.;i:, r•·volucionaria o pr<'rr('volucio11aria. En su -

hicn cono•ída carta a Marx, Engels también t•scrihc: " ... El bo

napartismo<''.-. la verdadera reli¡ii6n Je la lrnr¡:uc~;fo moderna. -

\'eo c:1cla v1·;~ m<'jnr que la burguesía no c,;tfi hecha para rcinar

directam!'nte; ... una scmi,'.ictadura bonapartista r.t· convierte -

CfóT 

(4 1) 

A¡;u1lar Mora Manuel, "Los hermanos <l<' hierro: bonapartis
mn y charrismo", en suplemento dl• :_¡j_~·.ml!_~~. 10 dC' nov. -
l!li:, p. IX. 
J\¡:ui lar Mora M:in11f.'I, "Del Crepúsculo 11 la nochl' del honn
pnrtismo", C'n La Internacional No. 1, Enoro-l'ehrero 1977, 
pp. 31-35. 
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en la forma normal (de su dominaci6n)." (42). Sin embargo, es 

precisamente en esas condiciones crfticas excepcionales cuando 

el bonapartismo adquiere sus rasgos mis relevantes en el Esta

do burgul!s: "El régimen que nace el 2 de diciembre expresa, -

más claramente que ninguno hasta entonces, la naturaleza pro-

funda del Estado (como) un instrumento de dominación al servi

cio de la clase dominante, salido de la sociedad pero que, ca

da ve~ mds, se aleja de ella y parre~ domiriarla. El nuevo go

bierno ~e coloca como árbitro entre las clases; mantiene entre 

ellas 1111 equilibrio relativo. Para 1 imitar las ambiciones po

litic•b de la burguesfa, busca conci 1 iarse con la clase obrera. 

A ésta quiere prohibirle, por todos Jos medios posibles, orga

nizarse políticamente, pero se cuida de apla".tarla total y de

finitivamente, pues -y (e~ta) es una caract.,rfstica del bona-

rcrtisrno- tiene necesidad de que se manifi.,.,te mínimamente pa

ra equilihrar las cxi)\encias d" Jos detentadnrcs del capital ... 

a,·tuando para conservar la vida de una soc1«dad que de otra m'!_ 

nt'r:l estaría con<IC'nacl:l a Ja dc:;aparic1!in por la crisis pcrma-

rwr.tc, <'I poder bonapartista no ticnt: ní la voluntad ni los me 

,!ios d<' h:iccr aplicar otras normas que no "·:in las del modo de 

produ.·, 1<.n cap1 tal is ta." (-13) 

H1 ... 11r·1i,.ndo la~ car:1c!t'rí'-:tic·1~~ d•·l b<J11;1parti~.mn, re:·~efi:.t

Jas v <"dt1<liad.1s por,1:irx, put:dr• út•ci1""' q11<·: "1.- F1 hon:i11:i__i:.

~-1_ ~-~:. __ y_~I F"r ~l}~_r.t_~I !'.-~_2.1_~~ :1_,_J_~!.!_~.:~ ~~~l_:.!_':'._~.1·11~·-!_:~-~- _dt· .!:~h..1..!.~llC'S r a .... 
tel [q;;cJo) C'!l el modo ele' producción .:1pital1·.ta, se bC'nt>f!ci:i 

dt' 1111 ;~rado d<.' autonomía mucho mris gr:cnck q11" en cualqui~r - -

otro período de la historia ... 2,- ~;¡¡¡ cmhaq:o, ~-;_l_!• __ tcn!!<:.r_i_c_J_;j_ 

p_<'r_m:•n<'llt ". con<l.'..:S:~~ form_;1 ___ ~~-J~!l""l"~.!:~ 1 »m·> ~l_c_:__L__:,_t~~-'?.-"-'J~· 
:.~1 .. " 1 m. 1 re ~2 •. ~l_c.:_~!il_.s_r_i_s _i_C:__,'.?~· i '!.l._ lfl.'IJll_r . • . J.;o a p a r i e i 6 n d <' s (' m i_ 

"1ictall11t;1·. hon.ipartisLts sigue, m:is o nH•no~• 1.ípidamente, .1 pe

rf<>do·. l<'V11luc1onaríos que <'l prolct;1riado 110 '.\lflO o no pudn • 

Jpn1v1·1·har J.a ilt•rrota sufrida irnpiclf' 1:1 of .. n•dva de Jostra-

'{":r:!¡ · 

( 4 J) 

Lí't., por 1\rrgcr llcnis, "Nota» ~ohre •·I !'.«lacio y C') hon'.1_ 

\
ia rt i smo" .te lllll'S t ra ~poca, t'll !_"1 lnt1•111.1C lnn:ll No.8·!1 pp. 21. 
kr¡:cr Oenis, op. cit., pp. 21. 
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bajadores, pero el peligro corrido por la burguesia la debili
ta y la incita a buscar guardianes del orden ••. " (44). 3.- El 
r~gimen bonapartista es un régimen burguls, pero no es el rlgi 
mcn de la burguesla.- ~.- Asl, el bonapartismo expresa el m5x! 
mo grado de autonomia del Estado burgués con respecto a la bu~ 
guesio·. s.- El bonapartismo suree a consecuencia de un empate 
social, ante la relativa debilidad del prolPtnriado y de la -

burgucu{n para imponer un régimen directamente propio.- 6.- -

Más que en la burguesia, la fuerza del bonapartismo reside en 
el equilibrio social, en la manutención del empate que lo hizo 
surgir. 7.- La manutención del equilibrio, requiere de la CO!!_ 

cesión y de la represión en grados diversos pero siempre bien
medidos, lo que explica las vacilaciones y virajes del aparato 
bonapartista. 8.- El aparato bonapartista, su burocracia pol! 

tica, basa su fidelidad al régimen en la corrupción y lumpena
je que éste le permite adoptar. 9.- El bonapartismo, es, ese!!. 
cialmente, un régimen transitorio, conyuntural, que no puede -

afianzarse permanentemente en la sociedad y que sólo dura el -

tiempo que perduran las condiciones excepcionales que Jo hiel~ 
ron surgir. Trotsky tambi~n dirfa del bonapartismo que es un-

torio, un régiml'n de corta d11raci6n que pr,.c:cde a la catástro
fto". ( ·I '.·) 

1.1 t:stado bonapartista qul' ';uq:<· en M(,xico despu6s de la 

revoluc 1(>fl, tambil'n prescntar.1 lo•; ras~:os ¡:eneralcs menciona-

do:. :1rrllia, aunque prescntar.1 al¡!llll:IS caractcrfsticas propias. 
Ll Lstadt1 posreYolucionario mo<lcr!lo C'mpit>za a forjarse con - -
Oiin·¡:l\n. La situación <l!.' Ja reYoluc"iCin para ese momento marca 

)':I un claro descenso en el qut> la llegada ,¡,. Obreg6n al podcr
Cl<:rra t'l ciclo revolucionario. Sin emharw•, el reflujo no es 

total; las masas han agotado ~us energia~ n lo largo de Ja lu

cha)' han demostrado su inca¡1;1c1Ja<l p:ira ~o· tener un gobicrno
proplo · -c11m(1 p11d0 haberlo s1.J,, c-J :,urr,l<lo dt• la Convcnci611 de 

rnrrFi<í.". riri. 2 2 
( .i;, l e i t •• por lll'f~l'f n('nis. r¡-. e i t.' p. 2 '. 
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Aguascalientes--; pero tampoco están dispuestas a tolerar un -

gobierno completamente burgués, continuación del de Diaz, ante 

el evidente desgaste que también han sufrido todas las fraccio 

nes burguesas y pro imperialistas. 

La fracción terrateniente de la burguesia está casi aca-

bada. La fracción industrial ha probado que aGn no puede dlri 

gir a 1~1 naci6n, y In experiencia m3deri~ta c~t5 todav{a Jema-

siado fresca. Esta dicotomfa de la burguesia mexicana, entre

la que va no puede gobernar como antes y la que aún no puede -

asumir el relevo, es la que establece su debilidad. Pero, co~ 

trariamente a lo que ocurre entre las masas populares, es una

debilidad, m5s que coyuntural, histórica. Es el producto de -

Ja ausencia de perspectivas a larva pla~o <le una fracción que

se basa en las primeras etapas de la acumulación capitalista -

--establecida en la tenencia de Ja tierra-- y que ya fue desa

huciada por la historia, y de otra fracci6n que <lrhc basarse -

en las et.1pas superiores de Ja industrial i:aci6n, pi:-ro cuyo -

usufrul° to h:1 estado - -desde sus orír.enes- - en mann~. del capi- -

tal t•xtranjcro. Y entre esa dcbil idad histórica <l" la hurguc

sí::i m•'\lc1n:1 y la dchilidatl coyuritural de las masas, suq~ir.'i -

y'" 11°1an.::1r:i "' proyt·cto nbrr:vr,nista, el ;~ohicrno honaparti~ 

ta. 

r.~ prl't"i"lo te1H·r Pn 11H~11tr~ •i·1c todo e!;tc proceso de c.:ons~-

1 idac i6n dol honapart i •;r1n s1• r,·;t~ dando en un pafs que mant ic

nc relac1c11ws de <1<·1•1·11d<'11cia <:rJ1, varias mctrlípolis imperialis

tas, f'L'rn sohrc todo c1111 LIJ,\, l.~ rcvoluci6n ha ocurrido cuan

''º ,.¡ imperialismo ha pt'll<'I 1 :ido por todos In!; rinconC's de la 

indw.tria 'nacional'; "11 e•;;1" cr,ndicionl'S el de~arrollo <l<•l C'.!_ 

pit.1lismn <'n la ind11·;tr1a n•r ·;e virrcsponde con t•I <lesarrollo

dC' la bur~!llC"da intlustrLl\ 1 JHHquc ésta ha rrecido a la ~•oinbrn 

d1• ~u socio mayor, <•l im¡wnali•;m0. lle ahf •¡tH', aunque t•l <lc

sarrnl lo .-.1pital is ta c:1t~ relativamente avanzado, la buq:11r!'!a 

i111lu•;trial nacional e~ •a1111:1m<!fll(: déhil e incapaz de forjar un-



proyecto gubernamental propio de largo plazo. Por eso tambiEn 

es indispensable no perder de vista el rol del imperialismo en 
todo el proceso; no s6lo por su intervenci6n abierta, descara

da, militar, que hemos resonado brevemente en capítulos ante-

rieres, sino aun por su sola presencia, por el mero hecho Jr -

invertir en el pnfs y provocar un desarrollo "artificial" J<~l
capitalismo en México --en tanto que no va acompaftado del 5ur

gimiento da uuu nueva burguesía industrial y financiera nacio

nal y fuerte--, el imperialismo fu6 determinante, decisivo, en 

el carácter, el curso y las consecuencias de la revoluci6n me

xicana. Y, por lo mismo, es también decisivo en las caracte-

rísticas del bonapartismo mexicano. 

Entre esas caracterlsticas especfficas --ausentes, por -
ejemplo, en el bonapartismo clásico estudiado por Marx--, está 

entonces, el hecho de que el equilibrio bonapnrtista no sólo -

debe guardarse entre la hurgues[a y el resto Je la sociedad, -

sino entre la burr,uesia, las masas y el imperialismo. La auto 

nomla del estado con respecto a la sociedad no es, por tanto,

Gnicamente autonomla con respecto a la burgursla, sino tambi~n 
con respecto al imperialismo. Si el rEgimen de !Haz estuvo al 

servicio del impPri:il ir.mo --adem:í:; t!c la fracci6n tcrratc111<•11 

te-- el rép,imen bonapartista se cui<lar:í de mantener sirmprr '.'11 

distancia con¡:.,,,., por m:ís que la tc111lr~ncin hi'.;t6rica ohjl'ti

va le scfíalc un ,·amino de mayor dependt•11cia y tic p6nlida n•al

Jc autonomla, de •.•quil ihrio, de capaci<lad nq:ociadora, Y, 

obviamente, c'.ia , .. , también la gran contradicci6n .i.,1 •,i,;tcrna -

bonapartista: la <¡uc se establece entr" su nt·crsidad de con.·~T 

var su raz6n de '.lcr -~>u autonomfa, su mar}~cri 1lt> man 1nhra r.ntrc 

l:i•, masa<>, la hur¡:uesía y el imperialismo, '..tt fuerza ante las

c!.1»es '.>nciale•; , y 1;1•, condiciones objetiva" que cada sexenio, 

c1.l'i af\o, cada d!:t rn:í:; y rn:ís lt· van r('sta11do autonomía porqur

L1 .1qwn1knL ia '" 0116mi<~ '" vuelve cada vez mayor. F'ia cnnt ra 
<l1..:L1<ln pudo ser r<!SUelt:1-- o sobrellevada al mrnn·•-· por 

trcint.1 ano,., ¡¡111das a la comhinaci6n de do~ factortis htlhll--
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mente aprovechados por el régimen: la construcción de un forml 

dable apa!ato de control de masas, con rasgos claramente corp~ 

rativistas, que se resumió en el PRl y sus organismos sectori! 

les (CTM, CNC, CNOP, y otras de menor envergadura); y bn c1cci 
cional crecimiento económico que permitió el volumen sufi<'icn-

te de migajas para repartirlo entre las ma~as. Ambos factores 

pudieron comhinarse para que el bonaparthmo fHJ!.pusiera mlís y 

más el momento en que su contradicción oparcccrfa; pero la ª1'~ 

rici6n de las primeras brechas en el férreo control de masas -

--claramente evidenciadas en 19ü8·- y las rcpcret1•;iones de Ja

crisis econ6mica rnundial, empiezan a cxprr:·.ar e·;a contradic- -

ci6n que a Ja postre deberá marcar el fin ,¡,,¡ l,nnapartismo ha

cia un régimen de uno u otro signo, en cuyo·; c-xt remos se a1l- -

vierte 'la vigencia actual del di lema pl:111ti,ad1, por Rosa LuxcM

burgo: o gohicrno obrero (y •;ocialista] o <li•.!a<lura imperioli~ 

ta (y barbarie). Y s6lo hay c-.a·; dos sal1·h·. finales, porquc

s6lo esos Jos sectores !iocio1c,; --el imp<·ri:>li"'ª y i:l obr('ro--

~on capaces t.h• mantcnrr un réEimcn P<;tahl1- tr,d:1 VPZ que 1:1 clC' 

bilidaJ Je la huq:ucsía nacional antes c¡u< r<",olv•·rsc se ha in 

cremcntado en casi seis décadas de bonap:ir! 1·.mn, y que, pClr 

tanto, no puede imponer una alternativa d1ff·r,·nl,!. 

En ese marco lionap:-irt i(~tn dt•hen qtH·d:1r ,.rwu:idrrido•¡ divr:r 

so~; ;i;;pecto•. tlP J;1 política del rf>~~im<~n. q1H }¡;¡11 :.ido •>t•fl;ila-~ 

Jo~i (}Tl oca~.tnnrs ;1ntt·rtnrc~;. Lntrc t:ll;1·; 1tr_··;t;J1·;1n el 1·orporíl

tivismo Jet partido oficial -y 1l<'l Est.1<lo , P,•··;tacl<> dc·'<le e1 

PNR pero cuyo cl fm:u st: a1can~a con la fund:" 1tín cl•!l l'H~l "n l:i 

época de C~rt!Pnas, que ha cnnstituft!D to<l:i •H1:i ¡,,,.,,.del f1111cin 

namicnto bonapaf!i,;t.:1 en M(•xico y que, nhvi:rn'·••I<", no pr<"'"nt6 

el bonapartismo clft;¡ico: .. Con su or~~a11ízat 1!jr1 ',<"<:f.rJr1al 1 t•l 

l'HM incorporó en s11-; fila~; a todo'.; lo!. n(,, 1 ,.,,,; or¡~arii 7ad,>s del 

puehlu trahaja<lor.,. De L'Stl' modo, .. •;" ·.• ntah:i la ha·;" r<'al 

1¡11e pcrmitirfa un <::.!:>]'_t_t:.~l __ ~ent-1'...'.•J._i_z_a<loy J<«rmauenli: ''" l:i-;_~:~

!U~ asalariadas. El PHM 1mi6 cnormementr a tu<lu~ Jos n6cleos-
-~-·------~,··-···---



sociales explotados que se encontraban organizados, pero al 
mismo tiempo los dividió y los mantuvo ~eparados entre sí ..... 
El PRM consolidó la diferenciación y. separación de los distln· 
tos nacloos del pueblo trabajador, encerrando n cada uno de ·• 
ellos en su compartimento estanco ... De esta manera, el partl· 
do del gobierno asumió claros caracterc~ corporativos, que lo
capacitaron como un poderoso instrumento de domlnio y manipu1:!_ 
ci6n de !ns masas trabajadoras ... El PRM fue un instrumento -
corporativo que centralizó y solidificó el control del Estado· 
sobre los trabajadores, dándole un carácter institucional. De 
este modo, todos los nacleos de los trabajadores asalariados y 
los campesinos fueron integrados al aparato estatal, del cunl
dependerian y al que serian sujetados." (46) "La naturaleza -
corporativa del Estado mexicano, presente ya en la r.onstitu- -
ci6n de 1917, se ha ido desplegando paulatinamente, de acuerdo 
con el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas producti
vas y, por ende, de las dos clases fundamentales de la sacie-
dad capitalista: la burguesra y el prohtariado." (47). Y ese 
corporativismo que destacan Anguiano y Leal, entre otros, res
ponde básicamente a dos necesidades: A) utilizar mejor la pr! 
si6n de las masas, porque es obvio que ~1 apoyo desor~anizado
no :;lrve de mucho; B) controlar mejor a esas mismas masas, ·
porque tnmbi6n es obvio que estando or¡~a11izadas basta con co-
par a las direcciones e integrar a los <llrigentes al aparato. 

Resumamos "finalmente las principal""> caractcrfsticas clc1 
sistema bonapartista mexicano:· 

'l'fo) 

(4 7) 

1.- Todo el andamiaje idcol6gico ~obre el que descansa -
In dominación bonapartista c•tft sustentada e~ un ele 
mento central que al mismo t. lt·mpo const i tuyc una re-

i\nguinno Arturo, El E$tado ..Y~.!.!.l_l'ol_f.t ica Oh.t:!:'_r:l.'_..<.1.!'.! .. .l0.t:.· 
dcnismo. f:d. ERA-;11>7r,i.Tcx1co pp. H!!-139. 
LcñT,'Juan Felipe, La bur~~ . .Y ,,_J cs_tatlo __ m.«:;:'("!.C.~1n~1, -· 
1971, Ed. 1\1 Caball1to, M·x1co, PI'· flrt-1!\3. 
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ferericia ideológica para todos sus actos: el naciona 

lismo. Ese nacionalismo, con el apelativo de revol~ 

cionario cuando aún estab.an frescos los recuerdos <le 

1910 (Cárdenas), despuEs nacionalismo a secas duran· 

te el periodo del desarrollo estabilizador, y hoy - -

nuevamente· nacionalismo revolucionario, ha sido el -

substrato ideológico del régimen bonapartista que al 

mismo tiompo se ha cncary,ado de presentarlo como la

herenciu antimpcrialisln de la revolución. 

2.- Al igual que el bonapnr1 ismo clásico, el mexicano 

surge al clausurarse un periodo revolucionario, en -

una situación de rc:fl11j" de las masas. 

l.- En este sentido, es con~ccuencia directa de la revo

lución mexicana nntc In imposibilidad de la burguc-

sia --y las dcmr.s cl:iscs-- de tomar directamente el

poder, debido al dr:sgastc de las mas:o•: )' a la debili 

dad histórica, <:qruct11ral, de aq11l' ll a. 

4.- El bonapartismo r.:exicano se ve obl ign1lo a g11ardar su 

equilibrio entre tres sectores social••'.;: la burgue-

s{a nacional, el imperialismo y las masas, a diferc~ 

cia de otros tipos de hrinapartismo que ,;e cquil íhran 

entre la b1trp,11.,·.L1 y la·; mar.a,,. 

S.~ \ scmt>jan~a d<·I honapar1 í·;mtJ clfisico, el mexic:-inq re 

curre ;1 la :ime11a;'..a '~t~ la'.. masa .... para 0LtPner ~)11 cqu.!_ 

lihrio; pt·ro ahor;-j ('St;l amenaza se csp,riine tambi(·n -

coyunturalmcntc contra t.'l imperial i.smo. E•;tn ¡,. d:1· 

al bonapat t i~mo mexicano su c:1r:íctcr n:¡cir)nal ist:1 y

coyunturalmentc antim¡wrial is ta, aunrp1e sea inc:i;i.1z· 

dt' l lüvar c(;e carficter hasta "-iUs úl tirn<ls c.onsccu1:11-~ 

e: ia ~. 

6.· l.a,. co11tradicc1011P'; <lel liunapart.1:;mo mcxic:1110, .,,.,, 

vacilai...:ione5, su•_; f!Íro'J• 5urv."n de 1:\ nt1cesidad ~t<• 
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~torgarle a las masas una serie de concesiones, aun
que éstas, por el subdesarrollo estructural, son re
taceadas y regateadas. Por supuesto, igual que Bon~ 

parte, no puede darle a una clase más que lo que ln· 

quita a otra. 

7.- Al igual que el bonapartismo clásico, el mexicano e~ 

un r6gimen coyuntural, transitorio. Pero a Jiferen

cia e.le aqu.51, surge en una coyuntura que se prolonga 
por casi sesenta_afios. Por tanto su transitoriedad, 
su carácter coyuntural, es m!ís bien histórico. 

8.- El sistema polftico del bonapartismo mexicano se vc

obligado a desarrollar formas de control de masas -

muy complejas y completas. Estas formas le dan un 
car5cter semicorporativista al gobierno y explican -

su preocupación por impulsar la orp,11111~aci6n de to-

dos los sectores sociales, pero sohr•· todo la organ.!:_ 
zaci6n sindical. 

9.- La imagen del ~ohierno --y de su jefe, el Presiden-

te-- se cuida siempre ante las masas a fin de que 6! 

te conserve su prestigio, aspecto esencial para el 
sostenimiento tlP 1 bonap:o rt i ~•mo. 

10.- El sistem.1 bon:ipartist:i m1_•xic'.ano presenta las car;1c· 

tcr!stic1s de corrupción estructural y de una fuerte 

corte de servidores guh,,rnanwntalcs leales al wibie!:_ 
no, igual que l"ll l'I bon:iparthmo cllhicr>. fstas c:i

racter[sticas •r llevan hasta sus últimas consecuen

cias con el sur¡::imi<•nto de 1111;1 nueva capa burguesa -

cuya bonanza su debe a sus vfnculos con el gobierno. 



.19 

CAPITULO 3 

ANTECEDENTES PICTORICOS DEL MURALISMO. 

3.1. José Guadalupe Posada. 

Podemos afirmar que José Guadalupe Posada es el mds alto 

exponente de los Rrnbadores que México ~a tenido desde el si-

glo XIX hastu In primera década de éste, y que por sus grandes 

e innegables cual l1L1des logró un lenguaje plástico propio, en

gendrando su rcaild11d, la realidad del art., entre la creación

artfstica y la compleja realidad <le la nat11ralcza, Posada nn

ce en A¡:uascal ienl<"; el 2 de febrero de 1H~12, Su tradición ar 

tesanal venln de un tío el alfarero Manuel Posada, en C\l)'O ta

ller parece que el n1 f10 ayudaba en las lahore5 de decorac i6n, -

siempre que no tenla que asistir a la escuela. Tal ve: fue en 

ese taller en donde Posada empe:6 a famillari:arse con las for 

mas pl.'isticas. 

Posada nace y vive en un período rico en importantes he

chos históricos, de gran controversia, de constante lucha de

c1ascs, dl• crueles y sanguinaria!:i represiones; en un México en 

JcnJe l'osada encuentra una sociedad dividida tajantemente en -

dos carnp"": <'l rico er3 más rico que en la provincia y el P' - -

bre m:h ¡iobr<', con mayores carencias y mayores vicio$, pero nu 

mcro~u y ~)l_)r (•1 lo m:í··, fucrtf!. 

l.1trr111t ramo;; qui· en la~·~ prim(•ra~; prt>1]u1:c it1Uf'S d~1 ~:raba· -

dor, I""·'·' a la pot•.-ncia de lo imlír.cna en (·l y en nue,tra ''c-

ci1..•J:1d1 no·,,. cnttH·ntra esa presencia abnri~!<'n. "Po!;ada, t..:nmo 

l-i.ivl'ra, com1) llro~co, como Siqueiros, tuvo que in~~resar a la -

~rt•a,·i6n art!·.·.tíca por la \"mica puerta po··.lld1·; pnr Li de la -

• .-111 t11r:1 t r.i!d.1 ,1,.J otro lado del mar e i111pt1•"·l" a lo•; ahorí~e

;'l.t'~~ ~;tihrt· la•:. rlJina~.; de su·.; ~ran<les civili7.:1ci<Jl\t"l, a través 

J,, l<>' m:í•-. r11do" v de los m.'í•; sutiles m"din»" f-18). A travt''1· 

[;).;1 Alvar··~· llr.1vu, ~l:inuel, et al, :!_~!_;_!,;~1;ulal'.'C'-' _l'.'._J~~.'.1~la, Et!i-
1•11 ¡,¡J de la l'l;'i!'tica Mexicana, Mex1cn, l'lf•'.Í, p. !Y)' ss. 
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de ~sto percibió, lntuy6 como los grandes <le nuestra pintura,

lo que venia formdndose desde la matriz colonial, la fusi6n de 

lo ind[genn y <le lo espaftol: lo mexicano. 

Era aquél 1111 México de grandes cambios, t:111to pol'iticos

como industrial<", y "Posada de~pliega una actividad incansa--

bl~, cada vez mrt~ amplia y fecurtda que ~>rento ;;l(·an:aria prr,-

porc:ioncs g1gantt••:ca5. l.a inflllf'nCia dn•ninantc Cn él habfa c,j 

,Jo la de los ilustradores románticos nacionales y cxtranjc- -

ro> ... el l11minos<.1 influjo del pcnsami1:11t.o frar><:<~s hahia pcnc

tr;:ido en ~IC:xico de:.de la segunda mitad del si¡'.],, XVT!l y más -

tarde fue la hog1H·ra de la Gr:rn H<'voluci(,n qlll' "nfrcnt6 los d'.:_ 

recho5 Jcl hombre:)' del ciudadano a lo» prívil"f'.¡,,,; tic la no--

hlc:a v de la monarquía".· (·19) La influencia r•>1nfint i·:a se 

;icrccienta con la invasión francesa; a esa gran influencia Po

;;ada no pudo sustraerse. En c:;n<; años <la prin< 1p10 la etapa -

miis f•:·cunda <le su •:ida, o como lo dijo Hivera: "i'o"1da, tan-· 

gr:rndl' como Gaya o Cal lot, fue un crea<lor de r iq11cz:1 inagota- -

ble ... que prod11cía como un manantial J,. ;1gua hirvicnte."(50) 

:lr• :1;¡11el l:1 t11ormc cantiJ.1d de imprc~os, lns que tenían • 

r:1a:·,1\ ,\t.·m . .111~!;1 t•r.111 1nd11d.1t~lcmcnt1.· los 'l·c1rrido•:,', ''que cantar

b.111 l ,,, h.•: .. 1fi:1,; d1.: rcalc:,. '' Jcv·n<lario-. hllroes ele las lucha:; -

intl'rn:i:; <> .!1· Ja•; í'.Uerra;; patri<'>ticas, "de lo:; bandol<'ros ge

'.ll'l'l''"-'' v ;irr•1¡::111tes que Jcs:ifiahan Ja,; leyes y los poderc~ -

cow;t 1t11fdw, ... l':d.os corriJos impreso·, r•11 papel de cnlore:;, -

eran \'occ·a•lo·, y cantados por trovadorc:. ral lcjerrJs <'11 los :ncr

..:.lll"'' v r,r ro,; •; i ti os púhl icos y tcnL1n c11ormc_ c!Pmanda en to<lr,

t'l tl'rr1tor10 n:1rional ..• t'l mundo musical en <pre se movia el 

gr;ih.1dor .-ra cmini,nlcmentc nacionalista popular," (!'>1) l'osada

tam\11611 iluminli cuplés y c:ancionps de zarn11~la'.: t' ilustró pas-

r.101 ·n-ra. 
(~>ll) Cit. rn lhitl. 
( '.J ) 1 b i .t. 
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torclas y colecciones de comedia de teatro infantil. La etapa 

de madurez artlstica en Posada, coincl.tl6 con un desarrollo ¡H~ 

lttico negativo, por el cual la dictadura porfirista trniclo116 

el esplritu liberal, violando Ju constltuci6n y hundiendo ni 

pueblo en la miseria, mientras propici:iha el enriquccimit·nto 

de un pcqucfio grupo explotador y entrc~aba los recursos del 

pafs a los monopol íos intr,rnacionalcs. Toda esta situaci6n 

dio lugar a una ola de terror en el compo de la polltica. l.os 

'corrírlo!;' que Posada i lu!;traba, rcflr:jaban esta situaci6n. 

Como tambi(·n es sabido, ""'.' en las 'calaveras' donde- !'u

sada alcanza la estatura de un r;r,ya o de un !Jurero y dondP la· 

universulldad de su obra cobra una evidencia rotunda. En P0ca 

da, la muerte adopta fonr.::.s d<: tan dinr.míca plasticidad que· ,;1.• 

cor.Yiertto en inspiradora de la >"id"" (S2), pur lo que no hay -

de quf extrafiar~v cuando ~js tarde Diego Rivrra vuelve a pin-

tar la 'calavera' del hraz.o del ¡:rabador en el mural del Hotel 

Je: Prad 1·i, o como en el caso dl' ~;¡ lYe~trc RevtH:1tas -el más 4
-

¡;rande músico que M~xico ha t<•riido- a quien un ¡:rabada de José 

Guadalupe lo inspir6 en ~;u 'Coronela'. 

l'r,,;ad;:i fue un gr.in croni ~ta, pero hay que scfialar que no 

séilo de ·;un· sos nac iona J,.~ sino t;imbi011 internacionales. FuC"

ª'í \ r,mo 1 Ju~.trr. "La 111rha de !.mi 1 ío A,;uinaldo para loprar la 

cumpleta libertad de Filipinas. la toma 1le Mana¡~ua por las trn 

pa« del )'.<'11<·ral !:Playa, <'l atentado c:u11trn el zar de Rusia,,,_ 

1a í'.llcrr:.1 ruso-Japnncs~1 11 (:l3J, pnr uomlirar al~~unos. Asr como

er. el ~·t(.xjco de t•sa ép1,,.°'(;1 e,~ imp<.Jrtnbari capi talts y maquina- -

ri'"º, t:imhi(·n St' trafa del !:xt('rir;r J;i-. id('·1•; y las modas. Lo~ 

1d~·Glcq.~o\~ de1 r(>~·imcn p1.1rf1risL1 fH:n',aiia11 fJ'I(' "los mC'xicanos 

r111 ¡i(1seJam1.1s valort'S cul1ur:1les prqpiri· .. 'J\:ní:.mos que tra('r 

,_¡,. l·;irl' "d" LurH\l'l'S, dt· ~l8dn1l "d" ,;wv:· York, los traj<:s 

Ji· ¡,,~; d:<lll\I'.; dt• a]t:urni11 ~·de Jos c:ib: 'lr.rri:., ast como los rer. 

T"·: ! ··11·:1c:. 
( :,7, 1 lb íd. 
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fumes y la literatura, y naturalmente, la pintura." (54) 

Por otro lado, los soci6logos del porfirismo hablan lle

gado además a elaborar un juicio sobre la parte indígena <le -

nuestra población: "representaba una herencia vergonzosa y ma!_ 

dita, ajena a ln nacionalidad y condenada, segfin las conclusi~ 

nes de la filosofta positivista, a desaparecer. Si alguna so!_ 

vnci6n l1dbta ¡la1-a M~xico, era ciejnr de ser 1 indio' convirti~11-

dosc en europeo." (55~ En aquella ~p<JCa la grandiosa tradi- -

ci6n pl5stica prehisp5nica era cnnsidcra<la con un confuso sen

timiento, mezcla de horror y de vcrgucnza. 

La Academia de Bellas Artes <le San Carlos fue cerrada d11 

rante tres años a partir <le 1821. Cuando nuevamente se abre,
se encuentran listos para. impartir las clase~ varios macstros

europeos, a los que se les ofr•.·c· i6 una b11011;1 ,·ant ida<l de dine

ro (3,000 pesos de sueldo al ahD). Los r<''.illltadns de esas en
señan:as fueron muy pobres, ' 1 1(1~1 temas er:111 bíblicos y r~tra-

tos, el resultado, una ¡-iintura dul:ona •p1t· parc•cía hecha por

una mi~ma mano. Ante la protesta <le uno rartr Jn 13 critica,

Clav{· fquc era un convencido 1lel clasici:;mo ya en plena tleca-· 

de ··n11!•·nido n:icion:-il; '"í .Jr;sf. Obrr:;'.<~r1 reali:1í 'El dt;>Scubl'l-· 

mientD del p1J1qut·'. l\tl 1·1 ¡_:11,11 nuc~;trr,;; nhue1os in<lígen.:is ap.1-

rt•ce11 c.onvert idos en pc~r·~ 1 n1a)0"; grie~q~• clásicos." (56) Fue -

el 1~cxic;1110 Juan Cordt.•10 1¡11i"11 inici<'.í J:i r1~voluciún <le la pill

tur;i m11ral, en las c<ip11la·; <le la onti¡:ua capilla <le Santa ·;·,,n: 

sa y en la <le San Fcrna111l<;, amha-; muy tradicional is tas. Cc1rdr 

ro era amigo de Gahino Ra1rcda y por tgl moti~o pintó ur nural 

en la J:o,e11cla Nacional l'reparatQria, 1•1<1ral que ha desaparcc1Jv. 

P•·l><·m•"· apuntar que "indudablemente el pi11tor m:is grande de to 

(5T}- 'ThfJ. 
(55) Ihf<l. 
(56) Jbfd. 
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da esa ~pocn fue don José Mar[a Velasco, dlscipulo de Landcsio, 
que muy pronto se convirti6 en maestro y a quien Pcllicer lla
ma el pintor de la luz, retratista del Valle de México. Sin -

embargo el conjunto logrado por la Academia no era s61o pobre, 

sino francamente mediocre.'' (57) Y as[, mientras en la capi-

tal se le rendfa tributo de admiraci6n al clasicismo, en el ¡~ 

tcrior de la rcpdblica floreclan pintores y grabadores de gran 

capacidad. Como sucedió en In Colonia, en esta sociedad flu[a 

continunmente el arte popular; las fuentes de este arte, consi 

derado vulgar, poseen equilibrio, vivos colores y pureza de -

gusto que con facilidad no se encuentran. La belle:a y cuali

dad de estos objetos reside en que son hechos por una misma m~ 
no. Por otro lado la litografía fue introducida a México por

Claudio Linati, italiano de nacimiento, quien puhlic6 en 1828-

"Trajes civiles, militares y religiosos de México"; "sta obra

fue presentada en Bruselas. 

Los soci6logos porfirlst:is, "los Mact·do, Raba~.a, Dtuz -

Dufoo, Bulncs, sef1alaban a nuestra sociedad como formada por -

una aristocracia sensible a las altas manifestaciones de la be 
llc:a, rnfrentada a un pueblo inclinado ,a] crimen por su espt 

A ese pueblo tan fecundo l'n tll'l inc1wnte~. ind<1mahlcs, era nece
sario m.111e;arl0 (di\ ¡¡-,;i¡¡c; d'" liiel!',. lk al.f la brutalidad de -

r(·~imen pol1'.Í.lco, carcelari" v r.ilítar." (';H) Pero en el te

rreno dc las 1J<"a-. habta ocurrid'' un cambio profundo; ahora se 

luchaba contra las clasc~ conscrvaJorah, el clero y el viejo -

ej~rcito, o sea los ducfios de los muchos privilegios. Se a~r~ 

pahan en el Att'llC'Cl de la JuvC'ritud, pl'rsonujcs cuyas obras tcn

Jr lan una r<•percus ión l'n el campo de la pril tt ica y de la cu! t~ 

ra; <"ntre l'Stos personajrs hC destacan: JosF Vasconcelos, Mar-

1!.~ITFlJ. 
(58) lbfd. 
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tln Luis Guzmán, Antonio Caso, Diego Rivera, Manuel M. Ponce,

etc. Estos hombres buscaban el contacto con el pueblo en to-

dos los aspectos. Con Josll Guadalupe Pos'ada, qued6 grabado t~ 

do lo que iba muriendo y qu<! 111 con sus manos le di6 vida: "de 

sus grabados se destoca con fuerza viril el protagonista del - . 

gran drama que se avecina, del pueblo cuya epopeya llevarlan a 

·1os muros nuestros grandes pintores. Por eso la obra de Posa· 

da sugiere una aurora boreal que desconcierta y pasma, pero -

que al final acaba por conquistarnos. Sus creacionn5 ~ducaron 

y prepararon a nuestros ojos para la obra que más tarde habrlu 

de venir. Nos ensefiaron a contemplar a Rivera, a Siqueiros y

:;ohre todo ·a Orozco." (59) 

Unos dlns antes de la Decena Trágica mucre Posada, el 20 

de enero de 1913, y diez anos después de su muerte se reprodu

ciría en Ml!xico el gran movimiento plástico qll\• corno producto

dc la Re\•oluci6n hahría de dar origen a lo que •·n el mundo con 

temporáneo se le conoce como la Escuela Mexicana. "Una de las 

primeras manifestaciones de e~.e movimiento fue la proclamaci6n, 

en términos categ6r icns, de !'osada como el creador de Jos va lo 

res que scrvfan de in,.piraci6n y norma a lo,; arti>tas 11uevos." 

(60) Posada tuvo una gran í11flucncin en lo!> pl:i:;t\cos m<'xica-

11os. Ln 191'\, la r<·vista ~!•-xicrn Folkway'.;, escribió 1111a m<,no-

grafí.1 ""hrt' l'w;ada ionº"" l'rólogn:;, uno d<.> lii<'P,O Rivf'ra y -

citro ,¡,. Fra!IL J'. Tonr. En ·;11 pr6lo¡'.n el gra11 muralista confir

m6 con vehcme111 1a y ¡i;1,;íli11 !.1 admiraci6n u Posada y lo procla

mó Lomq: "el m;1r-'..t rn del J\IH'VIJ movimiento y t!enial precursor,-

11" ,J1mension"" 11111vl'r·.alc,;, d" la gran rl·voluci6n pl:ístic1 de 

nue,;tro tiempo" (b1). 

La fecunda trayPctoria art.fstlca de l'o~.ada, dcsemhoc6 en 

11110 de los m:í•; v,randes movimientos pict6rico:; que M(.xico haya

tcnidn: en la ¡:ran pintura revolucionaria. 

T51.lT ilifll. 
(t10) lbf <l. 
(61) CH. en lbfd. 
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3.2. Francisco Goitia. 

Oriundo de Zncatecas, nace el 4 de octubre de 1882. Cun~ 
do descubre sus inclinaciones plásticas, le pide a su familin
estudiar en la Academia de San Carlos. Pict6ricamente, Goitin 
es nieto de Eugenio Landesio, ya que s~ maestro fue José Marta 
Vclasco; entre algunos de sus compafieros que más tarde destaca 

rian, recuerda a José Clemente Orozco, a Diego Rivera, a Angel 
Zárraga, a Alfredo Ramos.Martínez, a Gonzalo Arguellas, a Ign! 
cío Rosas. Como maestros de aquella época Goitia recuerda a -

Velasco, Germán Gerdovius, Julio Ruelas y Saturnino Herrfin. En 
la época en que Goitia estudia, la Academia está en plena dec! 
dencia; no se encontraba realmente un ambiente propicio para -

la pintura, por lo cual G?itia decide ir a Europa, (Espafia e -

Italia), a conocer los frescos de los grandes maestros. Des-
pués de muchos trabajos logra finalmente su deseo ayudado por
su padre. Sale rumbo a Espafia el 26 de julio de 1904; su pri

mer maestro en Europa es Francisco Gali, que según Goitia po-
scia grandes dotes pedagógicas. Recorre los muscos de Espafia, 
pint3 y tr.1ta de aprender todo o lo más que puede de los gran
des r'ntorcs. M:ls tarde viaja a Italia, -:n donde también hace 

un g1 ... 1 rl'<:orrido; en Florencia p:l'.ia hora". admirando a los - -
grandr! pintores d-:1 Renacimiento. 

De•;pul's de ~;u cstadta en Europa rev.r"'•ª a México, y 

podcmo~ afirmar <¡ue Europa nos devuelve un pintor hecho y dcrc 
cho, un hombre formado totalmente en los a~¡H·ctos cu! tural y -

t~cnico, poseedor U(' un S('ntido profundo de la vida y d('l mun

do: del mundo mexicano y de la vida univ<'r•;al· toda implacable

d1• antagonismos irreconciliable"." (62) 

l.a formación de Coi tia en Pl cx1.J;inj.,ro, le da la capaci__ 
dad pnra conocer varias técnicas, como Jo ll1"11ciona el Prof. Lu 

na Arroyo: "Ln ohra del pintor i:acatecano, e» de Rran calidad-

Tfi::') ·-T.iúili Arroyo, Antonio., Goitia. Ed. Cultura, México, 1958. 
p. 59. 
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t~cnica: domina el 6leo, conoce bien el fresco, es experto cn

el temple, es excelente con ln acuarela, un dibujante preciso

con el carboncillo y el llpiz, inmejorable restaurador de l's·

culturas y pinturas coloniales, grnn escultor, calidades dl'l 

oficio que van acampa fiadas si empre de una gran emoc i6n c r1 .. a1lo -

raque da a su obra los quilates valorativos de gran belle:a y 

que la hace alcanzar perfección en la ejecución y nobleza c11 

su úL.1ha<lo. n (63) 

'J"l'cnicamcntc Goi tia pertcne<'C' a las corrientes r<:al ist.a

e imp1 ; .. ·.ion1sta, <:sctielas en las que st' estanca p:1ra l'l!is tarde· 

desembocar en un modernismo 1~xprr:sionista mexicano. Goitia ·

una V<'Z en Mfxico, se trasladó a Zacatccns para <'mpc:ar su 

obra, pero como artista y como hombre, desea part 1cipar en las 

luchas del m'JVimiento soci:il de la rcvoluci6n. '.;11 espíritu de 

artista le induce a unirse con su pintura para :i·.í captar la -

expresión humana y psicol6~ica de lo~ valles mrxirnnos. Goi--

t· a se 1lista en el ejército de ~rancisco VilJ;i, pero gracias

ª la intervc:11ci6n del jefe del Estado Mayor del t;cncral Villa, 

Goitia pudo permanecer en el cjlrcito aunque no necesariamente 

pclca11d•i, ,;1110 que tu\'O l;i oportu11idad que deseaba: la ele ob-

c1011•.. el pintor obtuvo las m:J:, '""' t<·s impresiones y asf las 

pJa;.11/, ('11 la• !<'las. "lle p•,ta éf""-" v.1n el 'Railc Rc\'olucic•lla 

r1n', maravil l<»·a obra del art ina 1·labor;11la dfas después del

triu¡¡fo mi 1 i lar qur· n·prod11c1· el t1·11i:1 de las fiestas de la vic 

toria;" ((>-lj, 'la l\ruj;i', ui:Hlro ll'ri:iinado arios <lespués para -

el lr"tituto <lC' ,\ntrop0Jo1•.ía; 'l.I ,;oldadr· de la Revoluci6n',

bcJl·eto inCOi1clu5ci q11t· aún qut"da er1mr1 rcc\lerJ.0; 11 y las 'Figuraf. 

ci<: l.;,,· Javos', estampa<. arra11c:1d;i1. d1· la vida rural despcda:~da, 

<.Je1.art 1culad:i por la hc•voluci(¡n, ·111·· pinta a camprsinos miscr~ 

h11••. \' hamhrientnst tle ur1 <:nlor r 1· sucio y o:;curc', corno gris 

::;u( 1:1 ~· o~·,·:ura pr;, entonct·:, la ':1,ia de i·~~o!' paria~• mcxica-

re:;"¡ 
1 (,.\, 

!H-1., p. ~·1• 
lhLl., p.!;· 1, 
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nos." (65) Goitia recorre varios lugares de la República Mexi 

cana, tratando de captar el momento oportuno, el momento hist~ 

ricamente interesante, para dejar en su lienzo la evidencia de 

un hecho social, hlst6ricn, moral •.. 

Goitia trabajó durante breve tiempo en el Instituto de -

Antropologia; su e~tancia en éste, "coincide con l'l florecí- -

miento de Ja pintura mural. Al llegar a Ja presidencia de la

repúblic., ~l gener:1? de división Alvaro Obreg6n_ design6 como

secretario de Educaci6n Pública al Lic .. Jnsé Vasconcelo• -gran 

personaje de la pl~stica mexicana, pues. echa a andar la• artrs 

populares, la literatura y la pintura, en todas sus formas, · · 

protegiendo decididamente a numerosos snrtistas." (66) Se ini 

cia as[ el surgimiento de la pintura mexicana; comien:a con G~ 

rardo Murillo (Dr. Atl). y Ramos Martínc:, y cnnt inúa con José 

Clemente Oro:co, Diego Rivera, David Al faro S iq11r~ iro~, fl.'Jfino

Tamayo, Carlos H~rida y otros, que introducirl:tn y trabajarían 

con lo indfgena en color y forma. 

Fue as[ como empe:arr;n a decorarse Jos m11rc>s de la Escu::_ 

la \.1cion:1l Pre¡nratoria, la Secre~aria Je EJ11,~:icl6n P(Jhlica,· 

1.1 Eóc·•wla ':aciona 1 de A6r!c11l tura Je Ch:qiin¡:o, la esc:i!era de 

PJ.lacl'o ~~;ic1on::il. 

cisco 1,-.: 1 ia cr.1 pr.1fesor "" dib•:_',, en las escuc:L1$ primari:is; 

cnscílah:1 11n "artf' 11iexic:1no'' ideaL!o por Re~it ~taut::ir<l, qt1r ·;e - -

componf:i "'' greca·; con al¡~11~1os n":11erdos prccolonialc•·. 

c>ub1- :1 L1 prc:.iJenci:i de ~a rqiúbl ira I:rni 1 in 1'ort1-:; Gil, 

en 1'.129, y eo; en e~>lC' año e11anJo 1.1 Univer:;itl:id atlqniert• su - · 

autonomfa y der.trn de ella la ,\c:idernia de :;,in .l'.arlo:., donde · · 

hay una reforrn1 :irrtstica: "!Jn grupo de e:;tudiantl'S encahez:i,los 

por Af!ll'.;t!n Vill1¡:1a y Gonz:.lcz C.1rnari::11a p1oin11even con Tlicgo

River.1, Alberto C1r1luf'lo, Alfredo Valdez, l¡>,n:n·io ~l:lrqucz Rodi-

mr 
(66) 

ThT.I., p. 11:. 
!Ji id .• p. l ~). 
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les y Francisco de la Torre una revolución pictórica. Se re-
forman planes y programas de estudios, 3e expulsa a maestros -

de tipo académico y Diego Rivera, como Jílpiter del arte moder

no: consagra y denigra artistas en sus conferencias de arte."
(67) Rivera habla con gran admiración de un gran pintor mexi

cano poco conocido y que es uno de los pocos maestros guias -

del nuevo arte. rcfiri~ndose a1 pintor zacatecano, a quien no
se le habla dado una verdadera oportunidad de mostrar su arte. 

A partir de cuando Goitia expuso su obra en Bellas Arte1 

y apoyado por Carlos Mérida -jefe de Exposiciones de Bella1 -

Artes en esos tiempos-, las pinturas de Goitia se presentaron
en las exposiciones colectivas; el Estado cmpie:a a prcstarlc
ayuda. Por los afios de 1939-1940, Goitia regresa al campo, a

Zacatecas, en donde produce obras de gran valor artlstico. 

No se puede decir que haya habido un estancamiento arti~ 

tico-pict6rico, pero si se di6 en cierta forma un estancamien· 

to econ6mico, ya que el Instituto Nacional de Bellas Artes ha

bla monopoli:ado el capital y s61o lo utilizaba para benefi· -

ciar a 'HJ~ "favorí tos". Indignado Rivera, junto con el Dr. --

Atl, al'" an a la familia r.amboa que hahf:l absorbido por compl~ 

to Jo,, p11estos artfstico•. en el !NRA. SP da un importante mo· 

vimiento en la pnlttica artisti<a y surf'.C 11n11 Asamblea ~acio·· 

na! dl' Artes Pl!i<d icas para plant<•ar e Í'.IPm:1s nuevos dt• organ.!._ 

:ación)' de ayuda a los artista,. dt' L1 <apital \'de los esta--

1!os. lle l'lla suq:ió el Frente Nacion:d dr.· Ar!<'S Plásticas - -
-pn·sid1du por Gciua, quien formula u11a <lPclaraci6n dt• princ.!._ 

pio'" t'll donde el 7o. punto es dP ¡:r;in 1111portam·ia: "Séptimo,

t·l Frrnt<· es un movil'1iento de los trahajadrirps <lt• Artt•s PHlst.!._ 

''"'• ampl iu v alnerto para toda~ las t1·1 .. lr11< ias artfsticas, f.!_ 

lo•J>i 1• a•; y polft iras sin discrininaci(11, alRUl\n." (hR) Sur~e

la popularidad <k r;otia, como lfdcr el" 1·ste mnv:mie:1t0, y to-· 

TTi;r-·n11¡¡., r. 13~. 
(6R) lbid.,p.1f,-. 
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dos los artistas del pais lo conocen. "Y con ese apoyo so- -· 

clal-gremial el maestro Goitia se crece: pronuncia discursos · 
por primera vez en su vida, en favor de las artes y de los es

tctas; prorone en la campafia politica de don Adolfo Ruiz C.orti 

nes, la creación de una Secretarla de Bellas Artes, la que de

be encargarse ademlís del cuidado de los monumentos históricos· 

y arr¡ueológicos; le manda cartas al presidente Alemlín, le diri 

g~ comunicados al candidato Ruiz C.ortines; concurre a los con

cresos obreros y campesinos y presenta sus iniciativas; va a -

los partidos pollticos y en sus n~ambleas, pronuncia arengas · 

muy en con~nnancia con su serenidad y su presencia apostólica.'' 

(69) 

El muralismo comienza en Goitia con temas hlblicos. Fue 

así como decoró la iglesia de Tlaxcoaque, D. F. (obra que no -

terminó) y con el tema "El Purgatorio" pintó lo' muros del tem 

plo de Guadalupe en Zacatecas. Goitia es uno dr los primeros

que lucha como artista para que M6xico tenga su~ propios valo

res, para que desarrolle un arte nacional puro. Es importante 

apuntar c¡11c conjuntamente con la pintura, la música llega a 

conc!,..,ioncs semt.'jantcs: en 1913, Manuel H. Ponce descuhrfa el 

valor y la signif1cac1ón d!' la mthica popular. 

1:n 19i1, la idPa dr: pintar muros t•ra lo que constitufa -

L1 r11wva etapa art ht 1ca que se desarrnl ló y definió de 1900 a 

1920; se deseaba ante• tndo un arte dt· y para el pueblo, no pa

ra í~rupos minoritario•; r, para la cl:\sica 'élite'. "La pintura 

mural se inició bajo muy buenos atl';pic io~. !lasta los crrores

que comcri6 fueron Cttilcs. Rompió la rutina ~n que habla car

do Ja pintura. Acabó cnn muchos prejuicios y sirvió para ver

los problemas sociales clt'sdc• nuevo'.; puntos de vista." (70) Goi_ 

t 1a '" un pintor mPxicano moderno cpu.• C"stlí verdaderamente uni -

n;in---iliTiI. ' p . 1 h 7 
(70) lb id., p. Z31. 
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dó a lo social del movimiento revolucionario y a las viscisitu 

des, esperanzas e ideas tlel mundo presente. Es uno de los po

cos que, perfectamente preparados en los aspectos técnico y s~ 
cial, daría al país una obra que por sí misma constituye 11na · 

de las aportaciones más importantes al llamado renacimiento -· 

plástico mexicano. 

J.as caracterfst_ leas ~scnci:!lcs de lü. "gran pintura sociai 

de la época revolucionaria en M&xico, pueden establecerse en -

la siguiente manera: 

"!.- Es una pintura popular porque está destinada a las 

grandes masas nacionales, expresa sus inquietudes

y problemas y plantea sus perspectivas políticas. 

"Il. - Es una pintura mexicana porque sus rafees se en- -
cuentran en tradición cultural in<lf¡:cna, cuyas ·ca!!_ 

cepciones plásticas sigue adaptándolas a las condi 
clones modernas; porque representa el paisaje de -

México, su flora, su fauna, sus elementos tlpicos, 

y porque es producto de un tipo humano cuya forma

ción nacional ha resultado de un largo y doloroso-
procr~o hist6rico y snci~l. 

"!II.- Es una pintura modcrn:t porque apro1·echa las t6cni

cns e investigaciones de color y de la forma de 

las grande~ escuelas pict6ricns revolucionarias y

porque deshecha academias y fórmulas rutinarias y

porque ut.i 1 Í7.a conceptos pl5sticos y materiales 

nuevos, illdepcndic·n:emC'nte dt' que sus fuentes, su
mot1vnci6n y su~ ~lcmentos corresponden a su 6poca. 

"IV.· E~; un:1 pintura ftH1ri0nal porqu .. nrmoni:a y coordi-

11:1 sus cl\•mf'ntos plásticos con In arquitectura, -

porque rc.-prt"'l.·nt;1 el scr.t ;do d111lltiico y el concep

to del movimiento que sc1 pccul 1ures a una era mc

ctin ica. 



61 

"V.- Es una pintura pedagógica porque ilustra con sus -

temas y con significados ideológicos la mentalidad 
del pueblo, en relación con la historia nncional y 

universal, con la geografla politica y oconómica,

con los conflictos sociales y demás grandes probl~ 
mas humanos. 

"VI. - Es una r;ntura política porque interpreta y ¡¡uta -

la acci6n de las masas populares para la lucha re

volucionaria, por mejores condiciones de vida y 

por el establecimiento de un régimen social más -
justo. Es por este mismo concepto, una pintura -

critica porque denuncia los vicios y las explota-
ciones, porqu~ sefiala a los responsahlcs y porque
retrata a los hombres representativos de la vida -
social y poUtica de México." (71). 

Es asl corn0 los elementos distintivos de la pintura so-

cial mexicana son resultado de una evolución polltica y estéti 

ca, y es claro que es una filosofía revolucionaria la que ins
pira la~ grandes manifestaciones del proceso histórico de la -
Rcvol11ci6n Mexicana. 

\fr¡·-·o¡i1·ni6n de lgnac;io Hárqucz Rodilcs, Citado en lhid., p. 349 
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CAPITULO 4 

.JOSE CLEMENTH OROZCO 

4. 1 • - Da tos Biográficos. 

1883.- Nace el 23 de noviembre do este año en Ciudad Gut. 

má11, conocida también por Zapotlán El r:rande, en el Estado de

.Ja 1 J seo. 

1890.- Llega a la Ciudad de México. Ingresa a la escuela 

primaria Anoxn a la Normal de Mncstro5, Ingresa a la Acadcmia

de Artes <le :;nn Carlos. 

1~97.- Estudia por tres años la carrera <le perito agr[c~ 

la en la Escuela de Agricultura de San Jacinto. 

1904-1908.- Estudia cuatro años en la E~cucla Nacional -

Preparatoria. 

1908-1914.- Estudia como alumno irrcRulnr en la Academia 

Nacional de Bellas Artes (San Carlos), para hacer estudios for 

mal"'' de pintura. La institución est;1ha en el apogeo de su -

eficiencia y buena organi~ac16n, ya q11<; había recibido un gran 

impul·rn por 1lon Antonio F;ihrf~, ~ran pintor ac:1,Jér.iic·o cspai1<>l

traí(1f) n México por· .Ju~tL) '~i,~rra, Mini·:t ro 1..lc lnstrll(t..:iñn P(Í·

blica <:n aquel cnt<>nc1•,;. 

1910.- Con ntllti\'O ckl c:e¡1tPn:niu de la lniiC'¡'<.'!1<l<'ncia, el 

gobierno hizo ~ran<lt•'.; festejo,; y uno.¡,. los nl1rncros f11e una 

gran cxposici6n cspatioL1 ele pinturn c<oi>1 Pinpor,ínt'a y otra l'Xpo

s icl6n mexicana. Esta fue una cxposici6n colectiva en la Aca

<l<!mia: el grupo !'ra de> sn pintores y 10 er,c11l tort•s. " 0ro:co

y n otros pintores les concedieron lo·. murn'.; d"l Anfiteatro <le 

la l'rcparator!a; hacían ya los prepara! ivns c11a11,\o estalló la

rnvul11ci6n. 
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1916.- Realiza su primera exposici6n personal de dibujos 
y pinturas en la Librer1n "Biblos", M6xico. 

1917-1918.- No e1wontrando en México un ambiente favora

ble para los artistas y deseando conocer los Estado.•1 llnidos, · 
Oroico resolvi6 salir r11mho al pa1s del nnrtc; estuvo en San -
Francisco y Nueva York, y en esta ciudad ~u cncon~r6 a Siquci

ros qlll' se disponía a embarcarse rumho n 1:11 ropa en compaiH a de 
su entonces esposa Grncicln Amador. 

1922.· Comienza la Epoca de la pintura mural en M6xico. 

1923.- Contrae matrimonio con Margarita Valladores el 23 

Je noviembre; tuvieron tres hijos: Clemente, Alfrt•do y Lucre-· 

e\ a. 

1925.- Pinta un mural en la "Casa de los A:ulcjos" (San
born's) México. Expone sus dibujos de la Revolución Mexicana· 
!'01· prir:-.<!ra vci en París en la galería "Bl•rnheim-.r .. une". 

192fi.· Realiza un mural en la Escuclu Indu~trial de Ori
:aba, Veracru:, MExico. 

1~~7·1934.· Al encontrar poco propicio a M~xlco en esta-

6poca, dPcidc ir a Nueva York por scgun<la vez, contando con la 
¡::cncro~a ayuda de clon (;cnaro Estrada, Secr<'tario de Relaciones 

!:xtl'rlores. 

1029.- Se~:undH exposición en Paris t•n la galrria 11 Fcrné

i;, \l:it", ExpnJH' <r, la /\rt Stu<lcnt•;' Lca¡;u<', St1('\'" York. 

1930.· lxpnne en t·l musco ",\Jhertjna" t'n \'ien:1, Austria. 

i .-.p:'J;c· en <>l \l<'lphic Stuclio'.-, Sue\·;i York. Le.• 0!1t•cc·n pintar·· 
:~1~ ;:~ 1 1ra1 r.n t·l 1 tarv llal l i~roriOna 1·t', ~0get l \~1t·e1::1n1t, l~:il .• 

l~tl)rr:i::a~ t·11 t•l ~·tu~;l!ur.¡ Lxpu~itio:. ark,: ·~ 1\ngl·ll~~, t'al. 

i'intu al frt·~i..:o los muros dl' \:n sa-;. en t· cdif\r10 m<'tlt:•rno 
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de la New Scholl for Social Rescarch (Nueva Escuela de Investí 

Raciones Sociales), ~ueva York. 

1931.- Expone en "Thc Downtown Galery", Nueva York; en -

"Grace llorne's Galerics", Boston, Mnss. Realiza una exposl- -
ci6n de litograHas y dibujos en "Thc Wisconsin Union", Wi:i, 

1932.- Visita Europa en un vln)c corto de tres meses. 
Viaja a Londres, París, Italia y E~p11f\a, Permanece en Dart· -

mounth hasta 1934, donde los autori<ln<lcs del colegio y 2,500 

estudiantes apoyan con entusiasmo ln iniciativa del dcpartamc~ 

to de Bellas Artes para que nrozco pintara unos mura~es que 
consistfan en 14 tableros de 3 por 4 metros, aproximadamente y 

10 tableros menores. El tema inicial era el de Quetzalc6atl,· 
aunque las pinturas finales ya no tienen relaci6n muy clara 

con El. A fines de 1934 expone en el Civic Auditorium, India

na, Expone en "Thc 1\rt~ Club of Chicago", Chica1:0, lll, Re-

gresa a Mfxico y don Antonio Castro Leal le confla la pintura

dc un tablero del Palacio de Rcllas Artes, próximo a inaugurar 

se, 

1936.- Viaja a Cuadalajara en donde habría <le permanecer 

cuatro aflos entre¡;;a<lo a 11na labor muy intensa y fructífera 111c 

scrí:in loo, !'.lurales en la llniver". i1!a,\ Je Guadalajara (auJito- -

rio), "¡¡ •:l Palcio ,!<; 1;ohil'rnn l<''.•<:alera) y en el Hospicio Cn· 

b;Ji\.1·; (•:x-capi l la). !':.ta ,_ .. , la et.1pa más p,loriosa <le la obra

dc llr<,~co, pu<"; conti<·1ie to<\:i:; Lis nrif:inalidaJes de que Oroz

co había sido <:.1pa7. ha:.ta "''''momento. 

l~tü.- Lxpone hrn:eto~ y "st.udios de sus pinturas murales 

en la p,;ilcrfa <h• /\rte Mexicano, ll.F. Realiza murale5 en la hi 

hlint•·c:1 "f;ahino Orti:.", .Jiquilpan, Mich. Hace una tercera vi 

sita a I<">"> l'ot.11\os \lnido~. d11rnnt<~ la cunl harlí un mural para· 

el t-tll';e11m nf Art de ~;ut·Va Yor\·., en llon<lc Oro:co fue invi ta<lo 

e~pq< ialmcntc para pinta• una parte lnteRrantc de la memorable 
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exposici6n que tuvo lugar en aquel sitio en el verano de este

año, ti tu lada: "20 Si ¡¡los de Arte Mexicano". El murnl se ti t!:!_ 

16 "Dive Bomber": unn gran máquina aplastando grandos cabezas

encadenadas; por un lado deshechos humanos y mecánicos, por 

ot·ro un camino !lin fin. Se trata de la tortura de la humani-

dad por la guerra. 

1941.- Inicia las decoraciones muralo~ en el edificio re 
cicntemente construido paia la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la ciudad de MExico. 

1942.- Realiza diferentes obras de pintura de caballete, 

dibujos, retratos y temas religiosos. 

1942-1944.- Ejecuta ~nas pinturas al fresco en las bóve

das v muros del templo de JesOs Nazareno en la ciudad de M&xi-

C'O. 

1942.- Escribe algun~s artículos biogrfificos en el peri~ 

dice "Excclsior" (febrero, t:1ar:o, abril). 

1'.l4" •. - Es nombrado miembro de El Colc¡~io Nacional. Rea

li:a su ~rir>cra exposición en El Colegio Nacional. 

1'1\.1.- 'icRun•la •!xposi,:i6n en 1'1 r.olcp,io Nacional. 

1'•·1',.. Pinta unns n11r;1\cs en el "T11rf Club" de México. 

En es t :1 o\. r a u t i l i :. 6 l a v i 11<" l i ta •,oh r e i:i:1 '><lll i t e , En e 1 bar - -

del r>io<'•<> club, •>ro:co pint6 otro 1:iural apaisado, con el mis1":o 

proce1!ini•·11to 'I'"' el antcri1ir. !.o~ rn11ra\1,,; fut•ron des1:wntaJos 

en 19~2, conscrvi!ndosc en coleccione:• priv:Hla5. Expone por -

tcrcr,ra u<·.1·;ión en El Colct:io Nacional. Nuevamente visita a -

los l.';l;t<ln•; Unido': Nueva York. 

1'1.11., - Cuarta exposición en I:l t:ulq:io Nncional. St• le -

otor1a ~l Premio Nacional de Arte~ y Ciencias. 

1~47,- Realiza una exposición nacional retrospectiva en-
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el Palacio de Bellas Artes, M6xico, D.F. 

1947.- Quinta exposición en El Colegio Nacional. 

1947-1948.- En el teatro al aire libre de la Escuelo ~a

cional de ~laestros (obra del arqui tccto Mario Pani), Orcz1'11 

pinta un mural de r,randes proporcion"··, '.RO metros c11adr.1,\..-,, -

que vit~nc a ser unn nueva cxpcricnc1a y un buen éxito dc1 ::rtc 

con ll·mporáneo. 

1948. - Pinta un mural en el M11st•o .le Historia de Cha¡Htl

tepec; el tr111a requerido es "Juárcz", que es un mural al fres

co ubicado en la Sala de la Reforma. Expone por sexta ve: en

El Colegio Nacional. Con el tema <le "La c;ran Le¡: is laci6n Rev<:'.. 

lucionaria llexicana", Oro:co concibe la pintura de la bóveda -

del Salón de Sesiones del Poder Legislativo del E~tndo de Ja-

lisco, en el mismo Palacio de Gobierno de Guadalajara en el -· 

que el artista habfa ya pint.1do años ante·; la r..cnumcntal csca

'l.~ra, también con Hidalgo como principal •;fmbolo libertario. 

1949,- Termina la obra de la b6vcda de la Cámara d~ rip~ 

tados en Guadalajara, Jal. Pinta un mural al aire lihrP rn el 

nuevo v.n1pn de vivicnc.l;is llamad3s blificio HulliL11:,:11iar "~H·~ 

~uol ,\lc·m;1n". El t•,ma elr.gido para este mural f11e "La Prima\·~ 

ra 11
• ohra qul' no lo;i,ró tt-rr.,inar. ~·hH..'re {~1 7 de Sl~pticnbrf' a ~ 

la' ti.~O a.m. en 'u ca-.a <h~ la calle d<' Mariscal 137, Méxic.o-

1<' rindió un póst111'\o ll'H•nr al s<::- cn:crraJo en la Glorieta de

\,is llonhre:; Ilustres, en el !'anteón de lío lores. 



4.2.- El Muralismo de Orozco 

4.2.1,- "La Maternidad" 

l·!URAL: ~ta te rni dn<l 

FEOlA: 1923 

LUGAR: Escuela Nacional Preparatoria, O.P. 
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Este es uno de los primeros trabajos murales de Orozco,

iniciado en 192? y culminado un afio despu6s. A juicio de Jus

tino Fcrnández, ''°' "la primera p,ran composición que podía real 

mente tenerse en pie". (72) !Jestaca en c''tc trabajo -por com

paración con el grueso de la obra oro=qui sta-, la ausencia dc

una temática social subyacente. Aquí el ter1a central es el 

concepto vago y abstraldo de todo contcxt~ "ncial de la mater

nidad, simboli:arlo por las fi¡_:uras centralt•s -una madre que h!:. 

sa amorosamente a su hijo-, El ambiente rrlip,ioso que envuel

ve al mural, es notoriamente acentuado por las cinco figuras -

que rodean a madre e hijo y que deben representar a las cinco

graci:is. 

Toda la alistracci6n del tema se explica si consi,\eraMos

qu«, eícctivc11·1!,nte, , .• , 1111a dl· las primcr·as obras dl· Oro:co 

rt•ali:::ada en tJH c:ont1·xtn de rrlati\•a pa:: Sth:ialJ dPSJ'llf:•:; lle l;i 

n·vnluci0n. 111: ahí qtit' Oro;·.cn re5pondc T'lás a las exit:e1tt.:i.-1~~ · 

técnlcas de t11m per-;011alidru\ ;1.rt Í5tica qut~ a(111 cstti por dcfl- -

nirse, que al compromiso social que mSs tarde caractcrizar5 a

su pintura en particular y al rnuralismo en general, A ello 

obedece11 la' evidcnto•: influencias italianas (Rotticclli) revc_ 

ladas por el "c'llorid<;' bastante fuerte y ricn (l·!atcrr1i<la,\), tlr• 

(7~) Fcrn'1ntlc: .. l115tino, !!J.9J.SJ)_LOL'l'1 i:. Jjs_!\. Ed. Porrúa, Méxi
co, 19E,, pp. "IS, 
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inspiración italiana". (73) 

Cierto es que desde entonces (19ZZ-Z3) y aGn desde antes 

(1910), Orozco ~e había propuesto ya una idea central a desa·

rrollar, que era la dominante de sus obras: acercar la pintura 

a las condiciones, luchas y vicisitudes populares: "La idea de 

la pintura mural y de la pintura 'revolucionaria' nacieron re~ 

pcctivanente en 1910 y 1915, y esto como resultado de la ohra

dc revolución emprendida por los j6vcnc5 pintores de esa época 

luchando contra la entonces omnipotente Academia hasta vencer

la y destruirla .... En 1922, cuan<lo ya la revolución se hiro -

un gohierno fuerte y rico, tuvimos la oportunidad de demandar

la idea de pintar muros de acuerdo con 1:1', ideas de 1910, ya -

cvolucionaC:as ha.cia el interés social" (74), ~iin embargo, es

C\'idcnte tanhién que esa idea central <le flrnzco aún está por -

desarrollarse en este mural, dando pre<loraina una inc¡uietu<l fu!)_ 

danentalnente estilística mis que estrictamente social o popu

lar. 

1.2.2.- "l.a Trinchera" 

~llJH,\L: !.a Trinchera 

HC!L\: l'ln 

1.lJC,\R: Escuela Nacional Prep11rntorla, n.r. 

A diferencia de sus trnhnjo5 nnteriorcs, en éste se no-

t;1n clarancnte varias no\·cdaJcs en Orozco. Tt!cnicamente, "La· 
Trinchera" ha sido señalado como "el éxito mli5 definitivo quc

üro:co nlcanz6 hasta entonces" (75), El murul está consti tuiJo 

( 7 5) 

!bid. 1 p. 3'.>. 
Concr~pto:; de Oro~co citados en: Carclo:a y Arngón, l.uis, -
Orozco, ll:--IAll, Instituto de lnvcsti¡:acioncs Hstétlcas, Mé
xTC:"ci, · 19 29, p. 30 2. 
l'ernándcz .Justino, op. cit., pp. 3~. 
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por tres figuras centrales de combatientes, do lns cuales "Dos 

figuras están dispuestns en forma de cruz, mientras unn terce
rn, al lado de aqufillas, inclinada, se cubre el rostro, quizá

parn llorar con amargura''. (76) Y, efectivamente, en este tr~ 

bajo se definen más o menos con precisión las caracter[5ticas

pictóricas más sobresal icntes de Orozco: su dinamismo, su for

lalc:.a, su cxt1aun.linéirio ::.cutit.lu <lt:l c4uiiibrio para i;i comp~ 

sición en su conjunto, el empleo de colores opacos con tonali

dndcs obscuras, cte. 

Pero más allá de las precisiones tficnicas, hay tamhifin -

ya una clara definición por el compromiso socinl. Ya no se tr! 
ta ahora del tema vago, abstracto, de -por ejemplo- La Matcrni 

Jad; ahora las figuras centrales son tres camprsinos combatie!:!_ 

tes, en clara referencia a la todavía recifin terminada revolu

ción. Cierto es que las influencias casi mfHticas en Oro:co -

tambi€n se reflejan en la disposición cruciforme de la pintu-

ra; pero esto es ya lo de menos. Lo importautt• es que su pin
tura no vagará mfis por los espacios et6rcos de la abstracción, 

sino que se plantnr5 firmemente en tierra parn ns1mir su corn-

promiso cnn la lucha social y permitir el lihrt' <IP<arrnlln dr

la influencia de l:i·; aún recicnt<'~ movi l l 7.acioncs campesinas, 

l.a sombra de un [11s i 1 en medio tic lo'.. cornbat iC'nte~ es - -

tar1hién un elemento integrador, unificador, de los mismos. Y-

el que este elemcl\t<J '.;ca precisamente un fusil, demuestra tam

bién la matcriali:'.ación, la "sociali:aci6n", de los ohjetivos

artfsticos de Orozcn. 

(76) Ibid., p. 39, 



·1.2.3.- "La Destrucción del Viejo Orden". 

~·IURAL: La Destrucción del Viejo Orden. 
FEOIA: 1923. 

LUGAR: Escuela Nacional Preparatoria, D.F. 
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:Oste trabajo está intcp,rado por dos figuras centrales, -

campesinas, que yendo hacia adelante miran hacia atrfis. En el 

fonda, yacen destruidos simholos ~comGtricos representante9 <le 

una sociedad pasada, destruida violentamente por el hombre. El 

caricter violento de esa destrucción queda claramente insinua

do por la cartuchera que porta uno de los campesinos. 

La influencia de la revolución mexicana en c~tc trabajo

no puede ser mfis clara. El mural es una representa~ión sinb6-

lica de lo que ha ocurrido -o, al menos, de lo que ~n esos mo

mentos cree Oro:co que ha ocurrido- en el transcur~u de la rc

voluc1ór1: la destrucción de la sociedad porfirista, .,1 fin de

un periodo de explotación y miseria que había llevado al camp~ 

sinaJo a la ~c~eli6n, la marcha a~cen<lentc del hombre que no -

toler:i ohs~(1:11Jo~ en su canino. 

l.a pintura tiene 1111 cvi1IPntP trasfondo optimista v csp1·

ra11;·.ador. lle hecho lo•; campc•;inn~ que miran las ruina·; dl'l -

\'it~Ju orden, sal•·n inc6l11mC!i de e~.a dcstrucci6n. C:isi .se ro-

dr[a decir, si "" fuera por la cartud1era, que ellos no han te 
nido nada que v~r con el proceso, que sólo caminaban cuando al 

gún ruido los hizo volver la cnhe~a. Pero esta apreciación se 

r!a cvidcntcmet1tc superficial. Orozco ra ha '!Van~ado bastante 

como para entender -y expre<,nr- que c~-.a~, viej:is estructuras no 

St~ han c.:afdo sola!=.; que ha 5ido esa marcha, ese avance ca:npc·:..i_ 

no los que las hu derribado. Sin cmhar¡;o, l1ro~co parece cxpr':'_ 

sar que, pese a que asi ocurrió, ese no era el ohjt'tivo; que 

ln dcst.ru~ci611 de la vieja socil'llad fue un eiect.o secundario • 

del nv~net~ ascendente de los campesinos. 
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Así, el murnl no es sólo un canto de optimismo, esperanza 

y fe en el hombro ("en 'la destrucci6n del viejo orden', se l!_ 

quida un pasado, poro quedan en pie firme los hombres -el hom· 

bre- aunque los vlojos ideales sucumban ••. " (77), no sólo es

un homenaje simbólico n la fuerza revolucionaria, sino tambi6n 

una advertencia prof6tlca: en su ascenso, en su adelanto, las

masas barrerlo con cuanto obstáculo se les ~nterponga. 

4.2.4.- "Catarsi,;" 

MURAL: ·ca ta rs is. 

FECHA: 1934. 

LUGAR: Palacio de Bellas Artes. 

Sin duda, Catarsis es quizá el trahnjo ~5s completo Y. -
más maduro de Orozco. En 61, el artista responde más que a 

otra cosa, a requerimientos, necesidades e influencias estric

tamente sociales, aunque no sea capaz, ni -por otro lado- se -

lo propon¡,a, de ofrecer salidas y perspecti\·as a las inquietu

des de '>rigen social que lo atormentan. No hny que perder de

vista q11•· el mur:il se pint6 en 1934: es la 6pnc-n rn r¡11c la 

cfen·c,,, ••ncia social cmpic,.n a acumular-;c, a concentrarse, y a 

buscar vía~. de <'~Cape; cc, la ller,a<la <le Clír1lcnas a la preside::_ 

cia y el momento Je Ja incubación de ln• grandes explosiones -

5(1Cialc·s c1ue ocurrirán cuntro aflos dcspu(•,;, Orozco refleja en 

su mural esta situación angustiante, pn•monitoria, de la real.!_ 

dad social del momento, revelando su extrema sensibilidad so-

cial, pero sin siquiera proponerse plantear una alternativa. 

Entre las mfis vi~orosas descripciones de Catarsis, cst5-

la de .Ju:;tino Fcrntlndc:: "La lucha, la ¡~ucrrn, la dcsintc¡:ra--

(i2) l'crnándc: Justino, op. cit., pp. 48. 



72 

ci6n son los motivos que el artista ha usndo para expresar un
tremendo choq1m de fuerzas destructoras y salvadoras que se 

proyectan en 1111 horizonte en llamas, Tal parece que la purifi 

cación, 'la K111harsis', sólo puede llevarse a cabo por medio -
<le la tragc<lin y la desolación ... El hombre convertido en má

c¡uina, encndc:nndo por ella, asesina aplastando a sus semejan-

tes; las caia~• (le caurl:tle5 son viol:ido.:; y la m~qui.na infernnl

estruja los c11erpos triturándolos mientras las mujeres envile

cidas hacen re~onar s11s carcajadas tr5glcns que no consi~ucn -

hacer callar el estr11endo de la refriega¡ nada es capa~ de de~ 
truir, 'lo eterno femenino' que invulnerable, al margen de la

Jucha en inconsciencia absoluta, y en tanto el hombre perece -

en el laberinto de su propia creación, se adorna con gruesas -

joyas y est5 siempre en actitud de recibir placer .. , (en esta
pintura) est5 la convicción sincera del artistn: la purga del

mundo moderno total y absoluta.,," (78), llescripci6n muy cer

cana a 1;1 realidnd del impacto que recibe el observador al con 

templar la obra, muy cercana a los móviles y objetivos que pe~ 

5igui6 Orozco. Pero rafis ali& <le esa descripción cstl la expli 

caci6n riel por q11é, dr· las causas que motivaron en Orozco esa· 

"nrí!c¡¡;¡,_?;1 111·-...111dt'.11aciún que clC'ctrl:.a al espcctndor'.1: la r.~·.;t'._!_ 

ción ch· 11na no<>Vilizaci6n social ck granclc•; proporciones, que· 

uno!~ afio'.> dr:'.1pué~• ~crrt t·vidcntc, 

Y c·sa "" 1 a ca rae terfstica central 1lc "Catarsis": su el!!_ 

ra re! lcxi611 el" 11na '· i tuación social apenas intuf<la pero magi!':_ 

tralrnC'nte dc~;arrol !11do. Y eso es lo que hace que "por su '"!?!· 
po~ici6n, Ja fr,nna ''n que está pintada y por el tema mismo, ca

rece 1lc anteccilcnte c·n ln pintura americana ... " (79) 

(78) Jhid, p. 71, 
(79) lhi<l, p. 72. 



'1.Z,5,- "La Justicia" 

~IURAL: La Justicia 

FECHA: 1941 

LUGAR: Suprema Corte de Justicia, D.F. 
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El tema central del mural son los resultados y las cons~ 
cuencias de la impartici6n de "justicia" en nuestra sociedad.

Se trat;1 de "una media figura humana, blandiendo enorme hacha· 

con la cual va a asestar fuerte golpe a un grupo de bandidos • 

enmascarados, cercanos a una mesa frente a la cual está derri· 

hado un lujoso sillón rojo con resplandor dorado por copete; 

al otro lado, un ful mi nante rayo o lengua de fuer.o ha si do di 

parado desde lo alto y ha ~travesado el cuerpo <le un malvado¡ 

otros, sus compañeros, se vuelven a~orados al contemplar la -· 

descarga justiciera". (80) 

Es evidente que el objetivo principal del mural, es la· 

denuncia de las condiciones en que la sociedad imparte justi-· 

cía. !lay una clara intuici6n de que la justicia no puede ir • 

m:ls ali ti de las condiciones tlc clase y c1" qu~, por tanto, C!~ m_:!. 

nipulada por quiene·; rleben ejercerla. El mural muestra así, -

la pérdida ele confi:in:.a en la justicia humana (la justicia bu!. 

gucsaj y Oro~co se ve ohlit1,ado a rt•currir a una inexistente,· 

pero ·;11puesta, justicia ,;uprahuman;1 (;.divina?) que se encarga

rle c:1•;1 ír,ar las injusticia•,, de rcpart ir justicia y Je <lcsha-

cer la falsa justici:i humana (bur~tJ<,,,a). 

l.a fecha del r.iural, debe tener''" en cuenta porque r~vcla 

que ~•e mismo impacto que causaron en Orozco las entonces re-

cien!P~ moviliiacionc~ tarnbi6n se reflejan en este mural. 

(80) lbi<I. pp. 119-120. 
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Asi, Orozco se ve oblicado n denunciar el carficter inju! 

to de la justicia reinante, pero n recurrir a un poder sohrnh!!_ 

mano para remediar la situnci6n. llay, una clara concienci:\ do 
la injusticia pero no de c6mo pundn superarse. 

4 • 2. 6 • - "F. l Trabajo 1 nh urna no" 

~llJRAL: El Trabajo Inhumano 

FECHA: 1941 

LUGAR: Suprema Corte de Justicia, D.F. 

El tema central es la situaci6n inhumana de los trabaja

dores, representada por el retorcimiento de los cuerpos. llna

bandera roja y un zapapico roto en primer plano, ~on los simb~ 

les de la lucha obrera en contra de esas con<li~loncs. Una ma

no crispa<la que empuila un zapapico simboli:a ln f11crza y <lcci

si6n de lucha de los mismos. La masa de trahaj3dnrcs, apcnas

esbozada al fondo, representa las J'.lOVi lizncioncs, el desper- -

tar, las formas masivas que adopta la lucha obrl'ra. Las fi¡:u

ras qu~ pelean reflejan el erado de inhumanidad del trabajo en 

n0.s de (la~e. 

l.l mural, pintado en l'.l.\1, rcf leja claramC'nte el impacto 

"'e· han causado en Orozco las movi l i ~ne iones y luchas obreras

:·· ;•o¡.11l;1res que en esa épocn apcn:is eMpic:an su descenso, y -

:~e tuvieron sus puntos culminantes en 193R-1940, Es una de-

~~ncia de las condiciones dr rxplotaci6n rn que se desarrolla-

tr¡¡l,a_ío c•n la sociedad ca¡dtali'..ta, al mismo tiempo que una 

-,·~:--·rt1·nC"ia ,1r Jo que pue1l1• ncurrir: Pl drspcrtnr, In toma <le-

-- ... nc.1f•11cia1 101 mo\·ili:aci6n dP lc1•, ~,r~ha)adr"rP::.. La dc-nuncia~ 

·~'-''l''"'·,¡" cl ¡•rir.icr plano di·l mira!, con fi¡;uras bien defini-

·~J'..; la ad1· .. rtf.'ncia está en,.¡ '.·<·¡;ll'.<'" plan«, más alejado, con 

ric•ira•; )'situaciones apcnac. , .. ¡,(1~;¡ .a· .. 1:1 límite, la frontc-
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ra entre.el presente de postraci6n y el futuro de lucha de los 
trabajadores, es un marco rojo que, según algunos autores -
(81), bien puede representar a la revolución, fallida y desfl· 

gurada en sus objetivos populares. 

4.2.7.- "La Alegría de Vivir 

MURAL: La Alegría de Vivir. 

FECllA: 1945. 
LUGAR: Museo José Clemente Orozco, Guadalajara, Jal. 

Pintado al fin de la Segunda Guerra Mundial, La Alegria
de Vivir refleja el espíritu de distensión, de tranquilidad, -
.... de alegría que debiera~ experimentar los intelectuales de
la época por el fin del conflicto. De tal manera la influen-

cia social más evidente es precisamente la que representa el -
fin de la guerra. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que el mural, 

pintado originalmente para el Turf Club de México, es un enea[ 
go pagado que <leberfa servir para decorar el selecto comedor -
del c¡111.• fuera no menos selecto club para la alta socieda<I mexi_ 

cana. <)11i ~ás este aspecto también haya influfJo detcrminantc
mcntc en la l i¡.:ere7.a y dc!.pr.,ocupación con que el trabajo fuc

evidentemente realizado. 

Esencialmente las do~ figuras centrales representan los
dos principales placeres en la vida de la clase dominante: la

buena comida, representada por el cocinero que blande un pese~ 

do, r el sexo, representado por la prostituta que se siC'nta en 
la pierna del cocinero. Alrededor de estas do5 figuras centr~ 

les ~" a1:l11tinan las figura" rcpre~':ntativns -y sus placeres:-

(81) lbi<l. pp. 118-119. 
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buenas viandas, buenos vinos, bufones, mujeres- de la alta so
ciedad y de la 1 ntelectualidad de la época. "Unas cuantas 1 í
neas dominan; ligera de formas, sobria la parte superior; en -
la baja se agrupan las figuras, dibujadas y pintadas con grnn
libertad, con certero cnrácter y con irania y grntia inauditas. 
El color es sobrio, dominan los grise~, mas en la parte baja -
se enriquece. Orozco utilizó la vinelita d6 una manera muy -
personal, pues en vez de recurrir a las capas gruesas, por el
contrnrlo la emple6 en ligeras pinceladas, casi a ln manera de 

una acuarela, si bien en gran parte en áreas planas. Así lo-
gr6 el nrtista un mural excepcional en su p1opia obrn, en el -
que la elegancia de lineas y colores, la gracia de lns figuras 
y del tema entero, realmente producen la impres 11\n del goce de 

vivir". ( 8 2) 

Pero m1ís allá de la exégesis, La 1\legría de Vivir es la
muestra de la decadencia y la comercinli:nci6n del Rran mura-
lista, bajo la inc.luc.lablc influencia del fin de la ¡¡11crra. La -

informalidad en el estilo, la ligere:a del tema, la rldicule:
dc muchos e.le los símbolo•, la hure.In cnracteri:ación de los pe! 
sonnjcs, c.lejan la impre~i6n de un trnbnjo hecho a la c~rrcrn -
~in n:ís anbici6n que la,¡,_, cobrar por (.1, Todo lo cual, contp!:l_ 

rcillo cor. la temática, el cuidado y la ~erie<lad de la mayor par., 

t•: tle la pintura oro~qul•;ta, es un clnro síntoma tlcl próximo -

fin <le 5\J carrera. 

18~) !bid., pp. 132-133. 



4.2.8.· "Juárez" 

MURAL: Jufircz 

FECllA: 1948 
LUGAR: Museo de Historia, Chapultepec, México, D.F. 

77 

Este es uno de los filtimos trabajos de Oruzcu. Se trata 

de una alcgoria cuyo tema central es Jufirez y los aspectos mGs 
relevantes de su vida polftica. "Juárez domina su mundo cir·· 

cundantc desde el centro de la alegarla pintada por Oro:co, 

<lcstacün1lose a gran escala, firme, sereno, sobre un fondo de -

fueco y caractcri:ado en definitiva tanto por sus rasgos pecu· 

liares como por su mirada impávida. El cadftver <le Mnximiliano 

es lle\'ado a cuestas por n~prcsentantes del « lcro, conservado

res imperialistas y C:apolc6n 11!, mientras la efímera corona,· 

caída por ahí, ya no tiene m:ís si¡;nificacifin que la derrota; -

todo co~o fGncbre procesión, desarrollada u ln largo de la par 

te baja del mural. Al lado derecho un soldddo, con el simbóli 

cu :;~en r:J chacó, sujeta por el cuello a 1111 monstruo diabóli· 

co, 3:!larr;irlo de pies y manos 1 toca<lo con tll~}!l'a r.d tra, y C!"tá a 

p11n:o il1. darle un ti::ona:.o. En el extremo oput\:.;to, belicosos~ 

soldado' ~•nticncn en alto, dcfensivamcnte, el pabcll6n nacio

na 1". r H •, J 

r.1 mural rcr.al t:i dos elementos importantes: uno es ln d!: 

cadcnci¡¡ idcolf,;:ica de Oro:co, que se plasma en éste conc qui· 

~{¡ en nin¡;Gn otro mural, y que se refleja como el panc¡:frico -

<lr una de las r~4xima~ personalidades <le la 1nitolor,ía oficial;

el ntro, qur: e•; qui:á la justificación final tli.·l panq;iri,.1>10 · 

<lcl trah;i;o, l''> el claro carf1ctcr profundan11·nte nacionali,,tn-

. cntcndi.Jri •:l nacio1wlismo <:omo una especie 1le exaltación xc-

(83) lhid. p. 140. 
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quizá mis que en otros trubnjos hace gala Orozco. 
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No faltan en el mural ninguno de los elementos rescata-

bles en la obra liberal y nncionnlista de Juárez, todos el lo•

exprcsados con la particular simhologla orozquisto: la fortal~ 
za dcsp-rcpcrcionad:1 del "h~ro,!" ccntrai, ln constitución de 

1857 y la~ reforma'.. juaristns •:n contra ,¡,~¡ clero, la lucha - -

contra la invasión imperialista t¡ll<' llcvli al poder a l-laximi Ji;~ 
no y a In reacci611 conservadora nacional, y la movi 1 i ,-ación p~ 

pular dr.• resistencia semir,ucrrillera qu(; .Iu:írcz '.;1q10 lc\·antar
contra la misma invasión. Por todo ello, quizfi~ ~stc sea el -

trabajo miís rcpreo.entativo del papel qu 1: a fin d" cuentas, in

cluso qui::.iJ involuntariamente, vino 3 ju¿!nr C'l m1Jr:ilismo mcxi 

~ano -Oro7:-rJ mismo incluido- en su relación con el Lstado: el

papel de legitimación artística e i<lcol6gica de unn <le las 

fuentes primarias del control estatal, el nacionalismo en su -

mis pobre acepción. 

4.3.· La Tem5tica Social en la Pintura de Oro:co. 

El mi~ticismo como trasfondo artistico. 

De los ocho trabajos estudiados, ~o desprende claramente 

una notable cvoluci6n en la temática, condiciones y proposicl~ 

ncc Je la plnturn de Oro:co. Es una evolución cuntrn<llctoria, 

alterna, y fragmentada, pero que refleja '>in <luda In dt:t<'rmin!!_ 

ci6n <~lle cjerci(•ron los acuntecimlentos t,rJctales ~,c.,~tc Oro:.co. 

Ln t"su C\'oluci6n, p1Jt~<len cstab1cu·i•.e cinco c·tapas, cin

::o r.nnH•nto:1, qtH• <'\'idencinn otro~; tanto'., '".<1ntt•xtos soclalC'S. -

La 11 r tner;i dt• ella!: está ·representada p(i La }t:;.t~rnidad, el -

pri1•1er trabajo muta! de Orozc.n. SC' trat rlc una ntnpn dl' trn!!_ 

~.ici<\n ._.ntrt· la pintura como arte ni:darh de la problcrnáticn -



79 

social y la pintura como arte superestructural que existe en -

función directa dn la infraestructura que lo sostiene. Los a~ 

pectas determinantes en esta etapa, son aun los meramente tfic

nicos que intentan sujetarse a las directrices de In escuela -

italiana que Orozco trata de adoptar. El tema en 9{ carece de 

relevancia social y su composición misma tiene un toque mlsti

co Jel 4ue nunca podrl desprenderse el arte orozquista. 

Sin embargo, su valor artístico social -y su carácter 

transitorio- reside en el planteamiento novedoso de su hOsque

da de formas más directas de comunicación con un pdhlico más -

amplio. La transición del caballete al muro es obligada por -

la necesidad de llegar a una masa más grande., Si el México de 

entonces ( 1923) se caracteriza por la i rrupci 6n de las masas -

en la escena política, que acaban de prota¡:orii~ar un movimien

to de gigantescas dimensiones que ha dejado 1111 millón de muer

tos, la escala de valores de la épor:~ t it·r1<· que reclimcnsionar

sc en meJidas mucho mayores; todo es gígantc~;co, masivo, \·clu

ninoso, y un arte -por muy elitista quP pueda parecer- que pre;_ 

~cn1.lc cur.1plir sus fuucione!>, tiene que amrJlilar!~e al i!lgantismo 

prcJonin;tntc. i':ada más ;1lej:l.<lo de e'.,l' ;irte q11e Pl mini;1t11ri~

no c.1r:1ctcrí~tlc1> dl~ ltls ••oc.icUade'.1 :;omc·1 id;1<-;, llondc };1·; n;1-;as 

no exi~;ten para tr1do efecto práctico. La (u1ica corre«pondt'tl·

cia (•ntre el mov111ii1~nto sociétl y la pint11ra, JHHlía st.~r el rur:t 

lisrno. Esa ¡,(¡.,q111·d:1 de corrcspo11dcncia "11tre la realidad "0-

cial y la real iJad artístiG1 es lo q11c rt•¡11·c·;cnta para nr,1:co

l.a Maternidad. lle ahí su importancia. 

Una se¡:unda etapa viene expresada por Jo,·. dos si¡:uic11t<'s 

trabajos estudiados: !.a Trinchera y La llc,.t rucdún del Vit•jo -

Ordt•n. Amba~; contl'mpor{tncas y casi rcaliz111la'o al mismo lit•mpo 

que t.a Matcrniclad, tienen, sin embargo, 111101 diferencia ~;11<.tan

cial con ésta: su tcm:itica. Aqui la influt•ncia del movimiento 

revolucionnrlo es evidente no s6lo por la b(1squcda de una nuc-
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va dimensión, sino por los mismos protagonistas, tcmns y comp~ 

sición de los murnles: ahora los protagonistas son ltt3 masas,

el tema es su lucha, la composición el desarrollo de C,sta, sus 

planes, objetivo~. fracasos, triunfos y resultado~. Oro:co no 

propone pcrspectivns ni plantea intcrpretacionc~ propias de to 

Go ello~ Simplcm(;ntc plasma un8. rP.nljdE!d que p~1p:1, qu::· :;it:n-

te, que lo influencia, pr,ro que ni ~1r¡11icra comprende hic: .. Su 

\'isi6n de diver~.0s acontcci;:¡ientos revolucionarios e~-. una vi-

sión simrli:,ta supcrficíal, profundamente maniquea y, por esto, 

moralista y hasta m[stica. ~o tiene un criterio social clasi~ 

ta de sus temas, y por tanto estos se reducen a la~ luchas de

dos fuer:as, una hucnn y otra mala, en Ju que in~vitnhlementc

triunfará la primera. 

Pero como toda visil'.ín moralista y maniqueí,ta, la salida 

final, la alternativa ir:iplícita para la solución d"I problema, 

escapa de la~, co11dicioncs concretas y se vuelve 1:i:itaffsica: la 

destrucci~n del antiguo orden se vuelve casi un ¡irohlema indi

Yidual, personal, reduci•lo a la necesit\ad de dc~,tr11ir cstruct!!_ 

ras 1~er1tllc~ o, 1ncjor n11n, morales. antc5 que estructur;1s so·

cialr".~ Ja l11cha l.'n Ja trinchera se ve proyectada a un plano -

histr1rit•,, manir¡1wo, qu•: ~ la \arv;a !·,err. reivindicado y rccono 

e id() r:ono hoy :ir: hace cr)n la pa!, ión y muert~ de Jesús. La lu

...:ha ~;ocial ~.e vuelve mf·,1 ir.:.a; lo~ homhrP5 socinlc•s, concretos, 

$C trJn'·.fnn:1an en Pl Ho?:1hre sc·cial, ahstrncto, suprahist6rico; 

la clestrutci6n •IP 1ir.a sr;c1cC:ac\ concreta se co11vicrte en la de!!, 

trucción itr 11n "f)rdcn" abr;tracto; la revolución ~;f)cial es -

~ ran~ forr1;,d;¡ en """ lucha entre el h icn y el mal ... 

La tt•n::t.'ra etapa, cuyo eje e~; la formillahlr Catarsis 

-!iin tlud;1, \a obra mayor ele nro:co-, refl,•;a tamhién el conte~ 

to socinl •.·n el que se pint6. La rcvol•1c:i6n c~.tá cadn dia más 

lejnna; t'\ Rohier110 posrrvolu~1onario ~~ hn nfiunzado, las lu

chas frac dona le•. cnda dfa ,,on m:is fáci !mente resueltas y/o sg_ 
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focadas¡ se ha creado el PNR como instit11d6n tutelar de la 

paz social; la5 masas se han calmado, aunque estfin a la espec

tativa. Pero la situación social huele n tormenta. Hay algo

indefinible que flota en el ambiente social, que revela que h~ 

jo la aparente cnlma late el germen del estallido. Es un con

texto de estabilidad todavla inestable, n In que le falta un -

6ltimo tirón, una postrer sacudida, parn fihalmente afianzars~ 

Y Orozco lo presiente, y lo plasma magnlf icnmente en su Catar

sis. 

Catarsis es el retrato de una sociedad que ha trastoco

do los valores nacionales enaltecidos en la ec~ta revoluciona

ria; de un conglomerado social que est3 ol\'ídandn apresurada-

mente sus orígenes, y le vuelve la cspal,Ja a la n;ici6n -pueblQ 

y a su c6digo de valores que de una u otra m;¡ncra se impuso.en 

la revoluci6n. Pero, además, es un dese,.pcrado llamn,Jo de 

atención, 1111 angustioso grito de alarma, ,;nhre lo quP puede 

ocurrir si se sigue por el mismo camino, una brutal prevención 

para rectificar a tiempo el rumbo, para puriflcnr~e. para vol-

ver a la ·:rnda del "bien". Es el equi ''ª l •~nt~, ni mft'., ni menos, 

Jel carJ1·11i~ma y s11 política ¡1rcvcntiva t'f\ );1 ~vol11ci6n oroz-

quistn; 1··~ decir, la ~onciencia nacionali•.ta q11c r1.~ctifica el 

rumbo d"1 calli'>r:in y ofrece un notahlC' 1m¡111Jo;o al "rumbo" rev':'_ 

lucion:trio ori¡:inal, que nunca supo de prn¡:ramas políticos ni

dc socialismo, pero que sí tenía clara una cor.a: el eje, la -

parte más importnntc de todo, son las m11,,;1~., la !lación, y sus

luchas y problemas, el nacionalismo. 

J.sas son las mismas condicionante:. dt• In que ~nría la 

cuarta ('L1p:1 tlcl mur ali smo de Orozcn, r1•pn·"'·ntada Jl()r !.a Jus

ticia )' t·l 'fraliajo Inhumano. lle rl\H·vn l'll rl la<, 1•1 eje central 

son lwc ma•.as, Jas masas popularc•s )' trnli11jnd0ru:; que acaban • 

de escc111 f iLar una importante' ha ta La ant imperiul í ~ta bajo la· 

conducción <lel cardenismo, Son la~. ma'ª" tral•ajotloras que nea 
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han de constituir la CTM y cuya influencia se deja sentir en -

la transformaci6n del PNR en PRM, en el reparto agrario, en la 

modlficaci6n del articulo 3o. constitucional, en el apoyo a -

los republicanos españoles, en el ascen~o. fortalecimiento y 

cllmax del ala nacionalista de la revolución. Esta es la -

fuente ori~inal de la que se nutre la pintura orozquista <le es 
ta «tapa, que se vuelve a expresar nítidamente en los dos tra

baj o'i cc. tudiados. Pero alin en ella, Orozco no se 1 ibera de su 

mistici~mo, de su falta de alternativa5, de salidas. Siente -

la justicia, se identifica con el rencor del marginado a quien 

13 justicia no le llega, y la expresa, pero no le encuentra me 

jor salida que la casi sobrC'nat•Jral, la que viene <le arrihn, -

13 que no depende de los propios afectados. Y hasta en e~u re 

t"lcja las caractl.,.Í5ticas de las :riovilizaciones <le mao;as que .. 

ilcab3n de ocurrir: son movilizaciones <lirl~idas, autnri:adas y 

...:ontrolarla.:. des<lc arriha, c.lesde la Prc~•ídenciu. ¿Qul- otra 31-

ternativa podr[a proponer Oro:co?. 

~in~lmentC' la última etapa estarla representada por la -

\l,.,:~í:1 ,¡,. \'ivir y ~ll .Jufirc:, Con motivaciones diferentes en-
... , .. .,., -ci 1111 de la ¡;uerra rnundinl en uno, la rct6rica -

1_)~·ici;1l ··notro-, los <los ref]t•Jnn ur1 co¡1texto social ahsolut~ 

r.icnt t: ·!i ·,1 1 nt o dt' todos los perfodos ant.t~Tiorcs: se ha entr.1.J(1 

:il f"'rínd11 de la industriali:aci6n·, el d1:~arrollo y l:i e,•,ahi

li1L1d <;nt·i.11, en la que, de nuevo, l:t!, mas;1s y sus movili~.ati~ 

n"" ¡ .. 1sar1 a segundo plano. El n:1cionali·.mo oro:quista t!C'_i;1 de 

behr•r 1 l1.- Lt·o Ítll'ntcs ori~!in;iles y :-.e idrorit i fica mucho má~ con~ 

el r1:1cifl11.ilismo ¡:uhcrnamcntal oficial, a<.;irton-ado y ¡:randilo-·· 

Cttt·ntc, como ~le expresa claral':'lente en .Ju.írcz. Yn no se tr;1ta~ 

del nacion,llismn inJ~enuo, ~.upcrficial y r1a11iq11cn, pero nut«ntj_ 

co, veraz., de las etapas prcvi:1:. ~ ahora C'"i el nac ionJ 1 ismc) d'."· 

la drcadcncla, oficial isla y hueco, que 'lmplcmcnlc maniflc~ta 

los crlycrlos Ruhcrnamentalcs. 



Esta es, entonces, la ·etapa de la decadencia, del aleja· 

miento de las mn~ns, de la p6r<llda de la identificación con -

sus problemas, donde caben incluso los criterios com~rciall~·· 

tas y superfluos de la Alegria de Vivir -un canto a la vidn, -

sr, pero a la vida displicente y fugaz de la 6lite a quier 'm· 

pactaron mucho m5s los combate~ en Europa que las luchas en 511 

propio pa[s, De ahi el tono <le lnautcnticidad,la impresión <le 
falsa alcgrfa qu~ se refleja en al mural: tan falsa como que -

Oro:co no cxpresaha sus propia5 influencias sino las dQ su me

dio elitista, tan falsa como el falso nacionalismo externado -

en su Jufirez. 



CAPITULO f. 

DIEGO RIVl!llA 

5.1.- Datos íliogrfificos de Diego Rivera 
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1886,- Nace llie~:o María Rivera e11 la Ciudad de Guannjun• 

to, calle Pocitos No. HU, del rnatrimo11io de Diego Rivera (maep 

tro de escuela) y de Marra del Pi lar llnrrientos. 

188'1.- Se conserv;1 de esta fecha el dibujo de 1111 tren-· 

que revela sus extraordinarias dotes. 

1907 .- Presenta s11 primera exposici6n en la Ciudad de ~k 

xico ayudado por un anti g110 condiscípulo 1lc Ja Academia, Ger;u 

do Muri l lo, mejor conocido como el Dr. 1\t l, que ern entonces-· 

director del musco. Le es otorgada una hcca oíicinl por el g~ 

bernador de Yeracruz, don Teodoro A. llchcsa para rcaliznr cstu 

dios en Europa. l. lega a España el 6 de enero de este año y se 

inscribe e11 la Academia de San fcrnando en Madrid, y asiste al 

taller del maestro Chicharro. 

jo, llarcaza de l't ... ca, Jnt(•rior de llna f¡:lc~.ia en Avila, et.e. 

1910.- En 1111;1 hreV(' estancia en ~1flxico presenta 1111a cxpsi_ 

sici6n. 

1911-1920.· f'crmanrcc en 'Europa, traba amistad con l'ica

sso, Hodi¡:liani, Apollinairc, Ilya Ehrcrnhur¡:, I:Jic Faore y 

otros destacados ¡>intnrc~, poetas e hi~toriadorcs del arte. En 

trc sus amigos prt~domi nahan rusos, pol:11·11!;, 1 i tuanns y judíos

dc la Europa oriental del imperio del Znr. ronocc a Anftelina-

1\cloff, quien mli5 tarde ~1nía su mujer. l'ntre 19U y l'l15 re!!_ 

liza una importante obra de acuerdo a lo~ principios de la co

rriente cuhlsta. Hnsaya las diferente~ tcndcnc:ia~ pictóricas-
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del siglo. Algunas de sus obras cubistn~• 5on: "La joven con a!_ 

cachcfas", "La adoración de los patores", "El hombre del ciga

rrillo", "!\ 1 reloj despertador", "Dos mujeres en un ba león", -

"Paisaje :.apntista", etc. Se encuentra on París con David Al

fare Siquelros con quien intercambia unu 5eric de ideas y con

ceptos de pintura. Siquciros le da una visi6n políti~A de M6-

xico y esti111ula su deseo por retornar. E5 invitado por el r.o

bicrno Je México para incorporarse al pro~rama cultural Vascon 

celos; pero antes Rivera decide hacer un viaje por Italia. Du

rante casi un afio estudia, analiza y toma infinidad de apuntes 

sohre el arte italiano. Ejercen sobre él notuhle impacto: Gio 

to, Fra Angelico, Paolo Uccello, ~iguel Angel, Hafacl y en ge

m:ral los r,ran<les pintores. del Renacimiento. 

1921. - Retorn;¡ a México en septiembre 11" .,,; te afio y poco 

des¡rnés inicia su primer mural con el tema: "l.11 Creación", en

e! Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional l'rcparatoria. 

1g:2.- Se intensificó el movimiento muralista. 

19~3.- En marzo de este a~o Rivera dio principio al pri-

r. 1['TO dt• ~;u-; erandrr.. !11 1.J.ralc~: ~n:! -;cr-~c de i Z4 írcscos en los -

::.uro~ \·nrrc-o;pondic:ntr:s a los corrcdore·~ tle un c~pacioso patio. 

tn"; pí'<1·; de alto, 1lc dos cuadra~. urb,inas de lar¡;o y una de -

anc !\1) ~ era 1'1 pat io del tlinisteri'l Je 1'.<lucaci6n l'í1b 1 i ca. Dcco-

r f1 ¡,,., e u:1 t ro 1 ado··. y los tres pi '.'".o:;, '.lil l vo t re~. panel es en el 

l' i •.o tle .11!01 J () )' una pcrci 6n en e 1 entrc~111elo, 1 o~ cuales f uc - -

rGn pint.1.!o·, pnr otros artistas. En est'~ nf10 entra nl Comité

Ljecut ivr• <l<'l Partido Comunista /.\cxicano. l'unJa junto C<'n Da

vid ,\J bro ';\q11cirw;, Xavier r.ucrrcro y .ln·;(. Cl1·rncntc Oro:co,

el ~indlcato de Pintores, Escultores y Grabadores Revoluciona-

rirp;, 

1<J2h,- Comicn:a los murales de la 1.,cu<"la <le Agricultura 

de C:h.1p_in¡:o, que realiza simult5.ncamcntc con los 1lc la Secret~ 
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ria de Educaci6n P!iblica. En la capilla de la nueva escuela -
de Agricultura, logra completar treinta frescos, en lo~ cuales 
pinta un canto a In tierra, a los hombres que la trnbnjnn y li 
beran, asi como a la fecundidad y a la rehcldia. 

1927.- Termina los murales de Chaplngo y <le ln Secreta-
ría de F.clucnción l•(1hlic<.> Por intcrvcnci(,n de E<lo Fimmcn, que 

era el ¡Hcsidentc <le la International T1a11·,port Workers' l'edc·

ration, obtuvo una invitaci6n para ir a Mo•cG. 

1928.- Se une en matrjmonio con Fri<ln Kahlo, artl•ta me

xicana que estimula poderosamente su creación artística. 

1929.- Inicia los frescos en Cuerna\·aca con motivos de -

la Conquista y de la lucha revolucionaria. En ese mismo afio -

Ja comienzo al mural de la escalera de Palacio Nac\onal, que -

es un canto 6pico del pueblo mexicano. 

1930.- Viaja a Estados Unidos en donde E<lsel Ford dona -

un muro para que Diego pinte en Detroit en el patio exterior -

del Instituto de Artes. En Nueva York exhibe en el Musco de -

,\rte ~lodt•rno. Por otro lado, Nelson Rockcícller pide a Rivera 
que 1~ititl' c>n el P')ckefcllcr Centl~r df' N11t.:OVr! Y11rk, un ~tH·al ::.v

iere 1.1 v i1·ncia, );, tecnología y Ja,, luchas ,;ociale;, en la so-

ciC'dad moderna. loie¡:o Hivera accede y pinta el mural, pero C!!_ 

tre :;w·, p<·r;,onaJes incluye a Lcnin; los patrocinadores le cxi

f:cn q1¡1· horre w.ta imagen pero Rivera no nccptn y c·l mural fi

nalnentt· "'• 1Je,,t.ruido. 

1934.- Kc~rrsa n M6xico y pinta en Bellas Artes la rfipli 

c:i d<'l ant<':, mr11t· ionado mural, con el nombre: "El humbrc domi

na al uuiv•.·rso incd1ante la técnica". 

1•1.1~,,- lcrmina el tríptico de la c~colcrn del l'nlncio N!!, 

c1onal, <'ll ,\onde pintn vl rnur:ll: "México <I!' AY!!r, lloy Mnf\anu". 

Hl3t1.- f,c.or.e en •;11 cn'n d•.' Covoadi.11 a V:6n 'lrotsl;y, por-
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lo cual es violentamente atacado. 

1940.- Vuelve a San Francisco para la Exposición Intern! 
cional del Golden Gate, Timothy Pflueger, arquitecto que ha-· 

bia concertado sus primeras encomiendas de pintura en la Bolsrt 
de Valores y en la School of Fine Arts, efectuó un viaje a M6-
xico a Ein de invitar a Uiego a que pintara unos frescos movi
bles en público, durante la exposición en una parte de Treasu
re Island que se llamaría "El arte en acción". 

1944.- Publica declaraciones contra el trotskismo y bus

ca un nuevo acercamiento en el Partido Comunista. 

1945.- Inicia una nueva serie de murales en nl Palacio 

Sacional, sobre la vida ew el mundo prehisp§nico y el último -
tablero sobre la Conquista. 

1948.- Sacude al pais con el fresco del Hotel del Prado: 
"Sueño de una tarde dominical en Ja Alameda Central:, en donde 

pinta al Nigromante con una leyenda que dice "Dios no existe". 

El Arzobispo Martinez se nieRa n bendecir el hotel. Los estu-
Jiantc~ reaccionarios mutilan el mural horrando la leyenda. Un 

i:rupo <ll' intelectuales acompaf\a al artista a restaurar ln fra
se h~rru<ln. El mural permanece cubierto durante nueve anos, 

1949,- En mayo, desv11neci !a ln controversia sobre la fr~ 
se relativa a la existencia de Dios, México se percató de la -
circunstancia de que su famoso artista estaba por completar -
los cincuenta años de trabajo. Se abr;ó en Bellas Artes una -

muestra retrospectiva de su obra. 500 cuadros fueron recopil~ 
dos <le varios pal ses y etapas Je su larga y fructífera vida. -

Lo$ grandes murales no podian abandonar las paredes en que es· 

taban pintados, mas todo lo que era factible de ser movido, e~ 

taba bien representado. Los muscos y coleccionistas prestaron 

sus pinturas. Nelson Rockefeller y senara, asf como la esposa
de Johd Rockefeller, Jr., sin hncer cnso de la controversia --
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que había terminado en la destrucción de uno de sus frescos, -
facilitaron sus extensu7 colecciones de dibujos y acuarelas de 
Rivera. Una porción extra estaba destinada a fotografías nm-
pl i ficadas de otros murales. La muestra retrospectiva consti
tuy6 un triunfo resonante. Se publicó una monograffa titulada 
'"!liego Rivera, 50 a11os de su J abor artística", publicada en 

1951 • 

1951-1952.- Se le presentó la oportunidad de decorar el
Acueducto del canal del Rlo Lerma. Parte de esta decoración -
es un relieve policromado del Dios Tlála:, escultura grotesca, 
voluminosa y sin gran valor artístico. En el acueducto mismo
pint6 ondulantes organismos acuáticos que al ser abiertas las
cxclusas quedarían sumergidos: vida protoplfismi~J, nndulantcs
vlboras de agua, peces, renacuajos y, emerKlendo Jr las olas,
unas figuras desnudas representando las varíedade~ del hombre. 
Lo mejor del trabajo, es un enorme par de manos por las cuales 

cae el agua. En esto mural Rivera experimentó con nuevos pig

mentos pl5sticos y técnicas, que él creía rcsistirlan el co--
rrcr y &olpear del agua, pero en menos de cinco anos los colo
res lu1litan degenerado vi:;ihlcmcnte. Ante la intervención cx-
tranjcr11 en Guatemala, reacciona con un mural polémico inti tJ

lado "Cloriosa Victoria". 

1954.- Mucre !'rl<la Kahlo, lo que provoca en Rivera una -
gran depresión. 

1955.- Dona al pueblo de México, los edificios que co~~
truyó: Musco-Taller 1lel Anahuacali y Casa-Estudio de Fridn Ka!!_ 

lo, asi como una colección de 50,000 piezas de arte prehi~pánt 
co. Viaja a la Uni6n So~ifitica. Contrae matrimonio por cuar
ta vez. 

1956.- Permanece durante tres meses en Checoslovaqulu, 
donde pinta, <ln conferencias y expone su obra¡ le ncompanu 
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Emma Hurtado (ti~posa) y un crítico de arte. 

1957.- Fallece el 24 de noviembre en la ciudad de M6xic~ 

Es inhumado en 1 a Rotonda de los Hombres Ilustres. 

1921-1957.- Desde su retorno a México en 1921 hasta ~u -

muerte, Diego Rivera pinta numerosos cuadros de caballete, ha

ce litograflas, pinta mur.les al fresco y con otras técnlcns -

(al pollestircno, en el Cárcamo del Lerma), realiza escennKrn

fías para teatro y ballet, rr:descubr., la técnica pruhisp:\nica

de la ec;cultura recubierta con mosaico de piedra, ,;11stenta nu

meros3s conferencias (fueron famosas las del l'.I Colq;io de Mé

xico), escribe artículos, d':s1:ncadena controv"r' ia·;, sacude al 

país con sus obras y octit~dcs, viaj~. participa en congresos

internacionalc~ y se hace escuchar, en toda la nu~i6n, como -

una de las grandes voces de •;u país )' de su tiempo. 

S.2.- El Muralismode Rivera 

~ •. 2, 1 • - "l.a Crcac i6n" 

MllRJ\L: l.11 Crcac i 6n 

H.C:l!A: l'l~Z 

Lllr.AR: l>.nicla Nacional Prcparutoria. 

Se tratn <le! primer tnibajo mural de lli vera y del tra~1a

jo que ha sido ,cftala<lo como el arranque Je! murallsmo en M~xi 

co. l.<1 tcmáti•a y su técnica (color, forma, compo~dción), TC

\«•lan 11na cvi<l•·ntc influencia italian:i, ¡iro<lucto <le Ja larga -

<.''.;1ant..:ia del ;1utor en L11ropa. Aún esttí au•1t•nlP en c~;tc primer 

trab;tJo la prL·o1~upaci6n '.tocia) que m[is a\1elante ~ería c.1racte· 

ri~•til'a en la obra rive1iana; su tema es ~.um.1nwntc ah~;tra(to -

con notables reminiscencia<, rnctafísicas que inll't\la expresar -

lil mt•7.cla raci ni, cultural y !iocial como pro1ltt<.:l.o ,¡., In colon.L 
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zaci6n, do la creac10n de un nuevo pais, todo ello manifestado 
a través de una alegoría poco afortunada que emplea el simbo-
lismo y la composición religiosa que caracterizan muchos de 
los frescos itnlianos y que también influirían en el primer mu 
ral de Orozco. 

Igual que en el caso de Orozco, es posible apreciar en 
este primer trabujo una prcocupaci6n fundamental técnica en 
cuanto a la manera de realizar el mural, más que un intento de 
expresar en su tema algGn problema social. Rivera mismo fue 
quizás el mlls. duro crítico de esta obrn, porque "Desde untes 
de terminarlo, Diego ya estaba insatisfecho ••. No era lo que 
él hubiera querido, lo que debería haber hecho. El tema era-
demasiado abstracto y alegórico, el estilo demasiado imitati-

vo ... " (84) 

El mural está compuesto por una "mitad superior del muro 
central y bajo la piedra del arco que limita la pred se ve un
semicírculo azul profundo, abarcado por un arcoiris; en su cen 
tro está la Luz Unica o Energía Primitiva de la cual brotan -

tres rayos en tres direcciones; uno es vertical y va hacia ab! 
jo, dos van hacia ambos lados; son rayo-; que, cmcrr,iendo del -
arcoi ri s, ,.,. objetivan en tres mano<;; lw1 dedo-; fndice y medio 

senalan hacia la tierra, los otro9 pcrmnn~cen doblados, gesto
éste que •1ir.nifica Padre - Madre ... La mano vertical apunta · 

al lugar do111lc el l!·::ibre surge del Arbol de la Vicl:1, y las la

:Jrales a lw, dos principios en que éste Gltimo SC' divide, va· 

rón y hembra, Hombre y Mujer, rcprcsentu<los por dos figuras 

desnudas sentadas al nivel de ln Tierra, participando <le su 
esencia y cualidad, en cuanto a sus formnr, y eo;tructurns .• " 
:ssi 

(84) Wnlfo ílertam U., La Fabulosa Vida de Diego Rivera, Ed. -
Ulnnn. 1972. p. 121. 

(85) lhld, pp. 120. 
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Esta es la descripción que hacia Diego Rivera de su obra. 
Los párrafos transcri tor. son suficientes para obtener 111111 idea 

del tipo de temas y de simbolismos que emplea Rivera en 05ta -
su primera obra. La conclusi6n sigue siendo la misma: In in-

fluencia determinante.es la de la t6cnica y no la del aconteci 

miento social, como sería má5 adelante. 

5.2.2.- "Feria del Día de Muertos". 

MURAL: Feria del Día de Muertos. 

FHCllA: 1923-27 

LUGAR: Secretaría de Educación Pdblica. 

Este mural forma parte del Patio de la Fiestn donde Rive 

ra pintó las principales festividades populares dn M6xico divi 

di6ndolas así: "en el piso bajo, los festivales populares; en

el segundo, los festivales en que predomina la actividad inte

lectual; en el piso superior, una ilustración de los cantos p~ 

pulares de las revoluciones burguesa y proletaria''. (86) A su 

vez el Patio de las Fiestas es parte de la cornposici6n Rencral 

de los murales que cubren el edificio de la SEP, en el q1:c ªP!!. 

rece "todo el variado panorama de la tierra mexicana: su pue-

hlo, sus ocupacione~, fiesta•;, modo de vivir, luchas, aspira-

ciunes y sueftos. De ellos (~e) podrán deducir algunas nocio-

n"s de las corriente~; ideoló¡:icns del mundo occicl.,ntal en nue:;_ 

tro tiempo. Desde el Uenacirnicnto ninguna otra obra ha abare'!_ 

<lo una cosrnolo¡\Ía y '..ocioloy.ía tan vasta. Si pudiéramos dar · 

con otros trabajos contemporáneos que igualaran (a) este, ten· 

drian que haber sal ido de la misma mano". (87) Y este trabajo

on su conjunto ha sido sofinlado corno el "que dio fama súbita · 

(Rh) Ibid. p. 147. 
(87) Ihid. p. 145. 
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al movimiento artístico mexicano en toda Am6rica y Europa, ha
ciendo famosos t'l nombro de Rivera por todos los ámbito:• del -
mundo occidental. Inici6se asi una resurrecci6n de 111 pintura 
mural, en decadencia dcr.tlc fines del Renacimiento¡ resurrcc- -
ci6n que primero se exporiment6 en M6xico y luego en lo~ Esta
dos Unidos ... los 124 paneles de la Secretaría de Educncl6n 
constituyen una sola obra, al mismo tiempo sencilla y clahora
da, fluyendo su simplicidad del hecho de que cada linea está -

calculada, cada gesto planeado, cada parte enriqueciendo y fun 
diéndose en el todo". (88) 

En si en la Feria del Din de Muert~•, el tema central es 
obviamente esta festivi '1d popular, mezcla de paganismo y ::ri~ 

tianism6, de rcligi6n y mito, tradicional en M6xico; los prot~ 
genistas principales son la abigarrada m11ltitud multiclasista
donde se mezclan el indígena y la dama de sociedad. No hay en 
tonces un elemento determinante o un sfmbolo central, fuera -

del detalle secundario del auto-retrato <le Rivera que aparece, 
tocado con su caracterfstico sombrero Stetson, perdido entre -

la multitud. Por eso, la fuer~a de la obra estriba precisame~ 
te •rn 4ue es el pueblo su protagonista, en que la influencia -
dirc,ct.a recibida proviene <le una de la·; t r11'licionc'.; popularcs

dc mayor nrrolv,o. l'l nacionalismo ,\e llívt•ra se expre'.;a, así,

en la notahlc rclvindicaci6n pint6rica •le 11na de las más trad.!.. 

cionalcs festividades populares, donde mfts all5 de las difcre~ 

cías de clase, la esencia nacio"nal irrumpe sin limi tacioncs. 

(BR) Ibid. p. 145-146. 



5,2.3.- "Salida de la Mina" 

~!URAI.: Salida de la Mina 

FECHA: 19 23· 26 

LUGAR: Sccrctnr[a de Educaci6n PGblica 

!13 

El mural, localizado en el llamado Patio del Trnbajo, 

-donde Rivera pint6 diversos aspectos del trabajo mexicano (t~ 

jcdores, campesinos, mineros, alfnreros, m~talGrgicos, etc.)-, 

forma pnrte de un panel dedicado n las mi11:1s. En éste llivera-

' rató <le mostrar l:1s condiciones ar,obiantc,; y h11111i 11 antt~s de

los trabajadores mineros mexicanos, casi todos ellos campesi

nos obligados a trabajar en las minas, cuyn'• <lut>ilos y capa ta- -

ces eran siempre o casi siempre extranjero-.. l'l r.uadro está -

cor..,puesto por cuatro personajes: tres <le ,.¡Jos mineros con in

confundibles ra~gos in<ligenas y el cuarto ~~ el capata~ <le cvL 

dt•nte origen extranjero. !los <le los min"'º'' !;a\en del tiro de 

la rüna, a través de una im¡HO\'Í~·a<la escal"ra, y el tercero es 

rr·\·isado minucios:imcntc por el capata: arm;1<lo, para cerciorar

"" de que no se· llc\'a mut•stras <le mineral. Destaca la actitad 

,,1r:hólica. sur.ii~,a, ~lcl min1~ro que ':!S rc\'i~.;:1<lo, con los hra:o5-

''" cru: y la c:ihe:a gacha, a<lemiÍ,; de la can•ncia del equipo if! 

<!1·.¡·c·r1•;,i\,1e par:i el traba.io en la!> riina:;, La tonalidad gene-

tal, •.iondl' prr•rlnnl;¡;-¡ el ocre, y la opncidad tlcl conjunto, con

~11L·.n•,:11 ;1 rt· 1·1r·ar I;i atm6sfcra Je ~;umi~~iíJn, de dcpcnd<:'ncia, -

q\l(· evident(•r:H·nte Hi\•cra intentó plasmar. 

A<lcnft~ <lr la pintura en su sentido 0ctrlcto, Rivera enp~ 

~t; ;1 co1ocur als~11n0~; textos que rcdondcab¡1n f;u:i npnsajes, co~

: »1c·l·n· que dPc.plJé•; continuaría C'n otros fu1nn:;os trabajo~. En

l' ~ pan<•l d«' 1 a·~ m1 na~·., sobrt:' "lo~. tra\'(•5nf1n~ que cubren la f.tl-

J ida de la milla t!cci1li6 pintar, r.on toda c:l11r !dad, en p11lahras, 

~u H1 1:n~n)('. l';ir;i f'~e fin ~--.ell·ccjon6 \Hl.1~ l . .iPn~ de un porMn · 

<le C1ut iérrt~-:. tru::: 



"Compnrlc ro r.iine ro: 
doblegado bajo el peso de la tierra, 
tu mano yerra 
cuando saca metal para el dinero. 
Ha: puñale~ con todos los metales, 
y así, 
veris que los metales 
después son para tí". (89) 
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Estos textos inocuos, pintados en un mural donde el pro

tagoni •ta principal es el trabajador y su~ condiciones de tra

bajo, y a mediados de la década ele los veinte, causaron un es

c&ndalo de proporciones tales que Rivera se vio obligado a re

tirarlos del mural, a sugerencia de Vasconcelo•, a la sa:ón Mi 

nistro de Educación. 

fn general, en el mural se revelan la5 pr~ocupaciones 

fundamentales de DieRo, que en ese momento es miembro del Comi 

16 Ejecutivo del Partido Comunista Mexicano y principal <liri-

¡:cntc del Sindicato ele Pintores, Escultorc,; y \;rabaJorcs Re\·o

lucionarios. Pero mucho más que un cartel ele propaganda, el mu 

r.1 l e,; una obra ~rt ística cuya influencia determinante <'~t:'í 

m.1rc·1 ~a n;l•, que por 1.1 p 1,•rtcr.1_•nt.:ia de Rivera al PC~1, m:is que 

r,¡ ,.: (''·>ta} ini•tJ1Hl tampallt(' que recnrrf;1 a lo~ partido~ (·\)111\1-

lll',';, · t~cl mt1í¡do y t•n que l'l arte ~.e e>.pn"•aha pnt· la ~\1¡'Cdit~1-

(lfir1 dP la liht:.·rt.1.\ artística al tlogma polftico, por un ac('n-

Jr:1du nt11.:ion.1l :··:Hi q11'~ e1H.::uentra en las ma~.a·. popularc~;, ~umt~· 

tid:1·. de mi 1 y u11;1 11ancra·~ di fett:nlc~; i:l la operdci6n imperia-

11~.1;1, la fuente' lllt1ma de su 'in~'pirari<ín 1 • Por eso, el tL'I"ª 

C<'llt r;il e'.• finalml·ntl• Ja postraciiin de M<·t.i<:n,. clc ,;us valon";

na<. 1011alcs, <le su tra<lici6n, (le ~.;u ra;:-.a todo l•l lo fl'pre'.•l'flt~ 

<lo por t·l campcslr1n - minero- intl'ii!t:lla, tpu~ con lt"'.~ hra:1.1~ en · 

cr11: -.oporta el escarnio tic la vi¡:i lan~ia cxt ranj<·1-.1 que• -:om·-

( s 'l ) t h i d • I' • 1 4 9 • 
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pTueba que no se lleva ni un gTamo de su~ propias peTtenencias, 

ante el impeTialismo - TepTescnta<lo obvlílmonte P?T ol caputaz 

Tubio y aTmado que cumple pTepo ten temen to con su func i611. 

5.2.4,- "Reparto de Tierras". 

MURAi.: Reparto d" ti<:>rrns. 

FECllA: 1926. 

LUGAR: Escuela Nacional ele Agricultura, Chapingo, Ml!x. 

Este mural forma parte de los frescos Tcal izados en la -

Escuela de AgTicultuTa de Chapingo, pintado parnlelamcnte a -

los Tealizados en la Secretarla de Educación Púhlica. El tema 

c.entTal es, evidentemente, el del reparto agn1rio y, por tanto, 

los peTsonajes centrales son los campesinos aglutinados alred~ 

dor del funcionario en espera de la tierra por la que han lu-

chado. El reparto de tierras, sintetizado en el famoso lema -

rc\•olucionario de "la tierra para quien la trabaja" constituyó, 

como hemos sefiala<lo en capitulas anteriores, el rnotoT fundame~ 

tal de la revolución de 1910; m5s que una icleolo~la o un pro-

grama pnlftico de lucha, la necr:,,idnd dl' la tierra const.it.uyó

cl (:] .. 1111·11t¡, determinante que propició la movili~aci6n campe~l

n;,_ l.·. decir, se trató de una 11·ivín..'.icnci6n profundamente -

scntiJa por las masas campesinas, más que la parte de un pro-

r.rana revolucionario. J>or ello, el tema central de ese traba

r. ,;,_. Rivera tiene como prota¡;o11ío,ta principal a una masa cam

¡:e• Jr;a casi amorfa e inJi ferenclada, donde los ell'mentos que -

:c:.cdtan no son inJiviJ¡¡alc>, ni ¡>Or Jo t:.nto, >inb6licos; es

Jecir, la fuer:a del trab3jo no T!''.'i<IP en su siril>olismo sino -

e:. · 11 cunjunto, en q¡ coq1o!:it:i611 1:lnlinl. Fsto no quiere de-

l l t, por ·.up11esto, que rw c~1~.ta1i detalle~; individuales de nl~ 

t~, contehid(1 simbólico en la pintura: p\..)r r>'em11 \l.), t•l funcion~ 

ri0 ¡;uli(·rnar.iental que pes(· a '..\l 1npai" Jifc-rento conserva los-
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rasgos característicos de los campeslnos a que se dirige • lo

cual demuestra, conciente o inconciontemente, la estrecha lde~ 

tidad de objetivos e intereses que lllcgo consideraba que ox.ls

tía entre el gobierno postrevoluciounrio y los campesinos-, o

las armas (machotes, fusiles) que nún conservan los campc9lnos 
y que de alguna manera simbolizan J 11 lucha que ha costado 1 le-

g3r ha~t~ c5c reparto de tierras; o lil incipiente cons~rucción 

del segundo elemento dominante en la vida cotidiana del campo, 

la rel1Ri6n, expresada por la Iglesia a medio construir y que

tnmbi6n representa la etapa de recon~trucci6n postrevoluciona

ria; o los antiguos dueños de las tierras, tres personajes pe~ 

didos en la multitud con gestos de enojo y de resignación que

miran con desconfian:a a los campesinos. Pero todo5 esos deta 

!les simbólicos cstin supeditados al tema central, que es el -

ccnjunto de la masa campesina que en actitud paciente pero de

ci1ida, respetuosa pero firme, espera la conquista de su <leman 

<i 1 central. 

~sí, la influencia social determinante en esta obra, es

fundarncntalrnente la revoluci6n de 1910 y sus demandas y lo~ro~ 

p,~ r0 no es la rcvoluci6n en ~,u signi fi c:trln pnlJ t: iro o "" ~~11 in 

tcrprct ación errónea o :-tccrtada, e~; tal inista oficial; e~ ln re 

vo1uc\6n cnmo una i1nportantc }~esta d1· las masas campesina~•; es 

la rcvol11ci6n como 11na actit11d masiva del pueblo; es la rcvol1:!_ 

ci6n corno la cxpr<'sión Íll ti111a, viol.,11!.a, sorpres.iva, del naci~ 
nalismo que encuentra c,u punto de arranque en la reivindica- -

ci6n de los deseos y ncccsidatlcs del pueblo en general. lle es 

ta rnarwra, este mural"' Ja 1·xprcsi611 ele la visión nacionalis
ta <¡tw lilcgo tuvo sobre la 1ovoluci(111 y su!; consecuencias. 
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5.2.S.- "El Hombre domina al Universo mediante la Técni-
ca. 

MURAL: El Hombre domina al universo mediante la tlicnica. 
FECHA: 1934 

LUGAR: Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Este es quizás el trabajo en el que Rivera desarrolla 
más completfuüente su concepción sobre la sociedad presente y -

futura y sobre los medios necesarios para alcanzarla. Origi-
nalmente el trabajo estaba contratado para desarrollarse en el 
edificio principal de la RCA en Radio City, Nueva York, por -
Nelson Rockefeller. Los ejecutivos del Rockefeller Center, 
Inc., querían un mural en el que "Debe dominar un tono filosó
fico o espiritual •.. Nuestro tema es Nuevas Frontera~ ... Para
el desarrollo de las pinturas, diremos que las susodichas fron 

teras son: 

"1.- La nueva relación del hombre con la materia. 
Esto es, las nuevas posibilidades del hombre, 
emanadas de una nueva comprensión de las co-
sas materiales, y 

2 .- La nueva relacílín del hombre con el hombre. Es 
to es, una nueva y más completa comprensión · 
del verdadero siRnificado del Sermón de la -
Montaña". (90) 

Después de dificultosas ne~ociaciones entre el pintor y 

Rockefeller, se da el visto bueno a su boceto, del que Rivera
dice: "mi pintura mostrará, como culminación de esa evolución, 
al entendimiento humano en posesión de las fuerzas de la Natu
raleza, expresado por el rayo que cercena el puño de J6piter y 

quo se transforma en 6til electricidad que ayuda a curar las -

(9ü, lbid., p. 259. 
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enfermedades del hombre, une a los hombres por medio de lu ra· 

dio y televisi6n, y les proporciona luz y energia motriz ••• 

(Del lado derecho) mi panel mostrar~ a los trabajadores nrri-

bando a una verdadera comprensión de sus derechos en cuanto a

los medios d~ producción, la cual ha resultado en la planea- -

ci6n para acabar con la Tirania, personificada por una estatua 

de César dcsintc~.c:'.í.uUosc y cuya cabeza yace caída en el suelo. 
Tambi6n aparecerán los trabajadores de las ciudades y del cam

po here~nndo la tierra ... En el centro, el telescopio acerca a 

la visión y comprcnsi6n del hombre los más distantes cuerpos -

celestes. El microscopio hace visibles y co~1rcnsiblcs al hom

bre los organismos vivientes infinitesimales, contactando áto

r.ios y células con el sistcrJa astral. Exacta1>H·11tc.• en la línea

r1cdia, la energía c6smica, recibid;i por <lo'.1 ant•·na·', es condu

ciJa hasta la maquinaria controlada por el tr;ih:iia<lor, donde -

"·e transforma en energía productiva ... El 'lrahaja<lor extiende 

su ;:-.ano 1lerecha al r~mp~sino que le intcrro¡::i, )' cnn la i:

q~\crd:i lnma la mano del soldado enfermo y h~ridn, victima de

la ,;uer<'I, conduci(,ndolc'l al ~;llc\·o Camino .•• En el centro el -

'.lon\1r<.• , .. ,,;, t:Xpl<:'.'ldO en ",t¡ triple D$pCCto: e\ C.1mpcsillO <¡U<' 

extrae:,¡,. la ti"'"' los productos c¡Ul' son l"I origen y ha:.t· .\C'

lu,1:1:. L1:. r1qu"'"" <le la humanid;hl, el Trahiljador de las ,- 1<hL~ 

eles '!"" tral!'.·Í"'"'ª y <listri\n1yc la materia prima proporcio1ud.1 

por la t\r:rra, y,,¡ Soldado que, b:ijo la l'u<"r~a Et.ica q111: pro· 

du..:r· ra:írti re~ .. ('fl l:J'_, rcli~~i-:1r1c:i y guerra!.:.. rt•prl'scnta el s:1(r1 

f i ,. 1 <) ••• " ( 91} 

!lay adcm(1'.. ut ros aspecto:; que no apat<"c<·i1 '~"tal l~tln:; cr·.

el l><>C"ln. Por l'j<"mplo Ja presencia de l.eún Tn.1t:.>.y y tl<.' al;;:~ 

ªº" d1ri~:<.•nte~. trot~ki:.ta:., junto a Mar>. y l.ng<"I:., a¡:1up.1do:. 

en tnn1u a una hantlcra que dice en dos i<liorna~1: "Prolc..·tarlns -

(911 lh~J., pp. 259-60. 
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de todos los pa'íses uníos en la Cuarta Jnt.ernncionnl", c¡uo mn

ni fiesta el paso de Dic¡:o Rivera por el troskir.mo; o la dlf11~;a 

figura de Nao-Ts~-Tung en lR parte superior central, quo yn e~ 

pczaba a ser un <lirigcnte cof'.lttnista conocido internacionalnu•n

tc a raÍ7. ele la fracar.a<b revoluci6n china <le 1927; o la vi--

sión Í•q:nz de la rcprer.i6n policiaca contra las manifrst.acio-

ncs ob1·r·ras, y l~~ d~m:lntla5 de qt1it'n1:s nifi~ ndclantc llegan~ -

constit1iír un a.t.otP ele.·} cal'itali:;mo, lo'.; tlcgcmp]cados, que 

enarbola11 unn pancarta qnr: dic0: ''iQutrePios trabajo, no cari-

dad!"; c, Ja fi~!ura de Lcnin rcpr0sr'ntand0 al lltler de los tra

bajador<:'. q11e une las manos del obrero, del campesino y del -

,,oldado, figura que fue la que deten:ii n6 que fi nalmcnte el mu

ral fuera destruido y que ocasionó un csc511<\aJo internacional. 

Pero más al 15 de los de ta! les y de 1 a•. an;':cdotcts que ro

<kar1n la rcali~ación del mural, lo import.11\tl' del mi;,mo e~ -

que si-sf.r~t:;;:?.ti7.a la visión riveriann de la ·~n(·iedad, aunque to

talr.ier.t'~ influida por ''un marxisr.10 simpli:..,ta y maniql1co'' (92), 

c1ue r~~·'' a todo constituía una visi6n revolucionaria. Todo es 

to con ... ,, i t11yó un ''nural comunista. La ciencia destruyendo a 

ción d" la ti r;111ía (César dcc:1pit.;1<ln); 'los trabajadores de 

las CÍll'lct•!e~; )' <•I campo heredando la tierra': 'la maquinnría -

controlada f"'' 1·} obrero'; la uní6n de obrero, campesino y su!_ 

d;ll!O ba)Ci el ll·l1·rato <le! trabajador; la Implicada tlcnunci<t -

del <:apitali•w, cn~.o cn¡;u1d-r;1Jor Je guerras, crisis y descm--

¡ilco; un 'mov1rri1ento popular basaclo en la 6t.\ca y en la in,:us

tr1a noiiDrna'.;'; todo mi.ran<lo 'con i:H:t:rtidurnhrc pero cc'n cspc

ran;a hacia ... un orden nue\'0 1 más humano y 16¡:ico' ." (~l3) 

( () ~ 1 J• ;¡ ~ 

bl l 

'J / I 
( 9 3) Wol 

íJ<:tavi<l, "Revisiones: Orozco, H1v«1.1, Siquciros". Pu
a1!0 prJr "~'.!th:.!:.~2.". suplemento scraan;;~ Uc Uno más Uno,-

/7fi, '" 4. 
·~ ilenrarn, op. cit., p. ~60-61. 



5. 2. 6. · "México de Ayer". 

MURAL: Mlíxico de Ayor 
FECHA: 1935. 

LUGAR: Palacio Nacional. 
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Realizado en diversas etapas en la escalera de Palucio · 
Nacior.al "El México de Ayer, en la pared izquierda de la cita· 
da escalinata, es el de la civilización india, autóctona, de -
antes de la llegada de los espafioles, y hay lirismo en su org~ 
ni:aci6n, en el tratamiento de sus anónimos personajes, en la· 
poesía de las artes y oficios de aquella edad dorada, las b~a

ciosas guerras floridas, el idilico paisaje con un sol animado 
y personificado, precedido todo por tres lo¡:cndnrias encarna·
ciones de Quetzalc6atl, Este surge de un volcán como serpien· 
te er.iplumada envuelta en lenguas de fuego; recorre el cielo en 
una embarcación serpentina; preside, como falla en hacerlo 
Marx en el muro delantero, un grupo que forma un gracioso cír· 
culo alrededor, en tanto que 61, con majestad, benevolencia y· 
sabiduría, expone las artes y oficios y comunica conocimientos 
n lo~ hnm~resn. (94) 

Se trata de " ... la recreación del mercado de Tcnochti·· · 
tlan", y " ..• es de lo mejor que pintó Rivera por su t6cnica ·· 
del fresco, aquí cu su cima, y por la composición". (95). Es· 
"una composición tfplca de Rivera, con ese arreglo superpuesto, 
piramidal, en donde se enlazan grupos, decenas de retratos que 

constituyen una sintesis histórica, desde el mito hasta nues-
tros días". (!16) 

(94) 
( 9 s) 

(96) 

lb 1c!,, pp, 341, 
Cardo:a y Arn~6n, Luis. Pintura Contemporáncn de M6xico,
f:d. Era, México, 1974. p. 228. 
Thid., p. 228. 
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El México de Ayer es en realidad la primera parte de una 
trilogía que abarca al México de Hoy y culmlna con el de Mnña
na. Técnicam'en te es te primer trabajo es, co1110 ha sido sef\11 la
do por muchos críticos, la parte mejor lograda de la compor.i-
ci6n en su conjunto. Las causas de ello no hay que buscarlnr.
en una supuestamente fallida versi6n marxista de Rivera hncia
el futuro de M6xico; no hay que buscarlas en que, a diferencia 
del pasado y del presente, el futuro socialista no será nunca

una realidad; no hay que buscarlas en que Marx no es cnpaz de
jugar su papel preeminente en el mural del México del Mañana,
como Quetzalc6atl si lo hace en el del México de Ayer, porque
lo uno sea una utopía y lo otro fuera una realidad. Las cau-
sus del mejor desarrollo técnico, pict6rico, urtistico en una
palabra, del México de Ayer -representado por la abigarrada -
multitud que compone la visi6n riveriann del pasa<ln-, estin -
justamente en las profundas raices nacionalistas que dominan -
toda la obra de Rivera -aGn aquella que aborda temas interna-
cionales. Por eso, el arte riveriano puede desarrollarse me-
jor, hasta sus dltimas consecuencias, cuando el tcfun coincide
con sus r:aíces 'i<leoló¡:icas', cuando la idea coincide con la -
forma, c11ando la nsencia coincide con la apariencia. 

1'1 M(,xico el<' Ayer es, en este scnti<lo, la visión ,;lohnl
de Rivera ele una ~1ociedad, de una época. Pero no ,\C' cualquier 
sociedad ni de c11a lquier época: se trata <le Ja soc ic<lad in<líg!:. 
na en la época precolombina, es decir, el origen y causa últi
ma tic la razón de ser del muralismo rivt•riano, Oificilmcntc -
era posible encontrar para Rivera un tema mds estrechamente -
vinculado con sw; ideas, pasiones e inc¡uit•tutlt•s, porque sohrc
el llivura !;ocia! is ta siempre estuvo el Rivt•r 11 nacional is ta, 
que ~¡ en su vida politica abraza la militancia socialista, lo 

hace porque es la que mds coincide, la que mds se acerca, a su 
muy pur!nnal ldcolo¡¡ln nncionnlista. 
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Y en estar. condiciones, nada tiene de extraño que el Mé
xico del Mañana no tenga la misma fuerzo, ln misma calidad ar
tlstica que el del Ayer, ni que QuetzalcGntl tenga mfis vida -
que Marx: no es que Rivera fuera un mal r.ocialista (que de to
dos modos lo fue), sino que la fuente de s11 'inspl ruci.6n' pro
viene precisamente del pasado, nncionalisla, y no del futuro,-
~ocia 1 i;. t:l. 

· .. z.7.- "Sueño de una tarde dominical en la 
Alameda Central". 

1·11JRAL: Sueño Je una tarde dominical en la Alameda Ccn--
tral. 

FECHA: 1948 

LUGAR: Hotel llcl Prado, México, ll.F. 

En este trabajo se combinan indifercnciadnmcnte elcmen-
tos diversos que constituyen tanto una visi6n general de acon
tecimientos y personajes históricos -rclacionador. con la Alame 

da Centrnl-, como una expresión de las inquietudes cstrlctame~ 
te per·;onales del autor. En la parle histórica, por ejemplo,
apar0r·p11 <lc~tle los primeros con<\ltist:1clnr~~ y misio11cras c~¡1afi~ 

les, l111·;1a Ma1lern y la Re\'nluci6n <!" \'110, pa:;atHlo por rl Vi-

rrey11:1tr1, la lnrt11i.-,ición, ~;.1nla·i\11na, .T11{Írt':-., Maxiniliano, Snr 

.Juuna lrií,·; de la Cn17., J¡;n;i,·io l\;11:1frP:, .Jo~(> C11a1la\upe Po:;;i,\;¡, 

Pinr¡ •;11r1r(~: -que no aparcct· junt11 a M:1dt>ro-, Porfirio Día:·. y~ 

tod;i la influericia francesa que' re(ibi(i-, ele. To<ln:' c;t<J·, 

fra~~rr1cntn·~ de la historia naci\lna1 bajo el llt..:tHl1:1inador cuuún 

de la /\lamc<la Central y sur, tlistínta,; época:; (ck:·.<le que f11" "'.: 

cenar io en uno de sus extremos de un convento <!ominado por la

l nq11hir i6n, ha<.t.a <\\le aqtwl\a fu« f<'1t1at;11la por el l'nlaci<' dc-
11<'1 la" Arle,;), y rel lcnado por mas,1" <"<>11q11•cta:. de Jos \·isi tan

te:, 11•,i<luos u los paseos dominicales tic la A1ame1la: lo$ rq1rc

:;enta11tr.s de la clase dominante, lo!< ml~•irahl•:s, el ratcríllo, 
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el globcro, los vendedores de golosinas, el voceador, los ni-

f\os, cte. 

Por otra parte, tambi6n aparece el que ha stdo califica

do como uno de los mejores autorrctrntn~ de Diego Rivera en su 

infancia, de la mano de la versión po:~r111i sta de la muerte -un

"esquclcto femenino elegantemente ntavl •1<10, con aladas plumas

de avestruz en el sombrero y el cr6no<1 1lnsprovisto de carne", -

(!l7) quien a su vez toma del bra7.o a --.11 creador, el propio Po

sndn. Atrfis de este simb6licro trio que pntcntiza lo a<lmirn-

c!6n de Rivera por Posada, aparece Fridn Kahlo -tercera esposa 

del autor- quien abraza carif\osnmcntc a Diego y qosticnc en su 

mano i=quierda una pequeña esfera que "ostenta lo,; símbolos de 

yin y yang, conflictivos principios de la vida, mirntras a su

Jcrecha con sombreros de pluma y vestidos de talle de avispa,

ricamente bordados, est5n sus dos hijas representadas como se

ñoritas elegantes". (98) Esta es la parte de la mitología pe_i: 

sonnl de Diego Ri \'era simbolizada en el mural. 

Finalmente un elemento importante que desnt6 un escánda

lo en --.11 época fue el texto que aparecía en la mano de Ignacio 

Kamír•,z, "11 "1111 papel sostenido por encima de la cahe:a de Don 

Ecnito .Ju(;r<'7 .. l'n dicho papel potlía J,.cr~c con toda claridad: 

i f\ Í O'' Tl O C X Í '. t l' ! " , ( 'J 9) 

"Cuando f11e <ll'sC\Jbierto t•l mural e inauguraclo el hotel,

<. 1 ,\r:obispo ~lart ínc: se rt:l111';6 a ben1lccir el edi cicio hasta -

·::.11.• el ofcn~~i\'o rótulo fue~1· cubierto. Al trascender la noti-
2},rl a los titulares de ]tF, J!l'río,licos, j 6vC' ncs 

~ (1 1 ¡ e íJ !~ irrumpieron en el 1•cl i f i e i o y ti i e ron un 
,;,.) 11uc:liacho 111 q:n, en ln pinturn, p roe 1 ~"'" ndo 

,~-1 \ú,lfe llcrtram, !l., op. cít., p. ~n3, 
i '.i o 1 1 b i" . J• • 3 o;, . 
[ '} '.I l I b i e!. p • 3 O 4 • 

estudiantes ca-

tajo nl rostro-

nl mismo tiempo 
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'!Dios sí existe!' y 'iViva Cristo Rey!'. Luego multitudes de 

jóvenes desfilaron frente el estudio de Rivera en San Angel y

de su residencia en Coyoacán, destrozando n pedradas las vent~ 

nas panorámicas de su estudio". (100) 

"El 15 de abril de 1956 se retiró la pantalla (rp1e dura!!_ 

te to1lo el tiempo transcurrido había cubierto el murnl-RIM) 

y Di••v.., en persona subió a un andamio especialmente erigido d!:_ 

lantt• •lrl mur:!l q11c había permanec1Llo cubierto cerca de nucvc

años, pnra efectuar una madi ficación ·~.ecrcta'. Escogió p1.1rr1-

este <:_9_1,~1in una de las horas <le mayor movimiento, !ns 

6.30 p.m. y se <lio maña para alertar u la prensa sobre que al

go sensacional estaba por tener luear en el hotel del Prado. -

Requirió de dos horas para llevar a cabo la mínima tarea de 

reemplastar la superficie y repintarla. Hecho esto descendió

del andamio y manifestó a los asombrados reporteros: 'Soy cat~ 

lico'. Luego, ligando el cambio que había hecho en la imagen· 

,le Cantlnílas con el nuevo acto conciliatorio, agregó: 'Admiro 

a la Vi rgcn de Guadalupe. Ella fu<: el estandarte de Zapata y • 

es el símbolo de mi patria. llcseo, pues, satisfacer a mis CO!_l! 

patriota··., los cat61icos méxicaJHl'i, 11uc forman el 96\ de la 

hlnc.ión ,\,.¡país"'. (101) 

'i"¡r, ,_ 

i\·.! t1:rmin6 la aventura del mural ateo que escandalizó -

a la '•'''·:iedad de la época y ~;irvc también como diRno corolario 

de la :i;·arosa vida políti.ca de lliv.,ra, plasmada en toda su 

obra, y que pucdc rcsumir~c en la falta de seriedad con que 

asumi6 sus coc~romisos politicos. 

(100) lhid., p. 304. 
(10\) !hl<l., p. 327. 
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Aun si se tTataTa de una CTÍtica entrlctamente aTtlsttc~ 

hablar de la obTa de Diego RiveTa sin cnw1 ldeTaT su toTmentosa 

vida política seria incontpleto. l!llo es ¡¡~f, porque huy pocos 

casos de artistas, como Rivera, que definan como piedTa de to

que de todo su trabajo el· que "la raz6n d<i ser del arte consis 

tió en su unidad circunscrita a la acción revolucionarla" -

(10Z); es decir, que piensen -y actGcn en consecuencia- que es 

"nás valiosa, incomparablemente, la vida que el aTtc. Por 

ello, fue directo, objetivo, realista, accesihlc, para que la

f11nción de la pintura en los muros de los cdi ficios públicos -

<e cunpliera cahalncntc. Le preocupó niis la lección, el ejem

plo, la protesta al alcance del puc-blo, <¡'1(' los logros estric

t3~entc cstfiticos y las recreaciones y tran•posicioncs de la -

cnoción trascendida a imiir,cncs mentales ( ... ) 

su pi nt1tr :i". ( 1113) 

Rivera es como-

'i, •·11 "Íccto, la pintura de Rivera, su ohr:t nural, tÍl'ne 

cxac1ari1·11tr: la~ 11\\~;mas carat:.t(.·ri~t 1cas, ctapns y dcfinicionc"~ · 

c¡uc el ¡•r<ipio l\iv<·ra, e:·; decir, q11<' el llivcra-pl'rsonajc plihli

co, el 1'n·era-milila11!e, el Rivera-c,;talinisla, el !Uvcra

tr0ü.l-.1.:i, el Riv.,ra autupuh\i,·i~.ta. Pero si fuese posihlc

atr:q1ar la quintac~t1 ncia <lcl art" rlveriano, para inve'.>tigar 

en ella los factore!; que la <letet111i11an, habría <¡lle decir sin 

r.\ti'.-, tránitc que esa q11intacsencia e·~ el nacionalismo. rorquc

mlis allá del maquillaje c•;talini,;ta, m65 all(1 ,le un supuesto y 

nunca total1w11t.e a~.umido compro1ú:;u con 1111 parthlo polrtico <le 

l~q11íPrda, mlh allá de la5 <lcclaracionc~ ilc fl' estalinist;1, <le 

(102) C:ardnrn y /\ra¡:6n Luis., <>p. cit., pp. 2•10, 
(10.1) lhi<l •• pp. 20-248, 



106 

los cont_lnuos bandazos y autocríticns -toclo ello admirablamen

te reflejado en diversos momentos de su obrn-, el hl lo conduc

tor que la recorre de cabo a rabo es ese irresistible contexto 

saturado de un nacionalismo aut6ntico, puro, idealizado y casi 

sacrali 7..ndo, que difícilmente loern disfra7.arse -cuando lo ha

ce- de propap,anda panfletaria. 

Pero hny que aclarar. El nacionalismo de Rivera no tiene 

nada que ver con el nncionalismo oficial que se eleva a la ca

te¡;oría de idcolo¡:í a domin:rntc del fié deo posrevoluc ionario. -

Cierto es que In ideoloela dominante en una época es la ideo!~ 

gía de la clase dominante; pero esa ideología tiene o.u propio

contexto y contenido, que difieren su'.;tnnciaJm,,nt•~ de los de -

Rivera. El nacionalismo rivcrlano es, cscnclnlmente, su extr~ 

:.a ral;:arnhrc precolombina, que busca en todo momento Ja reivi!!. 

dicaci6n de los valores locales que la conquista y coloniza- -

·~ión ertranjeras hiln debido aplastar. 1::,ta raigambre adopta -

i~ :crma de una \'erda<lera manía t'n Hiv.,ra, cuyo p.11sto por obj~ 

tos, tt·ir1as y manifestaciones precolombinas se vuelve obsesivo. 

P~ro e' ese el hilo conductor que cn!i<'lira las distintas l'tapas 

\º fasef¡ de> ~u vida y de !'11 ohra: 11 ~~ad11., hizo más que flic~o Ri

\'C·ra p.1ra la rl'prcscntaci6n del ¡n11:hld. de la nnturalcz.a, de -

1·1 h1·.toria dt· ~:éxico, del mundo indf¡'."llil, Tal temlitica apun

t;1 lo!: r1•,~¡:o•; y la posibilidad cnp·,c1 pintor de lo que mlis ama

r.a, C;JSI llíl'<lo'Ílf:icamcntc, de 1:1 \"Ída lll<.'XIC1na", (104) 

(1rrto es ta~hi~n ~ue ese nncionalisno surge y se conso

lida r;i,1,; bien cono un localismo: hay """ tener pr!'st'ntc que ª.!! 

t<"'• <le la conquista, diffcilmcnte podrfa hablarse del concepto-

11<1c 1(in o nnr:ionali<la<l en las tierras am<"ricanns; de tal mancra, 

la ralv.arnlin· rl\·eriana expre~,ada en su ¡·inturu, es mli~ bien lo 

(10·1) !bid., p. 244. 
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cal que nacional. Pero pronto se extiende, pronto se "naciona

liza", para abarcar, en clara consecuencia con su origen prcc~ 

lomblno y hasta precortcsiano, al pueblo en general, sus lu

chas, inquietudes, problemas y objetivos. No es ~sta unn evo· 

lución conciente, predeterminada, programada; es la consccucn· 

cía de un origen: nacionalismo (o localismo] precolombino · 

quier'~ decir, en la época de H1vera, populismo. "Casi sier.tprc 

es el indfgena en sus faenas, de preferencia el constructor de 

p1 rr.nidcs, artista y guerrero. Al indí¡:cna de nuestros dfas · 

lo rrpresenta como explotado, como creador, como hombre victo· 

rio~n, delect5ndose particularmente en lo t(pico. En lo sing~ 

J:ir de la obra domina un medio concreto: poblacif>n, economía· 

traba.io; una concepción social avan~:icl:i y un conocimiento poé· 

tico". r10S) Falta decir que esa concepci6n soci.il cs, c·n 

¡'rir.cip:c t·mpírica, autodidar_tamcntc alcan::a<la, annque \'erá en 

rl ~l3n:ca~ie11to socialista el marco teórico de referencia. 

lal:a Jeocir, también, que el nacionalismo rivcriano evoluci·-.. 1 

,¡," tC'~:a 'l"l' dcscmhocar en Ja necesidad ,Je asumir 1111 comproni· 

'º :''"! í: i en en cl plano concreto; que no podría na ni [estar~<' · 

!.u·. l ...: ·1: . t • n t {' P 11 el te r reno dé 1 ar t e . 

Y ;1,111f, finalne11t.e, , .. ., qui·.:f1 donde '.1C encuentra la 1.:;111•,;1 

de 1a d!'( id ida 111 :1tanci:.i dr'. Pivera en l'l l'artido (orn1ni"';1 ~!e 

xic;11~t1 y l'Oll lo•; trot~.ki•,t.a~:. Hivl~l'a jamáo; fue un tcórit.:u, nl 

aun dt' 111 pintura. ;111nc1u1~ t••,1:ril>i6 rnultittal de docuncnto:-. 1 111,1-

nifiv'..tos y declara1·io11P~ .. '.~u identiíicacióu con el so\71:1li~~ 

mo llll'' ;,tr:;onificaha en Hé-11co el l'C~·1, no se c::-:tahlccc pur l.1-

1·ía t<·~ric:i, por la ll'ctur;i )' ;.,,imil;1ci611 <I" textos clave" ¡i:i· 

r;1 la 1.cn:ipr<•nsión de t•:.;a c111ri"nte~ t:i1'1pll1.:n por la acPpl.it.:i{¡n· 

)' pr!ict1ra di•l programa 1•nlítí11i d.-1 l'arti<lo Cnr.11mi'.;ta. l'.sa • 

ltl<·¡¡t 1!1• ación <'ra má'.. bien n11:1 ncce'..icl:1<l 1lc !ndolL' casi cxis· 

(10'.í) Jh\Ll., p. 2·16. 
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tencial para Rivera: el PCM era le mecanismo, la posibilidad • 

de ~ en consecuencia con sus postuln<los artfsticos, era· -

la vla para vincular su vida y su arte, su teorla y su prdcti· 

ca. Rivera no era un socialista, no al menos como lo son la • 

mayoria, que lle¡~an a. serlo convencidos de que no exist<: otra· 

alternativa para abordn1· y resolver un conjunto de prohl~mas 

que en su origen pan~cen pcr:;onales, individuales, pero q11e 

pronto se asurirn c:nm,1 parte t!c una problümt.~tica gloha 1 1 µ,11nc·. 

ral, social; problemdtica para la que no se halla otro ~nli<la

que la que representa el socialismo y la militancia poU1 lea -

inmediata que implica. El proceso de Rivera es bien <lifcren-· 

te. Recurre al soclalisca, porque es en este marco donde su· 

nacionalismo encuentra un apoyo y una consecuencia actual lóg.!_ 

ca; ingresa al POI porque es éste el terrc•no donde cree que la 

base ideol6Rica de su pintura es mejor comprendida y explicada. 

Su incon~ccuencia pol[tica, reveladora <le un escaso el-

miento idcol6cicn, se manifiesta en su~ mGltiples virajes y au 

tocr[ticas al e~tilo estalinista, que tan pronto lo llevan a -

declararse trotskista -fascinado por ln arrolladora personal i

dad ,¡,.] ~ran rcvoluc.unario ruso- como a n·111·;:nr de Trot:;kr o· 

a <lcclnrnrse cat01icn en sus Gltlmos a~ns. l'or el lD, qu1<·11 in 

tc111" 1111 an:íli·;i·; <lel murali,;mo rlvcria110 d1";dC' el punto d1• 

v1L:t:1 de la tr:iyr·ctoria política del pintn1 empre'.;.! por dcrn:ir.; 

in.,,,.;t,.nihle·, 1 .. ndría qttt• con1:luir que la pintura mural 1lc Hi 

V'.>r:t es incon·-;í·.tPHtP. Perri, 1••; claro, t•I \'alor d1· una nlira -

nn resldP en ~;11 ter1a, o..;!no en la cxpre~~1r1n y desarrollo dr· t•r;e 

t(•mri. Si11 t'mhar~:o, preci~;;1r11·11tc en c~•n i1H:un~•ccuencia pnl íti

' ª<le !Uvera, qtt•· !1· po•-.ihilil(¡ escapar de lo:; csqttenas y cli

i_:}d"l, está finalr1r~11tr 1 la expre~•ión (le su ~;Pnio. Pehidn 111~;t~ 

~"·nte a que nn "'' ·;uJ•·tli a las barrera•; y lír1Í\l"' •".tahl1.,_·idn'.4 

t·r1r lo~ criterio•·, e•italini·;t.;1'.t en Pl artr, t';-.. que •¡u nhr.1 puJo 

de.•;plC~!arsc sin más frontC'ra~; qu(• la•; que ~11 propi" naciun¡1lis· 

ri•1 le impuso. i:~ decir, justamente pon1ul' llil'l'ra fur un mal · 
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militante socialista, pudo ser el más Importante muralistn me· 

xicano. 

Por supuesto, para hacer una aflrmaci6n como esta, es 

preciso tener en cuenta qué qu•Hfa decir "militante sociali~-

ta" en los arios treinta: aceptacl6n incuestionable de los du¡¡

mas estalinistns. En estas condicione~. un pintor "sociali!!-

ta" difícilmente podía ser un nr·tista. Arte y estalinismo e~·

tahan -en Gltima instancia- reftldos. 

Octavio Paz ha seflalado que el ra'lr,o fundamental de la -

obra rivcriana es su "materiall,;mo", su devoción por la mate-·· 

ria: "Si el espectador se detiene ante Ja obra ·~e llic¡:o Rive-

ra, descubre inmediatamente que este pintor no es tanto un mn

tcrialista dia!6ctico como un m~tcriallsta a secns; quiero de

cir: un adorador Je la materia romo substancia cósmica. Rive-

ra re\·erenci¡¡ y pinta sobre todo a Ja 1'1ateria. Y 111 concibe 

como a una madre: como un gran vientre, una gran boca y una 

~ran tumba. Madre, inmensa matri: que todo lo Jcvoru y engen

dra, la materia es una figura fr:mcnina •, icmprc en reposo, sof\~ 

1 ir:nta y sccretam<'nte activa, c11 r.crminaci6n constante como t~ 

·la•, las 1:randt•s 1liYinid11dcs dt• la fertilidad". (106) Sin em-

har1;•J, Rivera es más hi"11 un adorador d1· '..u puC'hlo, e~ dccir,

;11, ¡.•,pulista. Todos lo•; mural1•,; e•.tt1.Ji,1dos tienen como prota

>'.ur11•;ta principal a la~. mn~as trahaJadora~: ohrcros. campesi~

!'"JJ!., iw.lir.cnns comhatif·ntes. Puede ser que, atlemfis, apare:cnn 

figuras conocidas: lidcr"s de d1•rech:1 o <le i:r¡uierda, políti-

co•; ,. hasta c6rnicn''· J·cro cxi,;ten en funci6n 1lc la masa anón_i_ 

!'\H y amorfa que s iemprc: Jos rodua. en este sentido, no hay

tal "horror al vado (que Je hHt:<' l l~nnr rl C'Spacio de fi¡:u· -

ra,,, •lr mn1lo que 1•l muro, cual esqui era que sean sus dimensio· -

ne,;, par<•<.:t· que va a cstaJJ¡1¡ por la p1•·•,i(in dt• los ~eres quc· 

(Hlti) l'a:, Octa\'i0, op. cit. p.',. 
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hormiguean en su interior" (107), como afirma Octavio Paz. 

Esa necesidad de llenar todo espacio con "figuras", se explica 

porque son precisamente esas figuras los personajes centrales

del mural. Puede ser que toda la obra est6 presidda por un 

Quetzalc6atl o un Marx; puede ser que aparentemente s61n sirva 

de fondo para un hombre que domina la t6cnica; pero la ra:6n -

<le ser de Quct:alc~atl, de it~1rx, o del t~cnico, son CSflS mas;1~; 

indígenas u obreras que trabajan, luchan, viven y mueren. Y t" 

te drama cotidiano, anónimo, esta vida normal de las mn!;as, c.•¡ 

la piedra de toque de la obra riveriana. 

Coincidimos con Paz en que Rivera no era un experto en -

,!ialéctica; qui:á de ella s6lo conocía sus famosas "leyes" - -

-Que no son tales-, explicadas en los "manual•,,;" <'stalinistas. 

rrro es evidente que, sin teori:nrlo, Rivern puso siempre como 

l'<'rsonaj e central de sus obras al "pueblo" -asf, en general- y 

• ~l supe<lit6 a los individuos d~stacadus. No In hizo basado

rn una profunda comprensión del materialismo histórico, ni, 

•or otra parte, le hizo falta. Lo hi:o porque a~í lo ~t·ntía,-

. :•rqu' ,.,,; ''C' lo imponía su populi'.;mn, su naclonalismo, empíri

.,-t\ y gt•11ulnn. Pt'rn hay que difr>renci:lr h!en, insistimo!;, su -

conccptn t1'~ 1 'nacionali~ri0" del concepto of1cinl u oficiallsta; 

,. rcpct 11:10', que L' l nacionalismo ri vcriann 110 '.iÓlo reiv1111lica -

"lo n;iciPnal", ~ino que, fun<lar.wnt;ilment<·, íJcntlfica "nación" 

Len "pul'hlo" y ''¡1uehlo'' con 11 ma!',:J:) 11
• Por c!~O hemos hahlalln <le 

"pop11l1~·,mo". a11nquP cvít!cntcrncnte Jlivcra no tu\'o nada que vcr

éc'll l;i corrient<· pnl ít1c;1 que engloba esta catcgorfa. l'l'.'ro -

fu<· nacional i '·"' v fue populista en tanto que J¡1 naci6n y ~11 -

pueblo fuL•ron la causa (lltima, final, determinante>, dC' su 

obra v de ~.u vida política y pública. 

(107) !bid •• p. ~ •. 
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Finalmente, en otro orden de ideas, Rivera representa la 

transición del muralismo mexicnno, entre un Oro~co determinado 

por In problcmdtica socio-polit!ca pero incnpui de asumir un -

compromiso mllitnnte, y un Siquciros totalmente comprometido -

cuya pintura se determina en función de la polltica de su par

tido. Entre ambos extremos, Rivera es el pintor cuya vida - -

siempre cst6 comprometida con el PCM o con el trotski~mo, pero 

cuya pinlura logra escapar -al meno·. la mural- de las dir<:>ctri 

ces par! idarias cstalinistas. En 0r<i7.co, ln influenci.1 soclnl 

se manifi~•Ln en su obra, lo que la hace una obra compromcti·

(la, perrJ ;1J·11n corresponder!-. e con un compromi ~;o corrclat i vo l·n 

~u vida J"ilftica, ticn<lc a diluirse hacia el misticismo, el in 

dividuali:;mo, el hcroismo y, finalmt·ntc, el oficialismo. r.n 

:;iquei.ros la influencia social :;e manifiesta en su ,.¡,\a y su 

obra hasta sus Gl timas, n<'fastas, consecuencia:; l l<'f'.ando fina.!_ 

mente a poner la obra en función tic la \·idn; e•·, der ir, ller.::in

do ha>ta el sacrificio dl'I arte ror ('\compromiso político, -

h:ic.t::i colocar la pintura en !unción de la con~i¡:na. l'n f(ivc-

r:i, la infl11encia social 'e nnni fiesta tamhién en su vida 1• su 

nhra, per<; meno~; en aqu{•lla que en é~;ta; su obra todavL-1 es 1:i. 

q11" det"rr"1n:i su vi<la política: se compromet,. polfticarn,•nl<' 

.::1 pir.t:i ¡•qrr¡ur: sjt·nta qut• !;ea una consecuencia de su cnmprot;\-~ 

·,o. E·. <l•"'ir, el compromiso e~;tfo en función de la obra, nunc1 

a 1 revé:;. 
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CAPITULO 6 

DAVID ALFARO SIQUEIROS 

6.1.- Datos Biográficos de David Alfuro Siqueiros. 

1896.- Nace el 29 de diciembre en Snnta Rosnlla de Camur 

go, Chihuahua. 

1907.- A los once anos hace una copia de la Virgen de la 

Silla de Rafael. 

1908-1911.- Estudia en el Colegio Marista Franco-Inglés. 

Los primeros estudios de pintura los hace con el maestro Eduar 

do Solares Guti6rrez. 

1911.- Ingresa a la Academia de Bella~ Artes de San Car

los. Participa en la huelga estudiantil 'I''" t11vo por objeto -

la renovación del sistema anticuarlo de en,., .. n,1n:,a artística y-

la exp11l•;i6n al director Rivas ~!creado <¡Ut' ··,r ":'onfa a la re-

forna. L'ta histórica y triunfante hueh:a 11" J-Jo. pi.ntores y -

e"cultnr•·' de la Escuela ~aciana! de Bollas i\rtes, coi:-.cn:6 el

:~ de J'""" de 1<111 y terminó el 19 de ahril d<· 1~12. F.1 C<,~l 

té flirt:• t ivo de la huelí'." estuvo integracln por Ha:icl Cabildo, 

.José ,J,. .J,,~.lís !barra, Jo•J· del 1'07.0, l,fi¡~1wl Anp,el Fcrn:ínue: y

.José T. Casas. t:l .\<le ago•;to <le 1911, <rn nomhre de la comi-

si6n, el estudiante Ha:iel Cabildo cxpu•-.o y cntrc¡:6 un plic¡:o

con las peticiones <le lo•; huel¡:ui•,tas al •;,,.cretario de Instru~ 

ción Púhlica y tlcllas Artes, Lic. Francisco Vázquc: c;6me:, cu

yo texto fue publicado y dado a conocer por [).1vi1I Alfara Si--

quciros. 

1~11:1.- In¡.:rcsa a la nuc\·a escuela nl 1tirc llhr<' Je Santa 

Anita, dirigida por Alfredo Ramos Mart!ttftl. Pnrt1cipn en la -

consplr;1ci6n estudiantil y obrera contra Vl<:t.oriano llucrta, •• 

por lo -cual es perseguido. 
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1914.- Se in~orpora el Ejército Constitucionalista del · 

general Venustiano Carranza. Despu6s de cuatro anos de lucha

alcanza el grado de capit.6n segundo, miemhro del Estado Mayor

del general Manuel PI. llilíp,uez, jefe de la División de Occidcn· 

te. 

1915.- Colabora con el Dr. Atl en el periodico "La Van-

guardia", 6r¡:ano de la n.,volución que se editaba en Orizaha, -

Veracruz. 

1918.- En Guadalajara hace contacto con los ;1rtistas del 

Centro Bohemio, taller colectivo que mantenía actividades de -

vanguardia, integrado por Jos& Guadalupe Zuno, Amado Je In Cu~ 

va, Xavier Guerrero y otros. Se produce un encuentro d, .de ns 

y de am~lias discusiones sobre la forma y función del arte en

la revolución y la necesidad de conocer profundamente al pue-

blo y sus antiguas culturas. Este encuentro ha sido dado a ca 

nacer por Siqueiros como Congreso de Artistas-So l1lados de Gua

dalajara. 

1919.- Viaja a Europa becado con su sueldo Je capitán s~ 

gundo. En París hace contacto con íliego Rivera, con el cu.11 -

discute sobre las nueva~ orientaciones teóricas que debían fu!!_ 

da.mentar la pintura ch· lnf; jl5':~:1~:. ;:irtist.1:, Ue MCx1c.J. Por 

esa ftH'hn opinaba que la r11ta debía ~cr "un nuevo arte ·-tnl:i:ll". 

1921.- Publica la n·vista "Vida Americana", f'n Barceln-

na, Espal\a, En e5e priin•·rn y tínico número de su rc,•ista da a

conocer su manifie,;to "lr•·" Jlarnarnicntos de orientación act11al 

a los pintores y csculttllf"> de la nueva generación de Améri,·a". 

Los llama "para construir 11n arte monumental y heroico, un ar

te humano, un arte públicrJ". Ya en ese escrito se pronuncia a 

favor de la intc¡:racilin plé1»tica y del US' de nuevo,; m:1t1,ria-

les en pro de un arte " ... a•;cendcntcmentc superior". 

1'122.- Regresa n M(•dcn en el momento l'tl que llit•1:0 Rive-
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rn estaba pintando su primer mural en el Anfiteatro Bolívar de 

la Escuela Nacional Preparatoria. Inmediatamente se incorpora 

ni grupo de los pintores que trabajan en la decoración mural -

de dicha escuela. Pint.11 a la encáustica "Los Elementos", y al 

fresco "Los Mi tos", en la escalera del llamado Colegio Chico · 

de la Preparatoria. 

1923.- En la convcnci6n de! Partido Comunista Mexicano,· 

Slqueiros, Rivera y Xavier Guerrero, son elegidos para el Coml 
té Ejecutivo del mismo. Ellos organizan el Sindicato de Obre

ros T6cnicos, Pintores y Escultores. Siqueiros es nombrados~ 

crctario v,encral del sin1!icato y redacta el maní fiesta que de

fine la ideologla revolucionaria del grupo de pintores que 

iniciaron el movimiento muralista mexicano. Continúa trabaja~ 

do en la escalera del Colegio Chico; pinta al fresco "El entie 

rro del obrero sacrificado". 

1924.- Con Xavier Guerrero y Diego Rivera integra el Co

mité Ejecutivo de "El ~lachete", 6r¡:ano oficial tic! mencionado

•indicato, y como jefe de rcdacci6n es nombrado Rosent!o G6me:

l.orenzo. En "El Machete" colaboran, entre otros, Amado de la· 

Cueva, Roberto Reyes Pfircz y Julio Antonio Mella, revoluciona

rio cubano .,¡¡liado en México. "El ~lachete" 111lquirió un 11mpl ¡,, 

prestigio, tanto que dcsp1ié's que terminó 111 hrcvt' vida del •;in 

dicato, cl diario se convirtié en el órgano ofic:ial del l'arti

,Jo Comuni,;ta ~·1cxicano, c.:ambiándoscle postPriormt•nte el nombrc

l'ºr "La Vo7. de Mi:xico". Mientras pinta el fresco "El l lal'1adn· 

" la lilH·rtad", para completar la decoración d<' la escalera, 

01 junto con Oro7.co y otros pintores son bnJat!o~ de Jos anda-

mios y expulsados de la escuela Preparatoria por orden t!PI Mi

nistro l'uír, Casauranc, sucesor del Lic. Yast"oncelos en la Se-

·:rct.arfa ,¡,, Jó1lucaci6n Pühlica. Siqueiros parte a 1;uatlalajara· 

donde r.nlabrira con Amado de la Cueva en la pintura mural y cl

·Jisc1\" •k las figuras de las puertas del Aul11 Mayor di! la uni-
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versidad. 

1925-1930.- Es nombrado presidente de la Liga Antimperi~ 

lista de las Américas, Dirge la Liga de Comunidades Agrarias

de Jalisco. Funda el periódico obrero "El Martillo". Funda -

el periódico obrero "l',I 130". Preside el Congreso de Unifica

ción Obrera y Campesina de Hostotipanquillo. Organiza y diri

ge ia Federación Minera de Jalisco y c:n<'.:lhcza el Comi t6 Ejccu

Livo de la Confcderacl6n Obrera de Jalisco, Como jefe de la -

delegación mexicana asiste en Moscd al IV Congreso de la Intc!_ 

nacional Sindical Roja. Como miembro del Bloque Ohrcro parti

cipa en la Convención Obrero-Patronal que discutió el Código ·· 

del Trabajo elaborado por el presidente provisional Emilio Po!_ 

tes Gil. Se le nombra secretario general de la Confcderación

Sin<lical Unitaria. Asiste en Montevidf'" al Con¡;r1:-;o Sindical

l.atinoarnericano. Partí cipa en la primcr;1 C'XJ)(" i ci6n dc graba

dores mexicanos organi~ada por Fernando Leal en el Pasaje Amé

Tica. En ese per[odo llega a ser secretario <lel Partido Comu

nista ~cxicano. En 1930, es expulsado del Partido Comunista -

Mexicano, el 27 ele mayo. (Será readmitido hasta 1941>), En la -

rn:inif1".taci6n del lo. de mayo de "';e a1»0 es aprchcn<lidn y pasa 

siC'tr mr•cs encarcelado en la Pcn1tcnciarfa de la Ciudad de Mé 

xico, y ilespués quince t:ie:,cs arrai!;ado .1udicialmcnte en la ci~ 

-!ad d1· laxco. LI arte e:, su nue,·a tri11chcra: p,raha, pinta y -

en ,."" formas S<' aprecia un ro1~pimiento cxtremist¡¡ con lo aca-

1932,- AJ fialir dr la penitcnciarfa expone sus obras re

cicntt•c; en el C:a!;ino J.~.pafiol de la Ciudad tic México. Conoce -

:il pott a norlPanericano llart Cranc y al cineasta soviftico Se!_ 

~in [ihCHhtcin, Ejc~uta unn serie de Rrahedos litográficos, -

1~. xil.,;:raffas, !'te. Viola el arrair,r• v clausura la cxposi- -

c10n con Ja ronf1•rcncia "kc• • i ficacic· .. ··s s1 hrc lns artes pUis

tica~ 1·n tléxico". Vuclvt• a ::1 nctid '.:"1 p11Hticn, Como Jcste 
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rrndo viaja a Los Angeles, California, y ejecuta los muralos -

"Un ~titin Obrero" en la Chouinard School of Art y "La Amérl.ca

Tropical" en la Plaza Art Center. En estos murales realizn 

Innovaciones técnicas y se plantea por primera vez los proble

mas plásticos del movimiento y la dinlimica de las superficies

pictóricas en relación con el espectador y la topografía. Pin

ta al fresco :;chrc cemento cou pistola de aire. Organiza el -

trabajo Je equipo. Pinta tres pcqucftos tableros al fresco en

la residencia del director de cinc Oudly Murphy, en Santa M6n! 

ca, California, con el tema "Entregamiento (sic) Je la burgue

sla mexicana surgida de la Revolución en manos del imperialis

mo", que posteriormente quedó con el título de "H<'trato actual 

¡\e ~léxic0". Expone en la ,librería Jefe Zeitlin f'lt la Stendhal 

,\nbassador Gallcrics, en Los Angeles. Ante una J\lll'Va deporta

ción sale hacia Sudamérica. 

10'í3.- Llega a !0 lontcvicle0, Uruguay. lltilt'·" ¡wr primera 

,., ... -.el <1\Jco o piroxilina (0 laca de autom6\'il) al pintar el -

c11:i•l1·0 ,..._.:::tina Proletaria". Ejecuta r1uchas ele 1:1'.; obras que

hc~:· rcrt1·t¡1;ccn al ~hJSCO de ¡\rt~ ~!oderno tle ~.:ueva Yor},, y a im

rort.:i.ntr .. , ·-olcccione~ priv;1rla•:. F,1nda la 1.iga lle i:·;critorc~ y 

:,rti"da·, ,¡,.¡ tlr11¡:11;1v. Exp•.>Ii'' "n el (írc11lo de l\el];is Artes de 

~lnntt•\'í·J,.,,, \'laJ" a Bueno·. i\írcs in\'íladn J"lT \'ictoria Ocamp,•, 

;).:ira dar trc·:; co11fer1~ncia~·, •:n la Socíl'clad Amigos 1lel Arte, f!n

e~~ti_• 111.1~::.r pr(••:;ent6 una es~Jt1'.ici6n indi\•1d11:1l L'll el me:; de na

yn. La pri1'1•·ra conferencia protlujo tal a;~itacliin polític;1 que 

lac, ·;i~tiientcs fueron suspendidas. Hcalí"' una actí,·id:td mGl

tipl•· y const.antt"; pinta, expone, hac<' crftH·;r 1lc arte, escri

be art íc11Jo~. recorre el país prcdican1lo una nut•va estl5tica y· 

un nuevo orden social, Fue encarcelado y lut•¡¡o puesto en Ji-· 

bcrtnd ba;o la condición de que se abstuviera de cualquier ac

tivi<lad ¡i(1hlica. Realiza exposiciones individuales l'n el Sa--

1611 l.;1 Artística, en Rosario de Santa Fe (julio); en el Cole--
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gio Libre de nstudios Superiores (noviembre); en e¡ Sal6n del

Consejo, en Buenos Aires, (diciembre), Invitado por el propí~ 

tario del diario Crítica, don Natalio Botnnn, realiza la pint~ 

ra experimental cinética "Ejercicio Plástico", en el bar de su 

casa de campo en el pueblo de Don Torcuato, próximo a Buenos -

Aires. La arquitectura en forma de t6nel del bar lo lleva a -

desarrollar su!: conceptos sobre cumpusición din6mica e inte- -

v.ral, cuya formulación inicial había hecho en Los Angeles. Or 

Raniza un equipo con los pintores argentinos Lino Eneas Spili~ 

hcrgo, Enrique Lázaro, Juan Carlos Cnstagnino, Antonio Berni y 

rl cineasta Le6n Klimovsky. Por haber participado en el mitin 

1lel sindicato de la industria del mueble, es encarcelado y des 

pués expulsado de la Argentina, 

1934.· Llega a Nueva Yorkk desde buenos Aire~. Expone -

en el Delphic Studies dirigido por Alma Reed. Publica un artí 

culo en la revista New Masses (mayo 29), donde manifestaba sus 

discrepancias estético-pollticas con Diego Rivera, dada la fi

liación trotskista de éste desde 1927. Regresa a ~léxico. Ocupa 

el puesto de presidente de la Liga Nacional Contra el Fascismo 

y la Guerrn. 

11n'. .. - ';iqueiros da una conferencia en el Palacio de Be-

l las Art<"' y Diego Rivera, utilizando el derecho.Je réplica, -

inicia unn pol~mica que se desarrolla durante varios dfas. Si 

quei ros sw.tenía que había que "sobrepasar el periodo inicial

qu" fue n•·c:1 .. ;;iriamente arqueologista, etno¡:rafista y primitivo 

e~ la t6cnic:n material, si queremos alcan:nr apropiadamente la 

iur.ción ,;ocial que le hemos señalado -a nueo,tro movimiento pic

tórico-riexit ;ino-modcrno". En esta ocasi6n, con la poll?mica, -

se pro,lujo la primera autocrítica colrctivu 'illl' llevaron a ca

bo lo~ t1111<la.Jores del mo\'imicnto muralista f'•·xicano. A princl 

pi os <IP non cmbrc vucl ve a Nueva York. Ln t". ta ciudad funda -

el Experimental Workshop a Laborator'" ~lodern ll'.'chniques in Art, 
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un taller colectivo donde se ensayaron nuevos materiales sin

t6ticos, piroxilina y otros y herramientas industriales y su -

aplicaci6n de su concepción cinética de la pintura, Forman 
parte del colectivo, Luis Arenal, Roberto Berdeclo, José L. r.u 

tiérrez, Antonio Puja!, Jackson Pollk y otros. 

1936.- Exposición permanente en el Siqueiros Expcrimcn-

tal ~orkshop. En c~te taller son utilizados los accidentes -

provocados por la piroxilina y los fotomontajes, para producir 

obras de gran fuerza dramática, como "Suicidio Colcctl vo", "D!:_ 

tened la Guerra", "Dama Negra", "El eco del llanto y su auto-

rrctrato", cte. El taller trabaja en la rcalizaci6n de propa

ganda política para algunos candidatos en las elecciones de es 

te año. 

1917.- Como a Siqueiros no Je basta combatir el fascismo 

con su obra, a principios de este a~o se Incorpora el ejército 

dC'l pueblo en los frentes de la guerra en L;pai1a. Llega a ser 

:iyudante del general Lister y del comandante Modesto. Comanda-

la S~ Bri~ada y la 4~ Brigada mixta. Fue jefe provisional del 

íucrt« •!•· Teruel y p<H í1ltimo dirige con el i<rado Je tenicr.te-

' r :J r> · 1 :1 2 ~ [l i \' i si f, n . 

1·1·.r1.- A fitJ<o<· •le año, en su \'iaje de retorno, Ja nl~u-
nas cnnt 1•rpncia~ sohr<· arte t;.t~xic;tnP en Ja r:asa de la Cultura~ 

de Parí·., in\·i tado í·'ir Lo,;._ . . le ,\r:il!én. 

1•1-,•¡,. f!etorna a ~léxico, En el ~;¡n,licato ~lexicano de 

Electri•:istas dirige el grupo q11c pinta el mural "Hetrato de 

la H11r¡:ut·';Í:1''. Pintan con piroxilina sohre cemento con pisto

la de aire, usan proyector y fotografía y aplican la perspecti 

va pnlian~:ular; eliminan lo~ ángulos del c11hn <le la escalera -

<lont!1· r"alizaron r:l nural. El equipo estuvo int<~Rrado por 

Luis Arenal, .José Henau, Antonio Pujol, Antonio Ho<lr{guc~ Lu-

na, MIRucl Prieto, flohcrto Bcr<lccio y Fanny Rabel, 
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1940.- Sale de M6xlco obligado por el juicio que se le -

abrió por el affnlre Trotsky. A su llegada a Chile en busca 

de nsilo político es encarcelado, El embajador mexicano !leyes 

Espfndola logró que el gobierno chileno conmutara la cárcel 

por el confinami~nto en la ciudad de Chillán. Expone en la 

Pi,,rre ~atisse Gallery, Nueva York. 

1941-1942.- Vive con su esposa Ang~lica Arenal en condi

clnnes muy precarias, en la Ciudad de Chilllín; ahí pinta "Mue!. 

te• al invasor" en la biblioteca de la Escuela "México", donada 

por el gobierno de México a esa ciudq<l. Pintó con piroxilina

~nbre bastioures de masonitc y celotex, y reali:ó otra vez sus 

t <'O rías sobrt.. d mo\·imi ente en la composición mura 1, 

1943.- Después de lanzar en la Ciudad <le Santiago de Chi 

le el manifiesto "¡En la ¡:uerra, arte de guerra~", recorre Pe

rü, Ecuador, Colombia, Panamá y Cuba en una campafla por "un a_::. 

te de América al servicio de la victoria de las democracias".· 

El na:ifascismo pretende doninar al mundo, En La llabana pinta 

10'; muralc5 ",\legaría <le In igualdad y confraternidad de las -

ra~~as blancn y nc~!ra", ''~lucvo dí.:i de las democracias" y los re 

tr:1tos ele .J0sé ~·lartí y Lincoln titulados "Dos Montai1as de ,\m{>

rica", Pronuncia \"aria~; cr,nfcr,:ncia~; que producen apasionada~ 

polémic:1~. Le prohiben la entrada a los Estados Unidos. 

19.1.1.- ,\ ;>rincipin·. de afio rcgre~•a a México, Funda el · 

Ceutro Rt•al is ta ,¡,. i\rtc Po<h·rno; en su sede de la calle de So

nora 9, pinta el mural "<"uauhtéf'loc contra el nito", Colaborn 

':un él el pintor Luis Arenal. 

19~S.· Por ~u iniciativa se funda en el Instituto Poli-

técnico ~:icional l'l Subin··;tituto de Ensayo de Maforia!es, Pu-

;,J ica el Col le to "'.'lo hay 1nf1s ruta que la nuestra". Pinta en · 

el Pala1. in 1lc llC'l las Arl<'!> t:'l mural "Sueva Dcmoc:-acia" e ini-

cia el mural "Patricios y Patrici<las", en la escalera princi-· 
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pal <le la Ex-Aduana de Santo Domingo, en México, D.F. 

1946-1947.- Produce 70 obras do caballete para su cxpos! 

ci6n general en el l'alncio de Bellas Artes, instalada de '"~tu

bre a noviembre de 1947, Participa en la cxposici6n "45 uuto

rretratos ,Je pintores mexicanos", organiz1da por el Jnstituto

Nacional de llellas Artes, en el Palacio de llellas Artes, Méxi

co, ll.F. 

1948-194~.- En la EsL~~la de Pintura de San Miguel de 

Allende, que funcionaba en el Convento de la Concepción, dicta 

un curso teórico-práctico sobre pintura r1ural, .:n la parte -

práctica inicia los trabajos del mural "~lonumento al general -

Ignacio Allentlc", Un conLicto laboral con los maestros de :a 

escuela ·interrumpe el curso y el mural n12P1l:i sin terminar, Pu

blica el artículo "La crítica como pretexto 1 iterarlo", en la

revista del Instituto de Eellas Artes <le ~~xicn. 

1948-1950.- Continúa su obra mural"" la l".t·i\duana de --

Santo llor.iingo. Ejecuta el mural tran~;porliihle "l:11auhtémoc re-

divivo" en el Palacio <ic Bellas Artes de Mi'xico. 

IQSO.- En la XXV ~lena! Internacional de /\rtr du Venecia 

obtien .. el prc1;iio ofreci•lo por el ~1u,;eo <le Arte ~101ln1H1 Je Sao 

I'aulo. El pr<'rnio intt·rnacio11:il corrl'spon•lif, "llcnri :lat issP,

~1éxico rue invi lado pnr pri1:11·ra vez concurriendo a la Hiena! -

con obra•; Je l1r"1:co, 11.i vera y Siquei ros. Pinta el 111ural "Tor

mento de Cua11htr>111oc", <'11 el l'al·acio <le Jlclla,; 1\l'l1's ,le ~léxico. 

19>1.- I:n el ho1<1enaje que los intelectuales ¡· artistas -

fr¡¡nccsc~ le rinden en la ~1ai··~on de la l'en•;{·e 1:ra11coii:·L', l1anl .. 

Eluar1I ll'e el pn('""' "llavi<l Siqueiros parle". 1'11hl ¡,·;1 l'l l ihro 

"C6t:\ll !;e pinta un r111ral", con los Jn\ltcriale~; de l.i t'tJ'PtiC'Ili.:ia 

del c·urso en la !:•.cuela de Bellas Artes dt· ~;an ~li¡:11 .. 1 .\e .\lle!_l 

de. I:1lita "i\rt" l'úlili•:o", tribuna de pintores 111111.ilhta,; 1 cs

cult1H1•s, grauadnn,,; y ~rtistas de la estampa en !\•·11eral. \'hi 
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ta la ciudad de VaTsovia en noviembTe. Inicia uno de sus muT~ 
les impoTtantes: "PoT una seguTidad social completa paTa todos 
los mexicanos", en el vestíbulo del auditoTio del llospitnl de
la Zona No. 1 (Hospital de La Raza) del Instituto Mexicano del 
SeguTo Social. 

1952.- PoT pTimeTa vez crea Telieves policromados con m~ 
saicos a los que denomina esculto-pinturns. Pinta el mural 
"El hombre amo y no esclavo de la mlí.quinu" en el Instituto Po
lit!icnico Nacional. Pronuncia una conferencia sobre "El rea-
lismo socialista en la pintura", en el Sindicato de Telefonis
tas de México. 

1952-1956.- Inicia los murales de la Ciudad Universita-
ria. En esta etapa realiza sus primrras esculto-pinturas al 
exterior. En 1953 hace la esculto-pinturn "Velocidad" en la -
fachada del nuevo edificio de la Chrysler de México. Luego -
tennina el mural "El pueblo a la universidad y ln universidad
al pueblo", de la Torre de la Rectoría en la Ciudad Universita 
ria, modelando las formas pintadas en cemento y recubriéndolas 
con mosaico de vidrio. Pendiente de ser terminados quedan los 
murales "El derecho n la cultura" y "Nuevo símbolo universita
rio", en el edificio de la Rectoría. Por orden suya se reali
:an ensayos qufmicos coloreando el aluminio clectrolíticamente, 
para estudiar su aplicaci6n a la decoraci6n mural. 

1953.- Exponr en la Galería de Arte Mexicano (junio). 

1955.- Viajan Polonia y la Uni6n Soviética. En lo Te·· 
cepci6n que Je hizo la Academia Soviética del Arte, Siqueiros· 
leyó su "Carta abierta a los pintores, escultores y ¡.:rabodores 
soviéticos'', la cual habla redactado en Vnrsovia, dirigi6ndose 
alli tnmhién a los j6vencs pintores polacos. En ella hizo un
análisis >" crftica nl "rcalbmo socinlista" y reiteró 111 posi
ción del muralismo mexicano ante el formulismo. 



122 

1956.- Expone (julio) en su galería privada de Querétaro 

150, México, D.F. 

1957 .- Inicia el mural "La Revolución contra la dictadu

ra porfiriana", en el Musco Nacional de Historia. Este mural

fue interrumpido varlns veces, la más larga de 1960 a 1964, de 

bido al encarcelamiento. 

1958.- Expone ~rnr, obras en la r Bienal Interumcricana <le 

México, organizada por el Instituto Nocional de Bellas Artes.

Pinta el mural del Pahcllón de Oncologfa del Centro Médico Na

cional. Al mismo tiempo trabajaba en el mural "El arte escén.!._ 

co en la vida social de ~réxico", en el vestfhulo del teatro 

Jorge Negrete de la ,\sociación Nacioual de Actores (ANDA). 

Con este mural Siquciros comienza una nueva etapa en su expre

sión plfistica, de gran síntesis formal y fuerza en los gcstos

y expresiones de las figuras que pintn. 

1959.- La directiva de Ja Asociación :iacional de Actores 

acusa a Siquei ros de hnherse apartado dr,I tema en el mural que 

estaba ejecutando para ella, sobre todo en la parte central <le 

la obra, donde Siqueiros hahia pintado la represión militar 

contra el pueblo: unos :;alelados con ¡:c.,tr, fiero pisot<'an Ja 

Constit11ción de 1'J17 y otros libros, al mi··.100 tiempo que lra-

tan dt· arrebatar las l•:1ndera,; c\(' luch:i drol pueblo. Con moti\·o 

Llel pleito ininadn en su contra, por 1,rd•·n judicial cuhrPn el 

mural. Siquciro·; participa act,i1•ament•: r:n los trabajos del Co 

mi té por la l.ilH·rtad de los Presos Polít icns y las r;rirantbs -

Ccnstitucionulr<;, Invitado por el Con,ejn Nacional de Cultura 

di.' i:uba, viaja " La !lahana donde ofrece una conferencia en el

l'alacio de Bellas Arte~ de esa ciuda<l. 

19h0.- Ucspu6s de asistir a los actos del aniversario de 

la Hevoluci6n Cubana, :;ale de La l!r1hana hacia Caracas, VcncZUE_ 

la. Pronuncia conferencia en el Museo de Bellas Arte~ de Cara-
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cas y ofrece varias entrevistas de prensa, en las cuales expr!!_ 
sa sus opiniones sobre la política y situaci6n social de Méxi
co. Esto se produjo pocos días antes de la visita oficial del 
Presidente L6pez Mateas a Venezuela. Las declaraciones de Si
queiros originaron una fuerte campana de la prensa mexicana en 

contra suya. Al pasar por La Haba1111 de regreso a México, dej6 
iniciados des murales exteriores en Ja Escuela Politécnica de

Vento. Para refutar la propaganda realizada contra él, publi
ca el folleto "La historia de una Insidia: Mi respuesta". Tra 

baja en el mural "Del porfirismo a la revoluci6n". El día 9 -

de agosto es aprehendido. Artistas e intelectuales de todo el 
mundo demandan su libertad. Exposición individual (octubre) -
organizada en su homenaje P.ºr la Galería de Arte Je la Univer
sidad Veracruzana, Jalapa, Ver. 

1961.- Se declara en huelga de hambre, en 11ni6n de los -
otros presos politicos. El Colegio Nacional de M6xico le en-

car~a un retrato de Alfonso Reyes, el cual pinta en su celda. 

1962.- Por sentencia del 10 de marzo de la Quinta Corte
l'enal del Partido Judicial de ~léxico, D.F., fue condenado a s!:!_ 

frir 8 añw; de prisión como respon•.ahlc del delito de !Jisolu-
ción Soci;1J. l:xposición individual (septiembre), A.C.A. Galle 
ry de Sucva York. 

1964.- Al cumplir tres años, once meses y tres días de -

prisión, es excarcelado al ser aceptada su demanda de libertad 
apoyada en el concepto legal por el cual todo mexicano que ha
ya prestado importantes servicios a la nacióna, al cumplir la

mi tad Je la condena, puede q11cdar l ilirc. En su pequeña celda
dc apenas n11e1·c metros cuadrados y mal iluminada, pintó Juran
te ese tiempo, mis de 300 pequeños cuadros, croquis y estampas 
y realizó una escenoRraffn, en forma de biombo, para el teatro 

de la pcnltenciarra. Exposición individual (septiembre), Gal~ 
ria ~llsrnchl, México, JJ.F. Reinicia los trabajos del mural - • 
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"Del porfirismo a la revolución". Cae de un andamio y se le-
siena la columna vertebral. 

1965.- Inicia la obru mural "La marcha de la humanidad -

en la tierra y hacia el Cosmos", cuyos 8 422 metros cuadrado•;

de pintura en el plano y relieves metálicos policromados deco

ran por dentro y por fuera el edificio anexo del Hotrl de MEx! 
co que lleva el nombre de: Polyforum Cultural Siquciros. A -

fin de ailo termina el mural "Del porfirismo a la revoluci6n".

Vuelve a trabajar en el mural de la Ex-Aduana de Santo Domin~~ 
Llega a sus setenta afias recibiendo honores nacionale~ e intD~ 

nacionales. Recibe el Premio Nacional de Arte o:or~ado ofi- -

cialmente por el gobierno rnexic:ino. Al dcci1lir el Sr. Manuel

Sufire: la construcción de El Hotel de M6xico, en el Parque de

J3 Lama, en la Ciudad de M&xico, se cede definitivamente la -

parte muralista a Siquciros. 

1967,- Le otorgan d Premio Lenin Je la Pa:, in••tituído

~or la Unión Sovifitica. El dona los rublos corre~~ondientes a 

este premio al pueblo de Vi~tnan, en solidaridad con la lucha

>'ºr su liliC'raci6n que venía 1 ihramlo ese heroico puehln, La -

\sociacii•11 Nacional <le /•ctores retira la demanda y pide a Si--

01:ciros la terminación dt· '-ll rnural. l'uhlica ",\ 1111 _1oven pin-· 

tor me'.\.tl~;1no'', C.olecci6r. ~·l~~r.~,Lije~-.• Empresas L<litori:ilt·~, ~,éxi

CC' rxpo~ici6n ri·tros¡•r:cti»a (1'.lll-l'lli7), a¡:o~to y ~><·ptiembre, 

t'l ~lu~-.eo llnivt·rs1tar1r1 de Ciencias}' Art!'. Ciudad t;níversi-

: :. :- 1 ;1 • 

1)1,~.- l'n crH"ro a•.¡•.te cono delcr,ado al C.ongre~,o Cultu·· 

:·;;l 1!(• 1.:1 !!abana. f'rnn1n1c1H una confPrcncia en tl l'al acio Je

;., lla~ Ar:c:. de l.a llahari;1 y rC"cihC' Pl hcmena.i!' d(' una prolonr,'!_ 

,.:i o\·a\..·1ón. l.xpo!->1ci6n rk f("tohrafín!-i de ~uc, r.iuralt••, en rl ~~ 

'.c:,tíhulo Jel Palacio de h~lla~ Artes dt' La llahana. Al crear· 

~(, pnr ,1Ctcrcto presi<lcncia1, la Acad·-·mia dt' 

-:o, Sit\Ut\iros c5 tlc-5i¡:nntlo ¡:r1r1('r prt iJcnt1 

las Artr~ Jr Mé~i 

1lt· la m1:.mu. J:n· 
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agosto realiza dos exposiciones individuales, una con obras r! 

cientes de caballete, en la Galería de la Zona Rosa, y ln otra 

en la Galería ~israchl, con obras, proyectos, maqueta y foto-

grafías del mural "La marcha de la humanidad en la tierra y h.!!_ 

cia el Cosmos". Publ íca varios desplegados en la prensa mexi

cana solidarizándose con el movimiento estudiantil Iniciado en 

el ncs de jtllio. I'a(tiLipa en el Jcb;ttc abierto por el Congr~ 

so ,\e la Unión sobre el Artículo 14'.1 y 145 !lis que configuran

cl delito <le nisoluci6n Social. Se pronuncia en contra de los 

mismos y pide que sean derogados. 

El 14 de diciembre a las 0.30 horas, unos veinte o trein 

ta individuos armados, irrumpen en el teatro Jorge Negrete, de 

Ja A\DA, y destro:an parci·almente, con algún producto qurmico, 

l'''sihlemcntc tíner, gran parte del mural d., :;¡queiros en el 

vestíbulo Je di~hD teatro. Este acto es parte <le una secuela

-le atcnt::idos terrnristas que se venían prod11ciendo en México -

c'n lo~ últimos m"":'~ por fuerzas ultraconsen·a<loras. 

1'.l"(l.- llac" cntrcr.a del "r;rito de la Pa~" para los mu- -

·~t'05 dPI \',1tican<·1, 

1q·;.~, · ~le }i;i1 r~n muestra~ rctro5pectiva(", de su ohra en el 

"'.useo (1·11t ral ,;,. ¡,,¡ io y en el de Arte Moderno de llyo¡:o, "n el 

l.1p6n. ill.'cidc d«d1car la Sala de Arte Público, de su propie- -

-1.ll!, a musco ch· rrmpw;ición de Ja obra mural. 

11!7:\.- \'i.1Ja por Europa y es invitnclo a renli~ar un mu-

r;1J en el nue\'o (•dificio de la Organi:ación Internacional de -

Trabajo (OIT), .. 1 cual quedad en proyecto. !'.n su f'.ran t allcr 

d" (>1erna1·;1,:a 1 rahai.1 ,·inéo grandes tablero·; nurall'~ y crl'n un 

r.-,·1nto ¡i"lctín1co total. En la última semana de diu.-,r~brt• co!! 

:Juvr y C'HVf.1 a la \c":1demia <le las Artes un cuadro 1¡uc •;e le -

Lt \> í .1 encomendado. 

1-97~.- ~lucre l'I h de enero a las 10: 17 horas, en su casa 
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de Cuernavacn. Acababa de cumplir sus 77 anos de edad. El -· 

dia 8 es inhumado en l 11 Rotonda de los Hombres Ilustres, des-· 
pués de recibir homenaje pGblico en el Palacio de Bellas Artes. 

6.2.- El Muralismo de Siqueiros. 

6.2.1.- "Los Elementos". 

MURAL: Los Elementos 

FECHA: 1922-1924. 

LUGAR: Escuela Nacional Preparatoria. 

Al igual que en los casos de Orozco y Rivera, este pri-

mer trabajo mural de Siqueiros contiene todos los defectos y -

virtudes característicos del arranque del muralismo. Los d~-

fectos, contemplados en relación a lo quehabría de 5er la ca-

r3cterística central del arte muralista -la directa influencia 

Jel contexto social y el compromiso extra-artístico q11e impli

ca en los autores-, pueden esquematizarse en: la ausencia de· 

una tem5t1ca social definida, la carencia de protagonistas 

-simbólico'.; o no-po¡rnlarr5, la acentuaJa tendencia a ía simbo

logía y n las claras influencias técnicas de escuelas extranj~ 

ra~. Lo'.; vi rtudc'., son la~. mismas cn las otras obras riurales- -

i:iicialc'.;, }' q111' ,,., sinteti:an, como en los casos <le Orozco y

K;·;era, en la búsqueda de un nuc\·o arte comprometido, naciona

lista ven <letcrmina<los momentos populista. 

Como su no~thn· lo ir:iplica, el rnural plantea J;, intcrrcla 

;::il'n ,¡,, Jos cuatro elementos alquimísticos (tierra, aire, fue· 

!' · v a¡;ua 1, todos sinteti :ados en la t icrra que presenta como

;«Jn,lo un casi cabalístico hexágono del cual se rqinrt.t•n ~,imt:'·

tricnn•·111<' los ,lemás elementos. La rcprcsentaci6n r,jr·1hfilica -

Je la tierra, una mu)er alada, ya p1e~cnta algunos de los ras

~os que scrln cnracterlsticos en la~ figuras humanas de Siqucl 



127 

ros: su fortaleza fisica, su masividad, sus rasgos indigenoi-
des, etc. Sin embargo se nota aún claramente una evidente in
genuidad en la composición -quizá más acentuadamente que en -
los casos de Orozco y <le Rivera-, que parte <le una simetrla -
longitudinal sumamente simple que no se reduce a las figuras -
sino incluso a los colores. 

En conclusión, tambi6n como en Orozco y Rivera, este pr! 
mer cuadro de Siqueiros tiene como preocupación fundamental el 
aspecto t&cnico, instrumental, de la pintura. En este sentid~ 

juega el rol de experimentación que Ln Creación y La Materni-
dad jugaron para Rivera y Orozco respectivamente. 

6.2.2.- "La Nueva Democracia". 

MURAL: La Nueva Democracia 
FEOIA: 1945. 

LUGAR: Palacio de Bellas Artes. 

Este es un "gran panel, en sentido apaisado, (que) tiene 
como figura central, que lo abarca y lo divide en sectores rl~ 

micos dentro de ángulos formados por un aspa imaginaria, el ·
torso ma¡~nífico de una mujer criolla, de proporciones monumc:1-
tales.,. el gesto dt• la bella cabe:a tocada con el gorro fri--
~ic C!::. dt· ''""'1..u, \le hi:i"viciJa.J, (h.· amargura, <le comprcn~;16n, <le 

violaci(Jti firme y <lecidida. J.r,,, bra::os en alto y hacia adelar:_ 

t.,, en udmirahlcs ,,,,cor:os, llevan, l'l derecho, la tea vrn¡:ad9_ 

ra de llamas qu<' tocan el cielo;(') i:quicrdo, la floracié··· ,!!._ 

vina de la pa:: ,¡,,¡ m11n1!0, el ¡;al:1rd6n que ag11arda a lo" que l'!. 

chan con fe y ardor por las cosas positivas creadoras". (108)-

1.a ~nf:ue~cia más clara en este trabajo debe buscarse en la si 

( lllS) ne la Serna Cr""i''" .J . .J. "~·Iris sobre la pintura m11ral tic 
')iq11eiros en ill'llas Artes". l'1 Heraldo de t-téx. mayo-194 
Recupilado pnr ~;iqucirO'.i An¡:clica Arenal de, V_ida v Ohra 
'~)l~vid Alt..i_i~.<~Siqueiros. Archivo del Fondo .f;r::-;f5 [ll, -
l·.L.l:-:-rn:-l:tlic1on, Méx1co,t945, p. 69. 
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tuaci6n internacional, que acaba de "estabiliz.arse" con la de

nota <le los ejércitos del Eje en la Sep,unda Guerra Mundial, -

La Sueva Democracia es el panel central de otros dos que se -

llaman: Víctima de la Guerra y Víctima del Fascismo, de tal m~ 

nera que la idea de Siqueiros en el conjunto de la composición 

puede ser fácilmente apreciada: la "nueva" democracia habría -

de ser rcst1ltadn rle la <lcrrctn ¡~e 105 cj6rcitos totalitarios -

por las fuerzas aliadas, .entre los que estaba la Unión Sovifiti 

ca; esa "nueva" democracia se habrfa conquistado con el sacri

ficio <le los millares de víctimas del nazifascismo y <le la gu~ 

rra nundial consecuente. De hecho aun el solo panel central -

expresa claramente esta idea, cuando alrcdc<lor <le la figura -

central puede observarse el caos que ha sido necesario sufrir

para qt1e la tierra pariera a esa nueva democracia, así como el 

~plastamiento del na:ifascismo simboli:ado por una figura cas

trense que yace derrotado a la i:cquier<la Je la fi¡:ura central, 

,·t1vas na nos se mancharon i rreme<liahlemente con la sangre de - -

"dlS \ºÍCtiI:tas. 

Ll mensaje político, la consigna partidista -caracter[s

t:ca., pnJ lo demás, dt'l ~!rue~.o de la nhrn '.S!q\:{~i'i"iana-, cu c~

te ca"' nu pt1C'dP sl'r m:h evi<le11te: con la derrota del imperia-

1 ismo :il1·n~ín, h'1 surg1dn u11a nueva era de pa: y democracia cn

la human1d;HI. l:st.1 ""la expre'.•i6n pict6rica de la política· 

cstalini·;ta internacio11al, concretada (•n los acuerdos <le Post

dam ,. d" Yalta en la (11;il los vendedores -Stalin, Roos\•elt y -

l'.hurchill- SC' repartieron las :onas de influencia <le cada uno. 

El c·1J1~1rnisr10 oficial con.<;ideraha cntoncc5 que \e abría una era 

de l<H>peración, de cocxistcncin pacfficn, con el impcrialismo

tri11ní.11lor, y que tal era c,;taría caracteri:at!a por la victo-

ria d1, la dl.'mocracia. 

!.a~ apreciaciones cstalinistas se probaron falsas¡ la 

"cocx1~tcncia pacifica" demostr6 no ser m:is que un pretexto 
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teórico para sacrificar movimientos revolucionarios en todo el 
mundo en aras de los intereses diplomáticos de la URSS; la nu~ 
va democracia vencedora de la guerra mundial, prob6 no ser m5o 

que una careta bnjo la cual se disfra~6 el militarismo, la pe

netraci6n económica, las invasiones armudus (Vietnam, Sto. Do· 

mingo) y los dictadores que el imperialismo vencedor, "democr[~ 

tico", el norteamericano, coloc6 en sus :onas de influencia.. -

Pero Siqueiros creia en ellas y son precisamente a esas conccR 

ciones, sobre la nueva era de paz y democracia, a las que res

ponde este trabajo. 

Finalmente, en el palno formal, vale la pena destacar la 

experimentación con las perspectivas poliangularcs oue realiza 

'., iqueiros en este trabajo y en Jos dos paneles cor.juntos que -

lo completan. Esta experimentación exitosa, lo¡~ra hacer que -
el espectador perciba Ja apariencia tridlmen~ionnl que se bus

ca. Pero adem5s, en el aspecto del colorido, tamhi~n logra h! 

ccr "una pintura fotogénica, es decir, de fácil reproducción -

lotogrifica en ne~ro y en color, para que salga asl del Jugar

fijo en donde se encuentra situada hacia un nGncro ~ayor de p~ 

blico. ~;olamentc así se cumple el cometido p·:lblicc que le dl
J11·:1~ ~e~dr ~.u orig'"n". ( lll~l) 

(109) Al fnro Siqu~iros, Da\'id, C6mo s~ n\nta un ~ural. Edicin 
111.•" Taller Siqueiros. ','enus;:-·:,(·i1. Jarouie~ uc Cuerna\'a"'.:" 
en, Norelos. México, 1977. ScgunJa Edict6n. p. 119. 



6.2.3.- "Por una Seguridad Social Completa para todos 
los Trabajadores", 

~fiJRAL: Por una Seguridad Social y Completa para todo5 
los Trabajadores. 

FE CHA: 1 9 5 2- 1 9 5 4 • 

LUGAR: Hospital de la Raza. 
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Con la entr:.ida nl país nl J.csarrollismo propiciado desde 
el avilacamachismo con la enorme pcnetraci6n imperialista re-
sultante de la pol[tica de puertas abiertas a la inversi6n ex

tranjera practicada por "Mr. Amigo", Miguel Alemán, la lucha -
de clases hace tie~po que se ha institucionalizado y canaliza
do hacia los enfrentamientos verbales entre los lideres de las 

centrales obreras y campesinas burocratizados y en proceso de

charrificación v lo~ representantes de las cfimora~ patronales. 

El país se encuentra en pleno período de industrializaci6n y -

la inquietud de las masas obreras -y de los partidos que se r! 
claman representantes de sus interesus-, ha dejado de ser una

.... '•tud política, o social en términos mfis generales, para 

transfu:~1r•e en una inquietud laboral y hasta cierto punto 

cconomic io:;ta. I:.:; e~tas condiciones dP "paz socin1" ne e~ cx-

traño q11t• 1111 tema como el de lo sq:uridod social para los tra
>· .. iadort··; centre la at<.'nci6n dC' un arte cuyo postulado princi

pa. <:>s qu" d!'he estar al St'rvicio de lns luchas populares, Me
nos ,; ·,n, cuando el pr0pio proceso tic inJustriali:ación pone en 

clara e·. i•lc.r1cia el desamparo de los trabajadores ante la sed -

de ganancia> capitalistas. 

Esta5 qui:ás sean las consideraciones más importantes s~ 

brc las causas contextuales que eAplicnn el por quE de un tra

ba_io cuyo "tema es sir.ibólico y real !sta a la ve:. Es decir, -

Jentro <le• 11n carácter novorr<.'alistn. Está concebido en gran-

des planos o 'focos' que se entreln:an unos n otros, estable-· 

cicndo una atnó~fera dinfimica, Representa el anhelo de la hu· 
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manidnd por una vida de 'seguridad' (seguro social), tanto en
lo físico como en lo moral. De un l~do estñn las fuerzas cndu 

cas del imperialismo; en el cielo tempestuoso y negro las mfi-
quinas, que no estftn al servicio de lo humano escueto, sino de 

la concupiscencia y ln tiranía de una clase ollgfirquica, las · 

victimas tremendas do esa máquina. Pero de ese cnos, generado 

por el tiempo, bruta un genio enorme (magnifico escorzo, por -

cierto), en color rojo, que es el grito del oprimido, la pro·· 

test~ del explotado de siempre. En la parte central, unas mu-

jeres jóvenes marchan acompañadas de sus pcqucfios. Van dccldi 

das, alegres, fuertes, como las vlrRcnes bíblicas ... enlnznn · 

aquel dngulo de tragedia y de explosión con el otro fingulo un· 

el que ~l pueblo (los obreros, los m6<licos, los soldn<los, los· 
ingenieros) ha encontrado ya la v[a hacia la liberaci6n y ln -

'seguri<lad'. Es un grupo patético, conninvctlnr. Un obrero, en 

primer término, empuña el timón de un ¡:<'ncrndor de energía que 

~a a desencadenar los rayos de una nueva fuerza. Una mujer j~ 

ven, la patria, un poco tletrfis de 61 cmpuna una bandera mexic~ 

na. En la parte superior asciende, hacia ,,¡ punt.n central del 

techo '1hovedado, a las torres del Kreml in y de una pagoda chi· 

na -lo• dos grandes experimentos socialistas de hoy-, que van

a encont rarsC' con los pcrfi les ele las pi r:lmi<li;:; egipcia y prc
coloml>in;i y ,;e cnla~an con las p11ritns <le los rascacielos y la:. 

chinetH·H!'"' dt.'1 otro lado, rl'm.lt:tntlo todo una gr;in c~~tn•lla rn-

_i a". l 1 1 O) 

En sínt l'!I is, el mcu~aje s iqut•i ria1to c'l también transp¡l· -

rcr.tc: la 1t1<l11striali:nción capitalhta no 'C Jctiene ante la

inseguri<lad laboral de sus trabajn<lores, a lo:. que está di.s- -

( 110) Crt'spo de la Serna .J "l. "Siqueirll·;: )htral en el llospital 
1\c la !laza". Rev. Universidad <le ~ti:;dco • .Julio de 1gss.
Rt•copilado por Siq\leiros An¡;éÚc1; ,\lt;11-:i1 de op. cit.,·-
1'. 119. 

1 
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puesto a sacrificar por la ganancia; la solución para una seg~ 

ridad social completa está en el socialismo, representado par

la URSS y China, en ese momento. Así, 111111que la visión es su

mamente estrecha y maniquea, su fondo <le verdad sigue siendo -

incuestionable: pese a sus deformaciones y burocratización, p~ 

se al estalinismo, la seguridad social es mucho más real ·~n -

un estado obrero que en el más avanwdo estado capitalista, 

6. 2. 4. - "La Revoluci6n Contra la Die ta dura Porfiriana. 

MURAL: La Revolución Contra la Dictadura ~orfiriana. 

FECHA: 1957. 

LUGAR: Museo Nacional de Historia. 

El mural, terminado hasta 1966, es una de las obras más

completas del pintor, que abarca 419m 2 y se divide en nueve -

secciones: "Los Mártires", "El Cabal lo", "Las Rocas", "Don Por 

firio Petrificado", "Las Soldaderas", "El Pueblo en Armas", -

"La Huelga de Cananea", "Don Porfirio y su Corte" y "~lujeres -

de la Oli;:arqufa". En esta ohra "Siqueirns logra una vez m:is, 

y con mayor madurez que ;rntc~, la plasmaci611 integral del con

junto, l'"al i7.ado segím las premisa~; de· la 'composici6n activa' 

puestas t'rt marcha por el pintor Jpsd" t'l~l, en su mur:il Améri

ca Tro¡iical del Pla7a Art Ct'nter dl' l.u:; An¡~clcs, California ... 

la 'co1:1posición <Ictiva', bas<' >' cimit•nte ,Jt., la pintura actual

de Siquciros ha sitio ideada como ln ant Ít<':.is tic la obra de -

cahallL't<·; es decir, r.iientras en é,;ta ,.¡artista se enfrenta -

al tra\'(•s de su ohra con un espectador t»;t:ítico, en el mural 

tiene q11<' dirigir su mensaje a un uh~erva<lor en movimiento ... " 

( t 11 ) . 

Trnl---nrcz de Unlanivia F., "Siq11cir11:; termina otra ¡tran obra" 
El llcra!Jo tti-Xll-6b, recopiladu pnr Siqueiros Angélica 
Arenal tic, op. cit., pp, 182-lH~. 
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"Del Porfirismo a la Revolución es una pintura que reci

be su unidad del audaz sentido de la composición, dispuesta a
dominar espacios parietales, en una gama dramática, con inter

~ serenos, que expresnn un arte vivo, intenso, por sus v~ 

lores de color, por la melod{a amplia de los 'sombreros' y -

otros dibujos de la indu~entaria de las soldaderas, y por la -

calma y potencia de las figuras humanas aglomeradas, en masas

ritmadas, a la manera siqueriana Je componerlas. Temáticamcn· 

te, el panel central representa In huelga histórica de Canane~ 

sus antecedentes y feroz represión. A la izquierda, se esbo-

za la Revolución y a la derecha cstftn presentes la corrupci6n

y el convencionalismo formal de la dictadura de Porfirio Oiaz. 

En este mural, la dinámica de las formas se funde con la diná

mica del contenido, en una integración del in•;trumento del - -

ser, en solución digna de un muralista en el apogeo de su madu 
rez artística ... " (112). 

Dos aspectos resaltan en la obra: por un lado el tiempo

hist6rico relativamente limitado que abarca, que prácticancnte 

se reduce a la etapa final de la dictadura porfirista y a las
tres primeros aflos de la revolución, es decir, "de la huel¡:a -

de Cana11<'a :1! cuartPlazo" (113). Por otro Jadr;, la presencia, 

a la u~.:.an.:a ri vcriana, Jp ro~tros dfl pcrsona_ir~ .. , históricos p1~!. 

didos en l'l multit11t!: M.1dt•r0, Carran~.a, Zapata, Obreg6n, Ca-

lles, L'tC. 

Esta dltima caractPrfstica, tal ve: Qnica en Ja obra nfü

ral de Siquciros, J"lfL'Ce nb<•dt'cer a do•; fact1;res: una insew.i

ble influencia riveria;1.1, que rcspon1lería a la inquietud por -

establecer simholos rn5s concreta~ y claramente comprensibles -

por el espectador y, por otro lacio, sería un intento de Jcstri

car el papel del individuo Pn la historia, aunque sin ninrGn -

(112) llnr.ñta Mario., "Siqueiros y el ~hiralismo Mexicano". !kv. 
Leitura. Rio de Janpiro oct-nov. 1962. Recopilado por Si 
quciros Ang~llca Arenal tic, op. cit., p. 171. -

(113)•Dtez de Urdanivia F., op. cit., 



motivci aparente. 

La limitaci6n de la exposición revolucionaria hasta el

cuartelazo, porecc tener motivos prosaicos: hasta 1913 la hi! 

torio mexicana cstri bien "interpretada" por el estalinismo, -

quien dentro de sur. esquemas puede establecer fácilmente qui§_ 

nes fueron los "malos" y quiénes los "buenos", en esa su par

ticular visión maniquea del materialismo hist6rico. Es decir, 

Porfirio Día: era el "malo''. Hadero el "bueno", Victoriano · · 

l!ue1 ta utro "malo", Zapata otro "tiueno" ... Pero a partir de • 

Carra11;·a y hasta llegar a Calles, la interpretación esta] ini! 

ta ofit íal se vuelve confusa: es muy difícil distinguir a los 

"malos" tic los "buenos". Esto explica por qué Siqueiros no -

quiso ~~terse en complicaciones al restringir su historia de

la re\~lución a los tres primeros afias de la mis~a. 

6.2.5. "Apología del Futuro Triunfo de la Ciencia sobro el 

Cáncer". 

l!UP.AL: Apología del Futuro Triunfo de la Ciencia Sobre el 
Cáncer. 

FECHA: 1958 

LUGAR: Centro M6dico. 

~;1• trata de un trnbajo "que está dividido en cuatro eta 

pas: 111 prehistoria, la historia, el presente y el futuro. -

Cuatru ctapas en relación al cfincer: desde la era en que el -

nombr" 1·ra un inv:ílido frente a la Naturaleza, hasta los días 

en que 1•s legítimo soñar que en una hora qui:á ya próxima se

anunciar:í la buena nueva del triunfo sobre· el mal ... las fig~ 

ras no r~tdn bien hechas. Son contorno~, ~i~ple~ tra:os. Es 

to af1ad1· algo m(i5 de irivalidr:: a las infel il·es criaturas pin

tadas por Siquriros. Los tonos de las l'pid<'rllii,. :·.on difusos, 

difíci ll'!; ,\e definir. l'arece qur cmcrvir·ran ele un 1:1ar el!' ne

blina, l'Oll sus cabellos sueltos o negado~; a Ja nuca, las rna-

nos fuert l'mrntt' enlazadas y col oc ad as snbn• sus cahe~a5. En

el priml'r plano aparccr una viril figuro humana. Es atl~ti·· 
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ca, pero igualmente desnmln y corre sin rumbo y sin consuelo. 

No tiene rostro. Va escapando de las acechanzas y busca ref! 
gio sin saber d6nde ni cu~ndo habrá de encontrarlo. Es la de 
sesperaci6n de un hombro ~olo que se siente cercado por el t~ 

rror ••• Se vislumbra el futuro en la cuarta zona pictórica. -

Estampa triunfal en la concepci 6n de Siquei ros. llna muchedum 
bre entona cantos y eleva los brazos jubilosamente. Se ven -

las bocas abiertas, los rostro5 satisfechos, alegres ... En el 

extremo final, en el dltimo rincón del mural, se advierte una 

figura indescriptible. No tiene forma y no se parece a nada
conocido. Sin embargo, produce una doble impresión: la de su 

horrible fealdac:f y la de encontrarse en plena fuga ... " (114) 

El mural refleja con bastante precisión la concepción -

siqueriana de los avances cient[ficos de la hunanidad vincul~ 

dos y dependientes del desarrollo de la sociedad. Las cuatro 

etapas de la lucha de la medicina se corresponden claramente

con los cuatro tipos de sociedad conocidos, que el estalinis
mo aplic6 esquc~Aticomentc a toda sociedad: esclavismo, feuda 

lismo, capitalismo y socialismo. En cada uno de ellos, la -

ciencia mGdica adopta sus propias caracterlsticas en la lucha 

contra el cáncer, los mi~mos que qul'dan representados alegÓrI . 
..:amciltc •·11 f'l rnu1al que nos 0cup:1. Fs decir, en e1 fondo la

Cl."ncepci()n que se ha expresadn 1 1."S r~uc· el avance de l:i n:edici 

n:1, como Pl J,~ la ciPncl;1 <'ll ...;u cnnj1ir~tn 1 cst.1 condicional\') 

:1\ desarrolle social; v "11 ""'" ''entid" el rrc.c<::sc finali:n 
«11 un canto opt iP•ista qll« pr<'<licP Ja victoria fi11:1J sobre la

cnfrrmcJad en un ílltimo sistPma snrlal mfts avan:ado. 

El mural es, asf, ha_io el pretl'Xto del dc·sarrollo de la 

mc,licina contra el cánc<'r, Ja <'Xposici6n in¡:enua de un natc-

rlal ismo hlst6rico csqurmnt1:ado y simplificad0, que responde 

fn"ll- ·~"lierer Garc1a Julio., "Siq11('11os ccn la pistola en la 
ma110". Excélsior, 11/:.'59. rtc i1pilado por SiquC'1ros -
Allf!Plica Arenal de, op. ·it., p:·. 13:-13·1. 
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a la concepción oficial, partidaria, sobre el tema. Sin em-

bargo, pese a su vulgarización, la idea central es totalmente 

válida: el desarrollo de la medicina, su lucha contra las en

fermedades en general y el cáncer en particular, no puede co~ 

prenderse fuera del contexto social en el que aquélla se des~ 

rrolla. Asi, el mensaje "político" -objetivo final, confesa

do, de toda expresión artistica siquciriana-, es "propagandis

ta": dar a conocer, alegóricamente, la conceoci6n partidaria- -

sobre el problema. No es un objetivo politico de carácter -

"ngitativo", que hubiera sido más claramente panflctario, pO.!:_ 

que la relativa paz social -que sería violentame11tc rota a fl:_ 

nes del afio en que el mural se reali:6, con la rrprcsi6n al -

movimiento ferrocarrilero- todavía es la caractcrf ~tica funda 

mental de la sociedad mexicana en ese momento. 

Ci,2.6.- "La Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el 
Cosmos". 

~nJRAL: La Harcha de la Human id ad en la Tierra y hacia el 
Cosmos. 

FECHA: 1%5-1971, 
LUGAR: l'olyforu111 Cultural Siqueiros. 

El qlll' ha sido calificado como "l¡1 pintura mural más 

grande del mundo, tres veces mayor que la Capilla Sixtina de

Miguel Angcl" (Newsweek, 29-\'l I I-1 %ri); c11vos R ,422 m2 de pi!!_ 

tura en el plano y relieves met~licos poi i~romados decoran -

por dentro y por fuera el edificio anexo al Hotel de Héxico,

es un "cdi.ficio con doce lados externo:;, cubiertos con enor-

mes pinturas murales, cada una de "11.1~; mi<I<' 250 1'1
2 ; está ·H

vidido en su interior en trl'~ planL1·:. On1pa una supcrficie

dc 11,t.~3 m
2

, en medio del _iardfn <IPI l!otel <le ~léxico. Un p!_ 

so en el sótano tiene vitrinas con 11na muestra permanente de

artesantas populares ... En el soyundo piso (se suhe por una 

escalera de caracol) un teatro con un escenario circular ... -
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tercer piso: la 'Capilla Siqueiros'. Las paredes y el techo

curvo están completamente cubiertos de pintura, con altos y -
bajos relieves en metal. Un tropel de dramfiticas figuras cn

movimiento, arrastrados por un viento Invisible; una orgfa de 

lineas y de colores·' fuer tes' , que revelan 1 a sab i 1l11r ra de un 

artista no s61o vigoroso sino refinado." (115) 

Quizá la caracterfstica mfts importante de este conjunto 

mural de Siqueiros, sea el aspecto formal del mismo; la esc11l 

to pintura de los exteriores, la solución de continuidad en -

los interiores, el juego de efectos extrapictóricos para oír~ 

cer una impresión de movimiento, etc. La esculto-pintura, -

realizada sobre paredes de asbesto-cemento con aplicaciones -

metálicas y empleando acrílicos, ha sido dividida "n cuatro -

secciones: "en la primera, La ~'archa de la !l_u_rw11i<lad hasta la 

Revolución democrático-burr.ueS:'._, se representa Ja de la vio

lencia con el negro linchado, la tortura y q1wm;1 1le la muerte 

y el nahual, sirnboli:ando el 1:ial y los prejuici•1'.. ancestrales. 

Estos elementos sirven de has~ a madres que protcyen a sus hi 

jos, y al demagogo que festeja el triunfo, por la fucr:a, de

la revoluc i6n democr5tico-h1rguesa. Abajo, el 1oi 1 ¡ tariSIT'O. -

La segunda sección, en el 1 ado nnr te, l:a Ma_!_0.i:_"l___~J.t1_ Huna_n_i. -

dad has1;1 .!_:i_~.<::_l_1.1_<:ión_~~-~ ... !~11_t~_lf''. ernpie:a nor la rPprest'n

taci6n <1" In violC"ncia en ln <'rtlpCJ(,n di' un volc:ín; el nahu3.1_~

que ataca, y un .~rhol \'l'llPllPSO ... co!l'o final de c~.ta sccci6ll, 

cst:ín la l lt'fatla Je! honbre a la l.ulla y, a la vez, la parte -

negat 1va ,\e J,1s ¡:ases de guerra qu<' asuelan puehlos indcfen-

sos. En 1;1 terct'ra sección, Pn t'I la<lo poniente, el homhr<> -

reinicia la marcha, con la ciencia y la técnica. En el lado

or.it·ntc, urLis manos <le mu_\t•r, qlH' :;imholi:an ln cultura; ma

no~ extt'nd1Jas, sedientas de paz y armonía. La parte central 

n·r:;¡-·:;-¿¡\:10! i Arrninio., "U •:uerw cicl6pe< de Siqudros". • -
L'Un1ta ll·l-1972. l!t',\>piln<lo 1101 S1111ciros AngHicn -
An'nal dt'., op. c:it., p. 21~1. 
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del techo forman la cuarta secci6n, en la que se representan

la mujer y el hombre unidos en paz, principio de un futuro hu 

mano." (116) 

Como se ha sefialado, el terna central de la obra, es el

intento de presentar una visión global de la historia de la -

civilización y las perspectivas futuras, fundamentadas en una 

concepci6n supuestamente marxista de las riismas. Es la Glti

mn obra mural del pintor y, por tanto, pretende convertirse -

en un resumen de lo que ha sido su ohra pictórico y su vida -

polltica. La situación social se presta para ello: correspo~ 

de con los aftos finales-del periodo <le pnz social y <lesarro-

llo estabilizador de la sociedad mexicana. 

Sin embargo, las caract('risticas más valiosa« <le la - -

obra, calificada corno "una poderosa obra de arte y propar,an-

da" (John Canaday, Ncw York Times), son, contrariarll'nte a la

que Siqueiros se propuso, las que se refieren a la p:irte for

mal de su pintura, pues en el la "se •2ons11ria, con l;1 escultur;! 

policromada a la pintura mural, el ideal 1\e interración <lcfen 

dido oor Siquciros durante miís de treinta aflos." (117) Es de 

cir, que "la novPda<l de esta obra radica en ]3 fusi<'\n de la -

pintura 1· dl' la ,.,;cu! tura, rcsul tan<lo a la ve: mural en rel ie 

ve y e:;1·1tltura p11lícroma." (118) r:n poc:i~ palahras, la Íl11p<J!_ 

tancia tpmática d<'I l'olyforum queda red11,·i1la pr:ícticarnente a

su obj<"t ivo: pr"sentar una visión total d<' la concepción so-

cial siqueiriana, porque en el dcsarrol lo d1• esa concepción no 

hay nada nul'\'O qu•: no haya ,; ido ya expre:;.1do de una 11 otra !'.''.: 

e 111i i 

( 1 1 7) 

( 1 1 H] 

I·erii;indl'c ~<(irquc: !'., "Inauguraci611 .i .. ¡ Polyforu!'I Siquei 
ros". t:1 ~;:i.-ional 2t>-Xll-1971. ""'·opilado por Siquei-
ros A11'°1~l11·a ,\rcnal de., op. cit., 11. ,:11. 
Su:ír<·~ Orl;111<lo., "David Al faro Siqu<"iros", "nlyforurn -
Cultural Siqueiros, l 1lh8-19ó9 W;A~'. il<'<'Opilado por Si
q1wir11S 1\11¡~<\Jíca ..\renal de., op. cit., p. 20C.. 
tJ. 1:., "Una ohra colectiva hecha para 1•1 PUl'hln ~·exica-
110". l'l.1•;ir de FJ·ance, l'aris, ahril 19tiR. Recopila1lo
por ~;1q11t·1r1·; 1\n¡•i:iica An•nal 1lt•., np. ctt., p. 1!15. 
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nera en alguna de sus obras anteriores. Por eso, la importa~ 

cia central de la 0!11·¡1 debe buscarse en su parte formal, téc

nica, en la qun nportn valiosas novedades. La Marcha de lu

Humanidad ... es así la obra final, el testamento pictór Íl:o, -

del muralisir.o mexicano y es, en este sentido, un gran fre,1co

panorAmico del propio ir.uralismo; es decir, es el mural del mu 

ralismo, donde éste se convierte, quizá sin que se lo haya 

propuesto el propio Siqueiros, en uno <le los protagonistas 

principales de la obra. Es así, la expresión pictórica, mura 

lista, de la historia. 

6.3. La temática social en la pintura de Siqueiros. 
Siqueiros: El "arte" partidario, 

David Alfare Siqueiros es la expresión final del compr~ 

miso militante en el arte. Es la personificación del murali! 

mo al servicio de la propaganda pol[tica partidaria, de la -

obra al servicio de la idea preconcebida y rigurosamente aca

tada, del arte al servicio <le la po![tica. Y en ello conden

sa todas sus virtudes v todos sus defectos. Las virtudes se

<lesprethlt•n de la búsque1la constante de nuevos medios pictóri

cos par:i c·uinplir me_icr la función política de la pintura, que 

lo ohl i;:I\ a real i :ar imptlrtantes avances en el terreno formal 

<lL• 1:1 mis111a; lo;, t!Ptc•i:tn», de dos t!iqu0s que se interpusieron 

a su c:rPativi1!ad :1rt ist 11·a: uno representado por el hecho de

que toda obra supl•c\i t.1t!;1 a criterios c:<:trapcrsonales del au-

tor, l'S una ..ihra falsa, inauténtica, uficial; el otro, por el 

hecho de que, adc•m:is ,1¡. (>•;to, los criterios 1 ini tan tes provc

ní:tn de un p:irti1!1l c•st:1!1nista, 1le manera que l;1 idea se con

viertP en <ln¡:na, c'll pr1·juicio. ,\sí, m:ís precisamente a(m, el 

mural isF1n siquc•riathl es \a más acabada 0xpresi611 mexicana de

la obra tic arte al servicio tlcl prejuicio. 

El contexto soc: ia l y pol {t ico en que se d1•sarrol ló el -

murallsmo mexicano influyó detC'rMin;1ntl'MC'l\te en su evolución, 



140 

temática y formalidad. Esa influencia se expres6 en grados y 

maneras diferentes en cada uno de los muralistas. Pero en Si 

quelros esa influencia alcanza los extremos y se manifiesta -

en la consecuencia 16Ricn de la adopci6n de un compromiso que 

trasciende la obra <le arte y se proyecta hacia la vida pnlftt 

ca del artista: en la 9Upeditaci6n del arte a la politicu pa~ 

tldaria. "Su obra <le~ea ligarla a ~1us ca111paf\as políticas y -

~ncjnlP5; <les~a ser 1:1 ilustr~ci6n <le su posición frente n la 

vida". (l 19) " ••• en la obra doll'ina la voluntad de servir con-

la pintura, tal como 61 1a entiende, en la lucha ideológica -

de la crisis de la civilizacl6n". (120) Es decir, no es que-

la fuerza de su arte lo obligue _a la húsflll<'da de la militan-

cia y del compromiso politico, sino es este compromiso el que 

determina su pintura. En la eterna dicotomia de todo artista 

comprometido entre politica y arte, vida y uhra, práctica y -

tC'oría, Siqueiros cay6 en el extremo oplH,,.t., al de Orozco: su 

pcditó las se~un<las a las primeras. Su pintura fue una pro-

longación de s11 militancia política, pero ,·nn otros medios: -

el pinc<'l por la agitación, la espátula por la propaganda, la 

pintura por la literatura política. Siquciros, antes que un

artista, fue un mil itantc J,,1 arte; y esto, ~i bien lo coloca 

r.i11)' en ;il to por la consecul'néia irre,\uctihle con sus idea~ -

-cquivo¡·;idas, l."'S cierto-, nn c-onvit•rt1• a su uhra en arte. Pue 

Je sl'r la d<' ~;1<¡ueiros una bllt'na militancia artística pero no 

es un h11cn art1• militantl'. Porque si hil'n la ruerra, para ci 

tara una dt• las víctimas <lt' la militancia política de Siquc!_ 

ros, Trotsky, no es mjs q11c la prolonRaci6n de la política -

con otros medios, es l'Vi<lcntc que una h11l'na 1~ilitancia mili--

1;1r no es Jo mi~mo que una hucna milici:i n1i li1antc: la princ· 

ra t il'nl' valor t'n el terreno p;irtidario; la •;p¡:11n1la, en el t~ 

rrcno militar. lle la misma l'lant•ra, 11n hu"" mili tantc <lcl ar-

te no puede ~rr un buen artista. O es lo 11no o es lo otro. -

TTI1Jr-t:Uís Car<loza y Aragón. on. cit., p. 193. 
(120) •Jbid., p. 206. 
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El artista puede ser un excelente militante de un partido de
izquierda -o de derechn- a condición de que no supedite su -
obra a los criterios partidarios; si lo hace, pierde autenti

cidad, genuinidad, arte: deja de ser artista milit«nte para -

ser un militante artístico. Si la obra permanece libre -con
dición sine qua non para la posibilidad del surgimiento del -

arte-, es posible entonces que se trate de un arte militante, 

que, sin preconcebirlo así, corresponda, en el terreno artrs

tico, con los postulados partidarios¡ ei decir, en esa liber
tad nrtfstica, está la posibilidad <le que surja rcal~entc un

arte rnvolucionario, o un arte de transición al socialismo. 

Por eso, por la necesidad de hacer una pintura en fun-
ción de la polltica partidaria -estalinista, rara mayor dcs-
gra.:ia-, la obra siqueiriana despide un inco11!11ndible tufo a

inautenticidad, que a veces se vuelVt' fanati"I'"• prejuicio, -
dogma, que descalifica y aplasta -o prctcndr hac1·rlo- a todo

lo que no cabe en el esquema ni coinciJc con rl cstcreotipo:

"no hay más ruta que la nuestra", como cc:-tder.,;ara Siquciros -

en una frase. " ... Siquciros es un descubridor de IN'ditcrrá- -
neos y un espíritu de tal man,'ra intransigente, que mt· pan•cc 

un fan."itico de sus prC'_íui..:ios. Suelc ponerse a st·rvir más 'u 

11.1sil"1t1 1¡11c su C'ntcndimientL1 : tal es su iJ.iosincrnsia.'' (121) 

Pero 1it1. No e!~ ~u idins11h·r:1~.i:1 1 sin·:) su conccpc16n partida

ria la •¡lle lo llt'\"a al r:111;1t1smo, ;¡}prejuicio, a la pasión,· 

i las p·1siciorll'" hep.1ticas .1nlt"; que las cerebrales. Pero to 

do prL~j11icio, ll'do do>!ma e~, :11 menos C"n el arte, falso. lna

:>1:na<l•J. Artificial. Y esa es qui:{t l:i característica ccn- -

tral del arte siquirian<': su artific.ialidad, que no puede '''r 
u!ta<l~ por la ~ran<liosi<laJ Jp la for~a, que es un silrnclo

;:·,·; esc;,11daloso que l''' gritos ¡,randilocuentes de los muscul~ 

e¡<, i'.l)'.illl<'S qlll' puehlan In~; 1•1uros d(• <;jqueiros. ''A vecc!-J - -

··:1s forni:1s se hinchan ,,nr.n los músculos de un 1!6rcuJes Ul' fe-
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ria. Otras, tienden al esquematismo sumario: las ideas no -

llegan a encarnar realmente en la pintura. Si Diego hace - -

ilustraciones estáticas, Siqueiros incurre en la arenga murnl. 

Pero es una arenga que no logra su expresión plástica y que -

se queda en signo. Literatura pintada, 'ideología' que se -

sirve de las formas como de letras: precisamente lo contrario 

de lo que quiere ser." (122) ¿Por qué? ¿Por qué esas ideas

"º encarnan en arte, por qu~ eso l<lcoloRfB no puede concreta[ 

se? Porque no hay ideas, no hay ideolog{a: en el PCM de los-

aiios treinta hay dogmas, hay prejuicios, hay '<liktats' de ~lo::_ 

en; pero no hay ideologla. El marxismo <le Siqueiros, co~o el 

de Rivera, son las frases apresuradamente le[das en los manu! 

les cstalinistas; es un marxismo maniqueo, superficial y tan

faho como la propia obra siqueiriana, que e~ s11 expresión -

seudoartística. !.a desgracia de Siqueiros -corno artista- no 

f11., haber sido un militante partidario con'.><•oJt·nte, sino de -

hah(;rlo sido de un partido esta! inista, en lw• mr.s negros 

aftos del poder de Stalin. Un p:1rtido ¡;uiaclo pur los critc- -

ríos de ~l;irx y Engcls en <'1 arte, jarn:'is huhiPra impuesto cri

ter1us v Jircctrices a sus artistas milit;intrs; jam5s hubiera 

h L' eh o Je í~ ·. t 11 s , mi 1 i tan t. es de 1 ar t t' • El tlC'Í<'Cto de Siqudro•; 

!P) f•c:c h;~h.-¡ :;iJu un niiit~111t.c, sino un militantr• cstalini~t;1 

consPcut·n t 1·. 

Per11 seamo·• )u~to\; con SiquPiros. Una co·:.:1 fueron su~· 

des e o s , '>u \'o 1 un t ;i 11 , y o t r :t sus r <''.•u l t ad o s p i e t 6 r i e os . Pes e -

a ~; 11 m 1 l i t a ne i :l r-; L1 1 i n i ~. t a , S i q u(! i ros (! r a un .1 r t i s t a , e u y o · 

.irt<' J lcg6 a tr:t~l"<'n<\er · cnnt ra la voluntad 1lel autor, qué d~ 

da c:the- los lil'litl's partidarios: " ... la poesia se cncuentra

en su huena pintur.1, casi contra ·;u voluntad, como resultado

dc J.1 pintura misma". (1~3) Cal"hi(•Mos de C"sta frase "poesía" 

nn1 
( 123) 

r:¡·i tktavio, op. cit., p. 5. 
CarJoza y Ara¡:6n, Luis., op. cit., p. 195. 
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por "arte" y suprimamos el casi, y tendremos una idea bastan

te aproximada de lo que queremos decir. "Es un romántico cu

yo romanticismo consiste, naturalJTlente, c11 no querer ser ro-

mántico. En la pasión que manifiesta contra lo que imagina -

romanticismo, se muestra campc6n de lo c¡uc atac;i." (124),'"Su 

criterio estético no esUí sicr1prc supetli tado a su política: -

en la obra persiste su' ¡!ran t,.1npera!'lcnto plástiro ... la ohra

de Siqueiros se ha librJt!o a v1·ces como el artt• cristiano: 

por medio de la $lmulaci6n, o atcndien<lo crcativa1•1P11lc los 

postulados." (12S) "Si1¡ueiro'.; <;e aleja de la prédica, <le la

narraci6n, y entonces su pintura es, a menudo, excelente pin

tura ... " (126) Todo ello es ri;~uros~•m<'llll' cierto. Siqueiros 

es no s6Jo un romántico ver¡i,cJ11zantc: t•s 11n exct'lente artista

vergonzante; es decir, un artista que se apena ,¡,. serlo, <\UC'

se arrepfente de serlo, por4ue piensa -influíclo p"r el C''.>tal_i_ 

nismo- que todo arte que no esté al scn:icio ele 1111:1 política

-es decir, el (mico nrte- es una <lcs\'inción pcq111·f1<1hurr.111·sa -

4ue va en demérito de sus po,;iciones políticas. 1•,,ro un ar-

tista cuyo arte es tan fuerte, que ~l' fi lira cont r;i su volun

tad en innumerables <letal les ,1¡. su obra 1·111ral: 1111 torso, una 

figura, 1¡u<', <le acuerdo a la "línea política" J1·! mural, n:1da 

tendrían q11C" hacer ahí: ":\l¡'.1111ac. cabc:as 1·1a¡~nífi,·:1s, alf11no»-

los det.lllcs; casi 1111nc·a lw; conjunto:.." (127) Sí, Siqtll'ir<>'; 

~s un mil itantL' pi«tlirico d1· ¡'.randec; c:onjuntns y un pint•ir 1:1i_ 

litante de <letallc·s, dt• d<•talle'.; involtmtarios, qut' son las 

válvulas que utili~a "li al"l.l' p:ir';i cxprcs:irst', filtra11<ln ª!"'" 
nas los diques voluntarii.h 1¡11t' lo contienen. 

Por eso nada t it•nt.' ,¡., extraflo que la lucha final entre-

------·-
( 12.1) Ibid., 11. 1 !13. 
( 1 2 5) 1 bid .• I'. .~ 00. 
( 12h) lb i1l. 1 p. 2 tJ ¿. 
(127) !bid. 1 p. 2 \ 3. 
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forma e idea en Siqueiros se haya resuelto en favor de la for 

ma. Todo su genio so encauzó a buscar nuevas f6rl'lulas y mee~ 

nismos para expresar mejor la polltica partidaria: perspecti

vas polianr,ulares, esculto-pinturas, etc: el objetivo final • 

era que el pueblo COl'lprl'IHliera el "mensaje" politice de la -

pintura. Es decir, el motor de la ohrn no era dcsarrollarla

hasta sus Gltimas consecuencias y poner In forma al servicio-

d~ ~~a id~a artf5tica, sino buscar l:t m~ncra de expresar me--

jor la idea, de manera que no quedaran <ludas de su si~nifica

do: la forma, de medio para expresar Ja idea, se convierte en 

fin; la idea se transforma sólo en el medio para que se con

crete la forma. Y es evidente por qué ocurre C-:.to c:n Siquei

ros: porque las ideas a expresar no son s11ya', 110 son la maní 

icstaci6n artística de una tOJ1l3 de posici,i11 pol [t.ica, sino -

son impuestas, son posiciones políticas qll<' i'r<'l<'ndcn manifcs 

t:irsc artísticamente -y no lo consigue11. rn 11na pnlnhra, no

son ideas: son prc:juicios, vulgari::acion<':; c•stalinistas del -

marxismo. De ahí que todo el ¡'.C!1io de Siqu<'ii«•s haya tendi-

Jo, voluntariamente, a cncau:arsc hacia l·· fori::;i: "Alfara Si

quciros ~i0nte la forma como ninguno en Mfxico la ~icntc, con 

prC'cisi611 t:'ícti l que hact• a su pintura l'Scultódca." (128). -

~·E1 voiut·w11 :1nt1JJ;1se como una coartada rn algun:i.s de sus 

obras. 

tcmpcra11,.·11to di:iJ(·c·tico <k Siqll<'iros l<• ha llt'\':"'º ~predicar 

la utlli:·.aci6n d1· 1it1cvo~ mater1.Jle-:. pict.>;ricc~. ~·;o es esta~ 

ocasión d<· anal i :.1r sus ideas, ;1unquc r1ud1a,; Je <'llas no dc-

.Ít'n <le ~;frpcer u11 inter6s real. En carihio si <'~' oportuno sc

fla lar q11i:.: esta r1 1·cesida<l c1c t't!>p]ear Jl\H'\·ns t:l:1tl\ri~1lr·s t·s más 

f:\ta1 de lo qtH· ,-:1 mismo se ir.~•15:inJ, ¡•ut•:, t0d¡i su p1ntura, -

.. :u.1riJo trtunfa, 1u;1ndo SP real1:~1. t1(·nd<· tl tH·~~ar 13 matcriat 

( 1 29 J 
( l 30) 

Ruscar t1l1''\'0S r.•attr1;.-.dt·s es --

1¡,1 J .• l'. 1 '.19. 
l'n:, nctav10, op. ,·it., p. s. 
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una de las maneras con que este dia16ctico pretende escapar • 

de la muteria". (130) Y, en efecto, ~;u~ continuas investi~a

cioncs en el terreno formal, ihan p~oporcionnlmente en dem6ri 

to de la idea artística. 

En su bQsqueda de un mayor renli~~o para hacer más cla

ro el mensaje pollti~o, Siquciros prcl~n<lfa abandonar el im-

pulso artístico para constreílirlo a la forma. ¿EJ motivo? La 

concepción del realismo socialistn, q11r· !'!\el campo del mura

lismo quería decir -o al menos así 1 .. intcrprct6 Siqueiros- -

hacer m:'is rea_!_ la pintura, trasce1Hl1·r la·; rlos dim1·n•;ionc,; 1 .. 

incluir, rodear, al ohscrva1lor con la ¡iinlura. Por eso ye· -

rran quienes pienst:'n que el muralismo c·;luvo a salvo de esa -

degeneración artístic::i del estalinis1110 que st:' llamó rcalismo

socialista, desde Octavio Pa: hast::i Cardo~'' )' Ar::ig6n. Porque 

si bien "Sadic sab0 qué quicrL' decir 1 rPalis1r10 socialistn'" ~ 

[Pa:), si bien "nada tiene que ver con l:i pintura ni con el -

socialismo y el realismo" (C:1rdo:a), si hiPn "no es rt:'alista

J' menos aún socialista" (Pa:), lo cierto""' que l'sta concep-· 

ción estalinista, a la que se cnfrentaha toda ~anifcstaci6n 

"bur~u<.·s;i" Jel arte, era un dogma para l!1llos los militantes -

comuni·.tas de la época de Siquciro'' y q11e las investigaciones 

ta qui· t;iJes invPsti}:,l1.:i1..'lll"·· · ... p hi1.:icr0n más hi0n como un:i -

ohl i 1 ~.11 t6n por partL' dl' Siq11e· 1 ros, como 11na buena manera d1: -

ser 1111 hucn r.iilitan1,-, m~' q111• J'Or amnr auténtico a la forna. 

l.<1 q11<· tal ve~ cxpl 1que t.ll01l•i1';1 J'lll" qué "l.a mejor pintura <le

'i1quei ros es Ja Je c".tl>:tlll't"." (131): porque es una pintura· 

¡ir lvada, en la que l'l :n1tor 111) se :-; Íf'tltP l ími tai..ln ¡ or l:is ex.!_ 

v.1·11cias política'' dl' ,;us m11rc1les pí1hli<:<1', en la que su artc

;•uPdc :iflorar lihr<•n1·ntc sin los oh.;tfículos form:il•·s de la -

cnnsl~~n;i, df· Ja impnsi("il"'n. en L1 q111· 1:1 i{\t'a dctenni.na a la-

rnor··p;1-i, Octavio, op. cit., p. 5. 
(131) Carduza y Ara~6n Luis, p. 2lH, 
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forma; y ello pese a que, concientemcntc, Siquciros renegara

Jc la pintura <le la pintura de caballete, tildándola de "bur

í!Ucsa" y "reaccionaria". 

Siqueiros es, entonces, el artista que, avergonzado de-

su arte -al que considera pcquef\oburgués, individualista-, -

pretende someterlo a los criterios partidarios intentando un

ar'.c militante, partidario, que se vuelve una militancia ar-

ti~ti~•• que, en conjunto, deja de ser arte para volverse si~ 

plemcnt" expresión pol!t.ica, mecanismo propagandístico, hcrr;i_ 

r.iienta partidaria. Y en su búsqueda formal, encuentra y asi

mil::i u11 formidable impulso nacionalista: "En el ::ispccto for-

mal es el más Mexicano de todos ... Las influencias ahorígenc5 

~on feraces en él y renovadoras. A menudo sus volúmenes nos

rccuerdan la plástica ref~na<la y brutal de las tarascos. Tic 

ne la dureza de esos ídolos, los planos sabios, los volümcncs 

<'xactos )' seguros." (132). Totalmente cierto. Si Rivera cs

•·1 pintor de la idc;:i artística -que no esc1ir1dc sino cstimula

·1us ¡.,-,pulsos-, Siqueiros es el pintor de 1;1 forna; si Pi vera

'"' el pilltor de las masas, Siqueiros es el pintor de.!_.<:_ m3sa, 

.-1 \'0]1;roen; si Rivera es el artista por a!ltonomasia }' el r1al · 

r.i l it:1nt1_· político, Siquciro~. es el artista \'t•r;!nn;-:intP, y e::. 

··clent•· militante políti(o, fi"I a su partillo ha:>t.1 Ll i¡:r.om!_ 

111:1; "' Hlvc•ra ps el nacion:1li,ta que acq1ta )',;e <'nllrpillesc 

1le s11 11.1cionali·>rno pop11lismn, Siquciros es el nacionalista -

disfra~;¡do, que reniega de esa influencia nacional-populista, 

¡lL'ro que pese a sus esfuerzos no puede escapar Je ella en sus 

búsquedas fo rr1a 1 es. 

tmT---rtiTd., p. 196. 
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1 .- El arte, en general, es una superestructura do la s~ 

cicdad, d~tcrminada en 6ltima instancia por la estructuro eco

nómica de aquella: "El conjunto de estas relaciones de produc

ción ccnst~ t11yt:' la ~t;t rnctura económica d\ la sociedad. ü ~ea, 

la baso real sobrc la cual se alza una superestructura jurídi

r:i y politic:a, y a la que corresponden formas determinadas de

la conciencia social". (133) "En consccuC'ncia, la moral, la -

religión, la mctaf!sica y ~ualquir otra forma ideológica, y -

lns formas de conciencia que a ellas corresponden, no conser-

~an sino la apariencia de autonomla ... ~o es la conciencia la

que deternina la vida, sino la vida la que <lctt•rmina la con--

cicncia". ¡1:;4¡ Es decir, no es la supercstruct11ra la que de

termina la estructura, sino al contrario. Pero, de acuerdo a

''la concepción n:itcriali~ta de la 11istori;l, el factor qt1c es -

J~torminante en ílltima instancia en la historia es la produc-

~ión y la r~¡•roducción de la vida real. ~lás no flle afirmado 

,i.1más ni por .'larx ni por mí". (135) Así", pues, no es Ja es· 

t :· 1.1...:tura {'( rn-1fn':'lica el único factor quC' ""·01Hlir..:1nna la obra lle.' 

arte; la •·.tplicación sobre ésta dl'hc Cl>n~idcra1· todos los !ne· 

t<)rcs qut~ 1nf l11;·r.'n en ella, entre los cuales la estructura t.·c~: 

nónica •;er:i ,.¡ iactor determinante ~;ólo en última instancia. -

!'leianov, pnr •;11 parte, veía "entre la realicbd económica v _•l 

(\;.',) ~\arx, C:;irlo'-, "Para la crítica de ln cconomfa política", 
(r;mpi lado !'ll r.scri tos sobre arte, Ed. Ft1tt1ra, lluenos Ai-
res, p, .1.:1, ~· 

(1~·1] ~-\arx, Lilrlos y l:n¡:els, Federico, "1.a Tde0log'ia Alemana", 
op. c i t . p. 29. 

( l:F,) Ln¡~el~,, ¡ .. ,\erico, "Curta a Joscph llloc.h (Zl/TX/1890), o 
e i t. p. ~1·1. 
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arte, como mlnimo cuntro elementos intermedios: lns rclQcloncs 

entre las fuerzas productlvn~, el rEgimcn socinl y pol[ticu re 

sultantc de ellas, In pslcolo~ln del hombre que vive en tal ~o 

cicdnd, finalmente ln~ iclr,nlo¡,bs '\llC lo 5olicitnn". (131i) 

2.- Entre las obra'.; <le arte )' la c<.tructura ccon<5mica '"' 

establecen un conjunto de factores que llt'gan a jur.ar, sobre -

todo en periodos hi,t6ricfJs rclativ:11~•'llte corto~·., un papel tan 

importante corno el de 6~tn. Adcm~s, 110 c·s ¡1osil11r c~¡,er;1r t111:1 

correspondencia exacta entre el dc<.:>rrol Jo estr111 turnl y el de_ 
sarrollo superestructural; rnfis bien é~.:te t ien.J,. n aJoptar desi_ 

gualdades y :i~Zaí~tJt.:os, qu,. per;;lit(·n halil:1r Uc 11n "d('~arrollo

,\esigual" di; la pro•lucci6n superp:;truct111 <1 en 1 ''lación a la 

¡:roducción cstruct. ural. t\l respecto, F.rq~t·l s ,1¡q1ntó: "Cuanto 

n.Íó lejos está el c:impo <j<Ie inda;~anos ,lt•l econónico r m:is cer

('a del campo idcc.·1ri;~ico p11rar.1cntc abstrnct1), tanto r.'\:Ís cncon-

·rare::ios que aqw21 ''ll su desarrollo revela elt•mt·ntos occidcnta 

les, tantn más su c11rva avanzará en :ig-:-..1.p,. Pero 5i usted --

tra:a el ''I~ medir, •le la curva, \·erá qu" cuanto Más lnr¡;o sca

el pcríodfJ r·_onsi•J,~1ado y cuanto r.\:'i~ }:r;\nl\t• 50:1 t:'l campo trata

\l'J tantq n.1-:-, cstt· rJc discurrir:i 1lt\ tn;uH·ra aproxi1:1:-i<lamcntc P.'.1. 

í)1.r11, al t:nntr:1rio, es -

1~\·1dent1_: que cu.1n1r1 11ás corto sea rl p1..·río1lo consirJ.:rado tanto 

c,:h •.11 <·je 1,edio ····apartará del paralclí'1no con el eje <lcl de_ 

;,1rrollo cconóni<.o 1· tanto nás encontrarc·mos los tales f"lcrnc11-

:05 occidentales. l.n "~ª" circunstancia~, es evidente que 
1~";0~: elerricnt.os accidentales arJquiC't"<•n un \ralor tnn dt•terminan~ 

·~c.· como ln~, elcrnentr)s, histórico:.::;, r•cn1H''n11c:0Msociales 1 t1c for..Jo. 

l'i~·1drJ por Hic:hanl, An<lré, ~,-. c~~_::_J _ _c~1 51!..E..-U'..i. l:d. HIDE
BA, hucno5 A1rc5, ,~, ... ~,p. -4C. 
Lnpd~ ícclr•rico, "C;irt:ial1l'in: SL1rk<'nhur~ (25ít/\!194) 
en np. cit., p. 59-(ili. 
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3.- El artista es, esencialmente, un ser social que de -

una u otra manera percibe las influencias del medio social, -

las asimila -aceptDn<lolns o rccha:ándolas- y las transforma, -

en la es:cra supcrestructural, en otra realidad: una rcali<lnd

art[stica, En este proceso de percepción, asimilación y -

(re) creación entran en juego 1~ul ti tud de factores, pero no-

es posi~lc partir <le la existencia ni~Jada del artista como 

"~er art:íst. lco 11
: "El marxismo ... concibe nl artista comn el in 

divi1l110 ~ocial por excelencia, quc re1ínc 'la totalidad de las

:::ani íc·0 1.1;:iones de la vida' rnarx) y da expresión a la concicn 

ri:i de una ~,ocieda<l". (138) 

~.- La crítica artistica debe ser considerada como un 

proceso que implica la descomposición de la obra de arte en 

los div~rsos elementos que la componen y su anllisis por sepa· 

ra~o, p3ra llegar a una integración final. ~ste proceso e~ -

~vi¿entc~e11tc t1n 11roccso <le abstrncci6n, q11c e~ la manera nor

::.al en la que el ser huJ:lano aprcn<lc la realidad, ,. parte sicm

¡,r'! <le la C;hra concreta; este punto de partida produce una 

1 rl~cra iJ:l~rcslón suhjctiva, pero a través del an5lisis de lo• 

":11·t0rcs q1H' !1111 inten·enido en la ohra, el crftico SC' va fe 

"'n'L 11n ";;u:;to'', que Sl' cotnplr ta al volver de nuc\'o a la oh " 

:,(-tt'f.;¡ 1+1"Jn t1n,1 cnpacillad lle crJmJ)rcns i6n f\lle ya no se has~ .. ;(j 

'" l:i i:'.prc:;i6n Sllhjl'ti\·a :;ino <'ll datos y est:ulos objl'tÍ'> 

;,ri'ífir.:Ds, c<>nstntables. "El f~usto, puPs. t'S un punto dt: 

!l•¡;-;·h y no 11n punto de p;nti.la: acornpalia a cada momento 11« 

>1 i;·,. 1.1;>aci6n y se desarrolla con el desarrollo de ésta".( l.i9) 

"1.1 :«in to de 1 lc¡:;ada de la crítica l'S el juicio de valor (que

,_,,,,, _i 1\c con el gusto, tal corno Jo lll'mos defini<lo), flicho ju.!_ 

e in, rttedt• basarse s61o en la mayor o menor val i ele: ck la rt· 

' 1 H i 1• ',:ir d , ,\ n d r é . , o l' . e i t. p . ·l l • 
fl/i; ');¡linari, Carlo., lntroducci6n a Escrito~ sohru nrtc, -

"P. e i t., p. 1 fl. 
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presentación de la situación real que la ohra de arte es capa: 

de comunicarnos". (140) 

S.- No es posible establecer con precisi6n rigurosa lo•

límites de los diferentes factores, elementos o variables q11<·

componen la ohra de arte; sin embargo, a riesgo de esquemati -· 

zar~ pn~rra pl1tr1tca~sc q~c todo~ ellos quedan comprendido~ l'Tl-

cualquiera de las siguientes variable·¡ artísticas: individ11;1-

les, -::ontcxtualcs, ambientales e in,·.trumentales. Las prinlt.'ra·, 

•e refieren a las caracteristicas personales del artista, 4ue· 

caen pr:i!"t icamente en el canpo de la psicología; es obvio q11c· 

,_.¡ ¡;i:nio individual "no lo hace todo, pero facilita grandencn· 

t.e la adquisición de una C?nciencia" (141), porque si "una 

nbra refleja la conciencia de una época, hac:e falta una perso

n:ilidad para ,;;..presar esta visión del mundo". (142) Las \"ari'.!. 

hles contextuales son las que se refieren a las caracterfsti-

'ª" es :ructurales del perío<lo hi ~tórico en r¡11c surge la obL1 -

;e art~; en pocas palabras, son factores sociales y politicos-

_'-on 1-1·~ d,_·terninantcs, en Gltina instancia, <le los princi:'J

: _, ra·;¡;· ·.•le la ohra. Las v.irtnb\e!:; ar,híentales son estrict'' 

·-._·:-.:e '.'->'l'."'rPstrur:turale'->; tiPn~!~ q11e ver cun el metlio ambie~1tt: 

.tr~Í~tir:i~, l:1s c11rrienr,,,; arti~;ticn-itlcoló~~icas en. bog:i. Pt .... -

rir.-1lr:v_:11•e1 las variablt•t, instrtJ!'1í~lltale5 o tr-cnicas, se rei.C'· 

{en a lo·; eler-•·:itos d" c;ir.íctcr t&cnico a disponibilidad 1':1 ·..:ri 

momentc; dado y tcndrfan mayor relevancia en el aSpccto forr;.ii~ 

de la ohra de arte. 

t>. · El muralism0, como corriente artística en }léxico, '.'..~e 

tuvo ~ohred!!tt•rr:iina<lo por variables que, en conjunto, pucdt•n -

(140) lliirl., p. zo. 
(141) Hi~·hard .\nclré., op. cit., p. 41. 
(142) 11,>id., p. 42. 



definirse como contextuales. La <letermlnnci6n no es s6Jo, cn

este caso, en última instancia, sino. que las variable~ contex

tuales, la situaci6n socio-política del México ¡Hern•vol11i:ion:i_ 

ria, revolucionario y posrevolucionario, influyeron c·11 forna -

<lirecta más que ni11¡:C111 otro tipo de variables. El ¡H·rír.do lli'.'. 

t6rico comprendido pr,r PI 11111rnl ismo, es una nmplin '.U<:r·,;i(1n dr~ 

acontecimientos socinle'.. y políticos tic prie1t'ra n•q~11it1J1l: Ja

penctración masiva del í1•1p(·ri:i1 i.smo, la re:~~c.:i6n dc::1ocriit i1.;1- -

liberal ante ella, I¡¡ revol11ci6n, el surr,it'.1icnto de un 1':.ta1lo· 

ele corte bonnpartist.a, la instit11cionaliwción posrcvolt:cit1na· 

ria, el car<lenismo y el au¡~c del bo11n¡1¡¡rtisr.10, la n·in:.tituci"1, 

nali:ación poscardcnista, el desarrollismo, la nueva penetra-· 

ci6n imperialista; todo ello en Jos limites nacionales. ,\ni

vel internacional, los acontecimientos nn son raenos importnn-

t es, aunque de rcla ti \'amente menores in f 1 u ene i as: 1.1 re1•ol u-- -

ción rusa, c:l surgimiento de la lll Jntc•rnacio11al, 1:1 crisis 

económica, la expansión ir.ipcrialjsta, los ptoc.cso~; Je ?toscú, 

la guerra civi 1 cspaf1nl'.1, el ascenso <h-1 fasci~;mo, la ScgunJa

Gucrra ~·lunclial, la revolución china, ln revolución cuh:111a ..• 

Toda época histórica crea a sus gra1hks hot:ilncs, y si no lo.; 

crea, los in\'cnta. A nivel artístico oi:urrc lo mi:·J\¡0; el ¡ieR

ríodo posrevolucion~1ric en (•1 art<• lf.-n'ln ncce;:-;i1 . .lt1d dt ):r,1,1,l1:·:• · 

artt~,tas, en justa corrt!~·,¡101~1.lencia con la f,r;t11d('·:.1 c:~t f'\11._:11ral 

tll.'1 período. Toda f·poc:• :1rtí1.ti,:a tH'Cesita clP ¡'.r:i11cl<".' :1rti:-.· · 

tas; y si no Jos t•11c11entl<1, los, i1t\'t'nt~1 tnrnhi(.n. 

7 .- lle to<los lo:. acontecimiento'.; pol ítico-'.'ü( i<1lc" (e:.; 

tructuralcs) ocurridos c11 el período histórico en el qu,·· "·•r· -

~:e, se dc$arrolla y tc·rmi11.1 c;l muralismo, los 11adon;1l•" 

ron, induclahlcrnc11t•., los que miís influyeron ~n él, Pe to-.!11:' 

In~ acontecimienlr, .. nac:io11:ilt'S, la rc\·ol11ción ll\l'Xtcana r :-.u,; 

sec:11elas fue sin 1l11rl;1 el rr..1:-. importante para la llL~l1'rrii11;ición-

1lc las caractcríst ica5 del rnurnlismo inc:dcano: "!in Mlhi1:0 el -
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muralisr10 nació como consecuencia de la n•1•nl11ci6n de 1910 y -

se aliment6 <le las reivindicaciones socii1lr"; que fueron sur--

gicndo en los subsecuentes movimientos l'l'Vt1l uciona1·ios que 

plasmaron sus principios en la \.arta Poi it lr:a de 1917. Su ori 

gen es emincntc~1cntc social, pero a s11 vi·:., recobra sohre la -

sociedad prcs<'ntando pasajes de Ja histori:i de tléxico y esce-

nas colectivas con fine~ tendencin~n~ tlt• t•x:lltaci6n de lo incl[ 

r,ena, de lo popular, y de ridic:11li;,;1ci;í11 de todo lo que procp

dc de los círculos conservadores r de !ns porlercs dictatoria--

les''. (14'í) "Tanto se ofrccfa por dcci r y cr:in ya tan amplios 

los medios tradicio.iales que, sin preoc11parse prinordialmentc

por cuestione~ técnicas o esteticistas, lo• pintores dcdicáro~ 

se a expresar el nundo recién descubierto por ln Revolución. -

Esto es lo sinRular de tal obra: decir la realidad esencial y

pr0funda, y no la exterior y documental". (1·1·1) "Sin la Revolu 

ción ~cxicana la pintura mural no habrfa cxl1tido -o habrla si 

.lo muy distinta". ( 1 4 S) 

8.- Pero la rcvoluci6n mexicana no sólo lnfluy6 en la t~ 

m~tica y i:J contenido de la pintura mural ("el tema revolucio· 

(1-13) 

( 1 ~ ~) 
( 1 1 s) 

~·!Pn·li"ta y :;Gñe:, Lucio., Sociolo<'fa dcl Ar~e. Instituto 
,h: 1 r""''.; ti ~ne iones Socia les;··n:-;.\:.( ·)f(:;:Tc--0,-f<J02, p. 2 i 3. 
t:ar·!c,~a )' ,\r~;:ón, Luis., Op. cit., p. 20.1. 
l'a.~, nct:ivir,, Op. cit., p.~. Octal'io l'a:, sin cmbargo,
cnci,-,ntra '1"~ una variable que podrf:11•1c>s llamar amblen-
tal !!Je tan determinante como la propia rcvoluci0n en el 
nural1'>t10: "L~ pintura r.n1ral ncxícana C'l el rcsu1tad0 
tant··· Je! canbio de L1 conciencia '.d1ci:1! q11e fue la !l.e\'o 
luc1rn1 ~·!Pxii::~tno cono r.l camhin de la cnnciencia c~tftic;-
1p1(• :1H.' la r• .. volución nrtística euro¡'t':1 dc·l ~i~;lo XY". 
( 1 b i ·' , . l.•, e vi el ente , r. o oh o; tan te , q 111• l' ·; tos fa et o r t' s se; 
pere··.truct11ral~s influyeron m11y ;><>ro f'll el desarrollo .·:
\Jf'1 r.11raii·~r·1r;, como lo prueba '.:l ¡1h:11idonn voluntario dc
di f1)1 •:nt.1\:, (: .. 1rric-ntes europt·:1~ :..,or part1_• de los artistas 
in·x1·:in0•;: r)i~·cra lle¿;ó a ahorii:-ur dl' •.1_1 ¡1eriotlo cul,lsta 
y no t·av n:i·l;i en su obra po•;'.er1 1·: •¡11<' :10 confirme esa -
aho1í\i nac i Ílr¡. 
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nario de una pintura no Ja hace por el lo revolucionaria" ( 146): 

el mismo car&cter mural <le la pintura posrevolucionaria es una 

consecuencia de la revol11ci6n. El pcrfodo se caracteriza por

la irrupción violenta de las masas; en mucho tiempo las masas

campesinas, obreras, pop11lares, son los principales protagon1s 

tas de la escena nacional. El artista, el pintor, se sentia -

obligado a la monumental idad, al gig~ntÍSl:i·J. Era prlicticamcn

te imposihle que una obra no muralistn hubiese surgido en un -

contexto histórico en el que las masas no han sido aplastada9-

y en cuyos resultados se hallan visibles muchas de las reivin

dicaciones de éstas. La monumentalidad de la lucha de clases, 

rn su climax durante la revolución y con importantes rcpuntes

cn el periodo cardenista, obliRaba, en el terreno art[stico, a 

una correspondencia formal-. Esa correspondencia fue también,

en la pllstica, una pintura monumental, gigantesca,epop6yica:

la pintura mural, una pintura, un arte, que quiere llegar di-

rc:ta~ente a esas masas de las ~~e se siente redentor, o cuan

<!n 1e:-.os sen•idor. Cada época histórica crea, finalmente, su

rro:i1 o arte; y si bien no es posihl~ cxry1icar "a Shakespearc -

":· '.i,:i:c el comercio inRlés del siglo X\'l, a \'oltairc y Dide-
rr¡t ;>01· la revolución inclustri.al del s'.r,.o XVIII" (147), es -

cl.1ro qt11· el muralismo racxicano sí se explica, esenci;1lmente,

por la rcvoluci6n Je 1910, y toJo lo que ella implicó. 

•),- El c¡e idcol6cico fundamental de la revolución fue -

el va¡;o, impreciso y co11fuso término de nacionalismo. !\ajo cl

nacinnalismo se cohij6 desde el ala jacobina del Congreso (an~ 

titU)'"rit.e tic 191'7 hasta la reacción hucr~ista,"tlcsde el nuar·

quisn,1 florcsma;:on1sta h;,:;ta el sociali-1:10 utópico de Carrlllo 

Puerto pasando pür el :apati!;mo y el vi 11 ismo; h;1 justi ficudo-

(14G) Cart!o:a y Ar•q:6n, J.uis, Op. cit. p. 2Hi. 
(14i) Richard, André., Op. cit., p. 40, 
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oficialmente desde la expropiación petrolera hasta la repre

sión al movimiento sindical independJente, desde la creación -

de la cnt hasta el apoyo militar al "charrismo" sindical. y 
;i bien la revolución careció de un prnerama y fue más bien 

una "revuelta naciona.lista y agraria, no fue una revoluc 16n 

ideológica" (1481, en medio del caos i dcológico y políticn 

-mezcla arnorfa 1lel liberalismo hurgué:;, del agrarismo prccolo1!1_ 

bino, del socialismo utópico, del anarquismo a la mexicana· 

en que se debatió el movimiento revoltl<'ionario, una ~ola dí rcf 

tri: permaneció incólume: el nacionali·;mo. El nacionalismo t'S 

:interior a la revolución, y se exprc''" fundamentalmente en l'!

l1!rreno literario-artístico; siuee 01·i¡:inalmente como una rea~ 

cilín ante la vergonzante coloni ::ación c11ltural que alcan:a s11-

cl[max en el porfiriato, y se mnnifi~cta co~o la vuelta, la 

exaltación, del costumbrismo y tradicionalismo nacional. Sin

cmbargo, en el transcurso de la revolución, scr5 tornado como -

bandera politica por las diversas fraccione~ en pugna y alcan

:ará, transformado, el rango Je doctrina idculógica oficial -

,tcl Estado posrcvolucionario. 5e postula ir"11lícitar1cntc ui:1 -

Joble identidad: extranjerismo o imperialis~o = porfirismo; n! 

cionalismo = revolución. La revoluci6n es al porfiriato Jo -

que la penetración impcriaJi,.ta ('<;al nacion:ilísmo: su opm•,, __ 

to, su l'ontrario. Y a falta d" 11na ideología más definida, el 

nacionalismo se vucll·c la rclig16n oficial. 

10.- En todas J;I'.> •;upcrc,,tr11ctura'.;, la nueva religil\n 

oficial se convierte en la cxpr<"s ión má\ acabada de la rc·;,;l11-

ci6n. Esta se refleja, se expresa, se rnanifi~sta, en el arte

como la vuelta a los origen~•. a lo nacional. En la literatu

ra, en la música, en la pintura, 1;1 a<>irnilacirín oficial <lcl na 

cional ismo -y el consec11cnt1: apuyo a Í'.sle que implica- hace 

( l ·18) l' a:, Oc ta vi o, Op. e i t. , p. 3. 
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que el nncionnllsmo se convierta en el rasgo distintivo del p~ 
r[odo artlstico, Sin en~argo, e~ en la pintura -y mds espccf· 

ficnmente en el murnlismo- donde mis se asimila, se desarrolla 
y se agota el nacionalismo. No ~e trata de una mera adapta

ción nccánir.a y oportunista del rinralisr:l') a la "ideología" 

oficial; el murali~mo descuhrc y propone sus propios postula-· 

Jos y su prnrirr din:'ir!ic:i n;icivnaJ istd, ~1ue sOlo form3lr.ientc 

coi11ci~Ic con lns r·nnccpcioncs cstat~lc~. El nacionalisno ~\1r~ 

list:t no es sólo una vuelta a los orí¡;cnes ni la exaltación <l(• 

lo "nacion:il" en abstracto: es esenci;1lr:iente la i<lenti ficaci6n 

Je la nación con el pueblo y la de 6stc con las masas explota

da~. En el nacionalismo, ~ncontrará el muralismo la fuente -
inaso:able de su t<'r~ática y contenido rc:•:olucionario. El ci-

~10 se completa y se cierra, Al nivel dC' las artes p15sticas, 

ld igu3lda<l se vuelve: rcvnluci6n =nacionalismo = muralismo. 

11.- El muralismo se convierte asf en algo mis que una -

pintura q11c en lu¡;ar de caballete se realiza en muros, en algo 

~5s que una corriente art[stica. Habi6ndose originado en la -

·':ir<·rcstrunura artística, ~u asimi 1aci6n y adopción ,Jcl nacía 

n:disno le hace trascender rá;iidamcntc la esfera del arte para 

ir:scribi ro;e tambil'n <'n la ~upercstructura idcol6r,ica y polít.i

::t. La identi ficad6n de ¡,:1cionalismo con masas cx¡>lota<las, -

llev~ r~pi<lancntc a }a n<)Ci~r1 de 111cha ele clase~ y 6stn, a ~u

\-~:, a l;i rH•cesid:td lle la a(1unci6n <le un conproialso que a \'C-

,:¡·~. ('5 t;in pu_iantC" •pie se l l~va hasta el plano extra-artístico 

'iin·r;i, S1q1wiros1 ,. inclu•:o el compromiso cxtra-artfstico 

-1•:/a a pC'~ar más que el puramente artístico (Siquciros). ~l11-

;--;,,: ~~.1~1c si~~11i:-1cn 11acionnlisrr:r>, si. Pero el nacionalismo llc-

·:-~c) :-l ~u~ l'X'~rc::.a~:. ccnsl'.:tJ(·ncJaS. El rnuralismo es la cxpr~~-

-;ón final, mn~ acahada v con~ecuente, del nncionali5mo, e~pr~ 

: :ón ouc el f ~,tadc1 no poJ!a a:.ur.;ir, pese a rrJconoccrlo como su 

.Jcolo~[a oficial. 
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12.- El muralismo es, así, un arte de compromiso, de ten 

dencia, en la acepción menos peyorativa del término, tal cnmo

la entendía Engels: "la tendencia debe surgir de la situacifin-

y de la acción mismas, sin que se haga explícitamente refcren

ci~ a ella, y el poeta no dehe dnr al lector ya acabada la fu

tur~1 :;olución de los conflictos socialrc::. 11ue descr!.be". (1'1~)} 

¡:,,también, según !óngel~. un arte realista: "Realismo si¡:nifi

c1, según mi modo de ver, aparte de fidelidad en los detalle~, 

1rrroduccl6n fiel de caracteres tipicos en circunstancias tipL 

, 1<", (150) Un arte realista que s6lo for7.osar.1ente ¡rncdc enea 

1ar -pese a los denodados esfuerzos de un Siquciro:;, por ej•:!'.l

!'lo -en los confusos esquemas del realismo sncial i ~;ta, que "no 

'"' realista y menos aún so~ialista". Un arte dl' tendencia que 

,,ólo cuan1lo se vuelve panflctario se convi•.!rt•· en l(~ndcncioso. 

l l riuralismo, como expresión m(Js acabada del nacionalismo, es

!"'' 1leiinici6n una pintura de compror.iiso. 

15.- El naclonalisno que envuelve a la revolución hace -

: . ·.'~le al muralismo. Pero en JUSta correspondencia, el mura-

: ; · -·") :,;1"·1' posible ':l desarrollo total ·en el plano .1rtístíco, 

c·n t.into q11<' era el (mico en el 4ue podía desarrol lar~;c >•n pr::_ 

li~rc par~ rl Est~d0 posrcvolucionario- del nacionalismo. \~~ 

la revolución de 1~10 -y sin su carga nacionalista· qui:ft ~n -

hu~icra surgido el murnlismo; pero sin Este, qulz~s. el naci~

nal1•mo no huhicr~ llegado hasta nuestros J[Ds cbno iJco!~~ia-

0~·1c1al. Es que el nacionalisr.10 11e\~ado a <~u-.. ültima~ cor.~:c:-

cuc11l..'.1a<i. en las (ot1dtcion!:S sernicolonínles dn~ ~féxit.:n, it:qdlc;.! 

ne~:t··~.lrl~tnentc• el •,r;cialisno: no e~; posihl(· p1..·n~ar t.·n un d·~: a

rr,'11l1 f'l0nlln1ico aqtóno1:10 e lndepl'r.t11cnte en ·tos lltn1tc'' .rc1 

(1-\•l) !11}:<'15, FC'dcrico, "Carta" 'linn" K«u\'..k)' (2h/Xl/18B~,J",
op. e i t., p. 1 n. 

( 1 Sl1l l.1q~<'l s, íeder ico., "Carta a Maq',arc t Har\..ncs~ (r1bri l de-
1.JHR)" en op. cit., p. 13S. 
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cnpitalismo: la Qnica posibilidad de desarrollo nacional estr! 
ba en el rompimiento con el imperialismo. Por eso la ideolo-
gfa oficial nacionalista tuvo que intcrrwnplrsc y vaporizarse

·a "medio camino; por eso tuvo que han:rsc vaga, confusa y ac:1r-

tonada. El muralismo, pese a sus vl~iones maniqueas y·~eform! 
d:rs por la lente estalinista., plant•:n en su pintura lo que ei

régimen mcxi~ano jamás podrá real! znr en Jos marco• del caplt! 
talismo: el socialismo, consecuen~ia final del nacionalismo en 

un país cupitalista dependiente y sunicnlonial corno México. 

14.- tntre el nacionalismo del muralismo y el nacionalis 

mo oficial-o lo que es lo mi,;rio: entre el m11ralisrno y el Esta

do- se establece así una simbiosis. SI la revolución mexicana 

es un proceso <le revolución permanente inacnba<lo, si es una re 

voluci6n interrumpida, el nacionalisrao -elevndo a la categoría 

de idcologfa de la revolución y del Estado emergente de ella-

es también una ideología interrumpida, fragm~ntn<la, confusa y, 

por lo mismo, vacua: es un nacionalismo interrumpido. Pero -

esC' nacionalismo, como ideología oficial, necesita dcsarrollar

SC', cxpandcr~c. El Gnico lugar donde puede hacerlo sin pcli-

gro para el ~staJo ~cmi-nnrinn~list~, e~ en el arte. Y si ap~ 

rece una c~1rriente ;lrtística que lo po~;tt1la implícitarncnte, e!!_ 

tonces el l.<tado no sólo debe pcrraitirJ3 sino aun impulsarla y 

convertirla en arte oficial: "el jo1·cn Lstaclo revolucionario -

necesitaba de una sttt'rtc de l<:>¡;it.imac.611 o consa¡;raci6n cultu

ral ;,y qué mt'jor consagración que la pintura mural?". (151) El 

muralisno, por su parte¡ necesitaba del espacio físico para d! 

s:irrollarsc, espacio que sólo podría ¡•r<•po1c101;a:lo el [5t:1do. 

El n:icionali<rno oficial necesitaba tkl nacionalisr.1u muralista

por razones idcol6~'.icas; éste necesi ·_;,\¡a de ar¡1J6l í'ºr ra:oncs

ob\"ias. Pero si a l¡:uicn fue oportuni:.ta, ftp; ci Estado: el rn!! 

ralismo no buscó los muros oflcialc,.: í··;tos In buscaron a él. 

(151) Pa:., Octavio,op. cit. p. 4. 
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15.- El carácter revolucionario del muralismo no reside

únicamente en sus temas y contenido; si así fuera no podría h! 
blarse de caráct=r revolucionario. Tampoco en sus formas y/o

innovnciones instrumentales. Su carácter revolucionario se d! 

riva de su consecuencia y su dinámica internas: el hecho de h~ 
ber planteado la meta socialista a la que conduela por su pro

pia 16gica el camino nacionalista. Que se haya planteado bien 

o mal, esquemática o no esquemáticamente, m11nlquea o dualist:'
mente, ello no le q11ita 511 ~nr~cter rcvolt1cionario al muralis

mo. El carácter revolucionario o reaccionario del arte no con 

siste en que incite a la revoluci6n o a la reacción; fisto co-

rresponde a la superestructura estrictamente política y puedc

ser un buen parSmetro para catalogar a un partido polltico, P! 

ro no a una corriente artística o a una obra de arte. El ca-

rlcter revolucionario está dado por las condi~iones en las que 

surge ese arte y por su conciencia interna 1111tc esas co.ndicio

nes. Por eso no se puede acusar al murallsmn dr no tener un -

carlicter revolucionario porque "no se hi :.o In revolución por -
lo pintado en los muros'' (152), o por haber ~ido patrocinado -

por un Estado que había dejado de ser revolucionario. No pue

de hablarse, en sentido estricto, de un arte revolucionario, -

porque entonces ~e estarfa hablando m5s bien de un arte panfl~ 

lario. Nn ~~ po~thle igualar la agitación con la pintura o 

identificar una barda con con5i¡:na5 partidarias con un mural:

pertenecen a s11pcrestruct11ras diferentes y deben perseguir ob

jetivos diver~ns, sin que esto niegue, en última Instancia, 01 

car5cter pol(tico del arte ni el carlctcr artfstico de la poli 

tica. El mural ismo fue el arte de la revoluri6n mexicana y co

mo tal asimiló y desarrolló hasta sus última~ consecuencias -

sus po,;tula1los revolucionarios del momento: he aqui su carfic-

ter rl'volucionario. 

(152) Cnnloza y Arag6n, lluis, op. cit., p. 22!'>. 
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16.- De Orozco a Siqueiros pasando por Rivera, hay una -

notable evolución del muralismo, que.no tiene nadn que ver con 

la cronologla (todos fueron contemporáneos). La de Orozco cs

una pintura que plantea situnciones y busca alternativas, dem! 

siado impregnada, ann, de ln solución misticista, metaffsica,

individual: ln solución es ln revolución en general. Es el -

pintor del espiritu revolucionario, del nmliicntn revoluciona-

ria, influido por variables <le carácter contextual, pero tarn-

bién, en :;cguntlo lugar, por factorc~ arnliit:ntalcs. Su comprom~-

so llega hasta su pintura y '.;e retrae en ~11 vida extra-art.fsti 

ca. La pintura de Rivera, no sólo plantea las situacione'.; si-

no que también ofrece alternativas aunque é~t.as se queden en -

generali.des ¡ sus soluciones son claramente r.ocialcs -no metafí 

sicas-, y, más aGn, socialistas en general: la soluci6n es la

revoluci6n llevada hasta su consecuencia final, el socialismo. 

Es el pintor de las masas revolucionarias, de Jos protagonis-

tas de la revoluci6n, influido adern5l de las variables contex

tuales, en segundo lugar, por variables individuales. Su com

promiso abarca no sólo a su pintura sino a<l~n5s a toda su vida 

extra-pictórica, dentro o fuC'ra de un partid<J político, Su 

obra representa el clímax del naciorwli•;rno y su mejor y más 

complcln cxpresi6n artística. El arte de Siquairos no s6lo 

ofrec" 11lternath·as 5ino que ('.·.tac. '..nn en concreto, aquí' y nhsi_ 

ra; su~. ~•oluciones no sólo ~.fin soci;1lí~.ta•. <:11 f~CIH.:!ral sino in· 

cluso ·;i111 part.i<larias: la sol11<~i611 .,., t:l l'artirlo Comunista ~lc

xicann. Es el pintor de la,; posilii 1 ir.la11':s ,Je la rc'\'olución, -

del futuro revolucionario, inrlui1l" ¡inr varial•lcs tanto 1·vnle!._ 

tualC'~ como instrurnentalcs t·n "u p11w;ta en priict icu tlel 'rea-

lismo socialista'. Su- conpror:iiso i1wl11re no ~;6ln !;u vida C'X-

tra-art fst ica, -además de s11 pintura , '.• i 11ri el ~ompromi.so par

ti1lnrl o, que pone a su ohra art Í!,l ici al :.e rvi<:io tic la polít_i_ 

ca 1!1!1 partido. Su arte trata de volver'.><: ;irtp parti1lario, rai 

litnntn, panflctario¡ afortunadnmcntr:, t•n v,(,¡1eral no lo logra. 
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Siqueiros es un artista, a pesar del estalinismo. 

17. - Por otra parte, la evoluci6n artrstica y política in

dividual de cada uno de los muralistas tiende a seguir el mln

mo esquema: la primera pintura mural de cada uno es siempre ef 

perimental, de tema abstracto y a veces metafísico, sin una -

clara vinculación con la ~ituilc.iúu que les rodea. En adelante, 

el arte se vuelve más y más comprometido, más influido por el

contexto, más imp:egnado de nacionalismo -segdn cada uno lo -
siente y lo entiende-. Finalmente, las Gltimas obras de cada

uno se vuelven comerciales u oficialistas, negándose as[ las -

etapas anteriores. En los tres maestros el esquema puede red~ 

e irse a un simple: origen-_esplcndor-decadencia, fl"rfectamente
bien marcado. La vida política<\<' cada uno,tamhié,n ¡irr.,senta etapas 

bien definidas que van desde un origen no muy claro hasta una

oposición más bien conciliatoria con el Estado, pn•ando por -
una etapa intermedia de oposición crítica feroz ~on el mismo. 

18.- F.l carácter compront·tido del murali~m0 mexicano q11e 

lo convierte en arte de tendencia, no se debe exclusivnmPntP a 

ia importancia del nacionalismo cnrno 'ideología' oficial d" Ja 
revolución mexicana. T;irnhién in(J11ycn dcterminantcmentc en 

ello los antecesores del muralisrno. La caracterfstica mds re

levante de dos de los mlb importantes antecesor•·',, Goi tia y I'~ 

sada, fue justamente el compromiso artístico y extra-artistico 

de su obra con las inquictt11ll·s y luchas popularc•;. r;oit.ia e>

el pintor que se incorpora al ej&rcito villista para ver Je -

cerca la revolución¡ rosada es el grabador para qui~n sus can~ 

cimientos artisticos son un nie<lio de hacer politica en favor -

de las masas. En ambos ca\os, el arte no se entiende si no es 

en función de la lucha popular, de las masas, del comproniisc -

con ella~ untes que con ln! musas o con In in•piraci6n. El ar 

te inml!clintnmcnte premuralista tiene un clnro contenido de el!!_ 
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se en favor de los explotados, que niega con su práctica el ªL 
te por el 11Tte porfirista -que también tiene un claro conteni

do de clnse de sihno contrario. El muralismo es, así, la ex-

presión ncnbada de esa tendencia, es la fase desarrollada de -

ese nacionalismo implícito y balbuciente que ya impacta a los

artistas plásticos previos al muralismo. 

19.- El fin del murallsmo mexicano es el fin del naciona 

lismo oficial. La veta 'idcolór,i 'ª' que zc:;tuvc a lús goo1er-

nos post-revolucionarios, hnse teórica del bonapartismo mexic~ 

no y pilar programático del partido oficial, tuvo su auge en -

el cardenismo, a partir del cual comenzó su lento deseaste. 

Desde entonces, será lugar comOn de discursos oficiales e in-

formes de gobierno, pero nada más. El muralismo explotó esa -

veta hasta su agotamiento; expresó en sus obras todo lo que el

régimcn dej6 ele hacer a partir de Cárdenas y plantc6 en los m!:!_ 

re; el tipo de país que hubiera sido México si el 1H1(ionalismo 

se hubiera llevado hasta sus últimas consecuencias, es decir,

si la re\·oluci6n no se hubiera interrumpido. El mur;Jlismo di

jo todo lo que podía tlccirsc ele ];1 revoluci6n y sus secuelas; 

no ciaba para nás, ant '' un contexto, ante una real id ad socia1 y 

po1ítica, q11e des<le 1'l19habL1 <lejado de ser revolucio11aria. 

1:1 •.ll:.~~-\!!·~·.::; n:icio11.1l ista se t•xprcsó hasta sus palabra-; finalt'~' 

f'n 1oc; 1n11i-n..;; llC'sp111-.·~, no hahía má5 que decir. En real idnd, -

el nacional i;;no ofi, i:i1 se a¡:otó en la práctica desde el cnrclc 

ni.sno); ln que qucdri .1,_.~pt1és fue la explotaci6n rct6rica con r.!.. 

ne~; den:1t'.6~icn~ ~1,. "'1'.~ :tctos, desde larcvoluci6n hasta C:írctc-

l' .. '1~, cnn el E~>t.ado co1:;0 usufr11ctuario. El nacionali!)mo mura--

] i,;ta, ron st1 prnpia dinámica, no se agotó sino hasta mucho 

•1•"'P"Í•:.; pero Í\IL' •;6lo t1nn anticlpaci6n de lo que habrfa de 

c1c11rrir con<'\ naciu11:1lismo retórico oficial: hasta la fecha, 

lo:; di:.c'11r·;o,; ,1fi.:ialcs suelen recurrir al naclonalhmo, pero

CH1,t \'e: es m:is rcd11l· ido el espacio de mnniobrn ante unn real,!. 
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dad de creciente dependencia hacia el imperialismo. El nacio

nalismo, como proyecto oficial, que implicaba la ilusión <le 

una economia mixta, de un desarrollo interno fuerte, de unn 

tercera vía "ni capitalista ni socialista", termln6 hace tiem

po; sus residuos demagógicos se debaten aGn en la retórica ofi 

cial, pero su destino ha sido anticipado por la ~t!crtc del mu
ralismo. Nacionalismo=muralismo; pero también muralismo=nacio 

nalismo. l'l fin de uno es el fin del otro. 

20.· En t6rminos artlsticos, el surgimiento de Tamayo s~ 

flala la etapa final del muralismo: "!lay en 1-lf:dco algo nucvo,

<liferentc, opuesto a la pintura mural: el art•! rle Tamayo". 

(153) "Rufino Tamayo abre.un nuevo ciclo d" 1:1 pintura en ~lé

xico." (15~) Tamayo arranca del muralismo, •I<: la", inquietudes 

individuales y situaciones sociopolíticas r¡w· lo hacen posible, 

pero pronto rompe con unas " trata de no o:r·r 1nfl11i do directa

mentc por las otras, para ahrir, efectivam•'litc, un nuevo ciclo 

q~•e se expresa no sólo en el abandono de 1 a pintura rr.ural - la

que scrfa una expresión casi ¡c,cra1:iente form;il-, sino ta1:1":1ié-n -

rn 1 ·1 ri:..· ! vi:!<lic.::ci 61i de l ~t l il1i::rtad creat 1 v;l i ndi \'i dual del ª!.. 

tista, Pll 1a po•;ihilidat\ de ohe1lccer úoit:ar?lf·r1te los impulsos~ 

artístico•; antes que lo,; criterios partidi·.Ia"» en la simholi

:acíón .ibstracta ,¡., 1.1 refercr1cia ~;ncial: ''!.I poder Je cnunci'.!. 

ci6n d(• Tanayo no con~;igue lih(·rJr•tt· <ll· lo real. pero su r~ali_ 

dad ~,ien¡1rc es poL·ticn. t_o rc:il es su 1)rni1f1·.i to·, pero r~t\.!ical_ 

riente transfigura,!o". (1SS) Y esa simboli,.;1<.:ifir1, c:;a transfigu

ración 1k lo real, que ill'plica forzosaincntc ur~ alejamienttl 1lc

la H·alidad, una rcfracci6n y no mera rcflt•xi6n de !~ ni<:1.,, · 

es la c1racterística funJa:c.cntal del tamayismo, que lo Jifercn 

(153) lh1d., p. 70, 
(154) lhtd .• p. 76. 
(155) ll>i.!., p. Sb. 
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cia sustnncialmente de sus tres antecesores. 

En Orozco, Rivera y Siqueiros lo determinante en su obra 

artística es Ja reulldad social y poU:tica directo reflejada 

en ella, que se manifiesta de diversas maneras y en diferentes 

compromisos personales extra-artísticos, En Tamnyo lo determ! 
nante es la realidad artística; cierto es que fistu es una con

secuencia de la realidad social y política, pero es un reflejo 

distorsionndo, refractado. Mientras los tres muralistus se -

inspiraban -cada uno a su manera- en lns masas, Tamayo se ins

pira en 111~. m.usas. El significado del muralismo es, má•, que ª!. 
tístico, profundamente politico; el de la obra tamayista es, -

mucho menos que politico, pofitlco. Y aqui hay implicado algo
más que un juego de palabras; es esta la diferencia cualitati

va entre un ciclo, una etapa, del arte mexicano y otrn nueva,

diferente. Porque mientras en Oro:co, Rivera y Siqueiros -en
diversos grados- es imposible separar su obra artística de su· 

vida personal, en Tamayo no sólo es posible, slno que e• prcct 
so diferenciar una de la otra: el Tamayo no-artista, no-pintor, 

para todo efecto de análisis, simplemente no existe. 

El Gnlco limite del muralismo fue Ja lucha de clase•, n· 

ralista: el tema central del coro fueron !;.,-, rna·,as, aur,;1,•1e c:i

Ja solista intcrpretar;i ese tema en su pro1•ia vr!rsi6n. !'ero a 

Tamayo no le intcre~a narrar ese tema, y h1,.;c:1 y crea ,;us prc

pios temas, en los q1Jc el rugido perturhadnr de la lucha de 

clases, que grita en diversos tonos en lo~; tri·~ mur:1li~ta~. J~ 

vuelve un delicado murmullo arrullador: si ~1 muralismo des- -

pierta, el tamayismo cnsuefia; si los muralista• obliGan a po-

ner los pies en la tierra, Tamayo obliga a elevarlos; si el m~ 

ralismo se mueve en la dimcnsi6n social, Tamayn lo hace en la

dimensión pofitica. 
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21 .- La transfigurnci6n artística dr 1 n realidad es tnn

complcta en Tamayo, que se vuelve otra rrnlldad, una re~lidad

abstracta, absolutamente simb6lica, una rrnlidad artistica, l.a 

refracción nrtística es tan grande, ta111 .. 1al, que lo que fj. 

nalmcntc qalc del medio refractante es u!Mo completamente di5· 

tinto dr: lo r\IJ~ ~n!:ró4 Si los mt!:-:-..list:1·. hicieron unu rccrca

ci6n arlí·:1i.-n a partir de una rcnlidad ·:•H:ial, Tamayo cre6 -

una rcali.l:id artística a partir,¡,, unn r<·crcación social. Si

loc, nural1·.1ac, fueron el ceo amplificado, Ja caja de resonan-· 

cia, c!c la r-"ilidad sociopolític;1, Tamayo fue la distorsión -

tan completa del sonido original que fistc 5C perdió y se cre6-

ot ro sonido diferente. El arte de comprol"li'o que, por dcci--

~10n propia y detcrminaci6n social, significó la pintura nu--

r3\, Jle;a a su límite con el arte partid•rio que intentó Si-

que1ros. \o había nada m:í'.; allá, porque la fuente original -

.j .. J ciclo sP había acabado. Había que ci:qie:ar de nue\•o, desll_ 

¡::in.!osc otra ve: del compromiso :;odal que en su dinánica lór,l_ 

c1 h3bÍ<: 11··;•.ac~o hasta las deformaciones siqueirianas, hast:i -

e1 cor.1i>ron1·.o e5t:-illniano. para vnl\'Cr a ('npc:ar con el cor.ipr!_2. 

i.i~o <lel :1:r1r.r,1 con el nrtc. ¿Quir·rc tlet..:ir todo esto que el -

ar:e Je "f;rn:i:·o escapa a toda inf111c•ncia <;<Jcial, que ésta no 

f:)·.1ste:. ::,., evic!entcmentc. Lo '11"' :d quiere decir es que hay 

¡::r:1...!05 1lc inf1ut:ncia }'que a \"l'(l'~, CSO!· }',r¿H:OS 1 CS:1$ \·3riacio-

nes 1\e cHn~ :daC, rro<luccn variac i<111e~ tic {:a! id;id. 

[l >rtc de Tamayo coinciJc ron los últimos estertores 

i.!coló1;i ~t·« <Í<· l:i rc\·oluci6n v del car<h·ni r.no, con el final 

.:el c1clc1 11·1(· ~on.:ilir.;ta, lo que -atina.Jo a r.11 vr1lt1nt~ci consclcn

:t: d~· tH Í(•r1·r1\:iaci6n- red11cci al mfnino la i11~·1uc!1cia soc1:Jl y

polít i(ii L·r. ·.1j pin~urn. l:l ab:indono de lo::-. r.1U~n~, el rcc:-• .:·..:c!! 

~ro cr,11 eí cdi:llietc, con 1.'l óleo, y Sii provccci6n art:st1c~,· 

no e· .. ur. :"1•rc r~oJucto de }¡1 GctPrmiH:lt" l(in in~lividunl de Tam:.

ro; si lo~. ac:ontcci:n1cntos socinll.'~ <le\ r..irJ~:iismo SI.' hubieran 
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profundi:ado o continuado durante el sexenio de Avila Camacho, 

toda la voluntad y sensibilidad de Tamayo se hubieran perdido: 

no hubieran existido condiciones para el desarrollo y florec~

miento de su arte y su pintura; el muralismo hubieru continua
do dominando la escena pictórica. Pero más que e~pec11lar con -

lo que pudo haber ocurrido, constatemos un hecho: ''' aparición 
del tamayismo y el proceso de recogimiento, de renlitl:aci~n 

de la pintura que Implica -coincide históricamente cnn el re-

flujo de las masas ohreras y populares, con la instltucionall

:ación del cardenismo (o con la rcinstitucionalizaci6n de la

revoluci6n) ... en una palabra con la quiebra del nacionalismo

como proyecto histórico. 

Este es el arte d¿ Tamayo: un arte diferente, que res

ponde a una concepción diferente, pero no s6lo ni aun fundanen 

t3lmcnte a eso, sino a nuc~as condiciones sociales y políticas. 

Un arte diferente, sf; pero tan arte, tan váliclo, tan rcflc.'o

y ~xpresión de las condiciones sociales de su ~urginicnto -pe

se a su vol11ntaria pure:a pictórica -como el propio muralis~10. 
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A N E X O 

A continuación enlistamos las fotografías de los murales o~tu

diados, en el orden en que fueron presentados: 

MURALES DE JOSE CLE?-!ENTE OROZCO, ESTUDIADOS EN EL CAPITUT.O 4. 

1. La maternidad 
2. La trinchera (detalle) 
3. La destrucción del viejo orden 
4. La justicia (detal lc) 
S. El trabajo inhumano 
6. La alegría de vivir 
7. Juárcz (detalle) 
8. Catarsis 

HURALES DE DIEGO RIVERA, ESTUDIADOS EN EL CAPITULO S. 

1. , 
". 
3. 
4 • 
5. 
6. 
7. 

El hombre domina al universo mediante la técnica 
La creac i6n. (de ta lle) 
Feria del d[a de muertos 
Salida de la mina 
Reparto Je tierras 
México tle aver 
Sucfio ,¡,, un~ tarde dominical en la Alameda Central (detalle) 

MURALES llE DAVID ALl'AHO SIQIJEIROS, ESTUDIADOS EN EL CAPITULO 6. 

1. Loselt•l'lentos 
2. L·1 nueva dcmocr;1cia 
3. h11· una scr.uridad social y completa para todos los trabaja

dores (detalle) 
4. La rcvolucii'.'in contra la dictadura porfltiann. (d<'talle) 
S. Apnl"gÍa del futuro triunfo de la cicnci~l sobre ,.¡ c.;1ncer 

( cll' t ;¡ 1 ll•) 
6. La m:1 rcha de la h11manida1l en ln tierra y hacia el cosrros 

( d1• t;I ! le) 



LA l!ATEHNlllAJl 

Orozco 







LA .JUSTICIA 

Orozco 



El. TRARAJO I NllUMANO 

Orozco 







CATARSIS 

Oro zco 



EL HOMBRF. UNIVERSO .MEDOMINA AL 
LA TI:CNICA.OJANTE 

Rivera 



·.I¡ .. 

1 
j 
1 

(llPtnl 1 l•) 

LA CREACION 

ll i vera 



PERJA DEL DIA DE MUERTOS 

Rivorn 



SA l. lllA ¡1¡; t.A MI NA 

Rivera 



ltEPARTO DE TIERRAS 

Ili ve rn 



MEX 1 CO íll: AYl'R 

lliV!!ra 



SUEflO llE UNA TARDE DOMINICAL 
IlN LA ALAMEllA CENTRAi. · 

Rivcrn 



. ¡, ..•. · 

~) j !jlH' 1 1 t¡ ') 



L,\ ~;IJl:VA DEl-'OCRACIA 

Siquci ros 



ros ( lll' l 11 l l l') 
l'OR UNA SEGURIDAD SOCIAi. 
y COMPl.ETA PARA TOilos 
1.ns TRABAJADORES. 



Síqueiros 



(lleta 11..) 



1.1\ Ml\ltClll\ llH 1.1\ 11\IMl\N l!ll\D l:N 
1.1\ T 1 ERRA Y 111\C 11\ El. COSMOS. 

'iiqut•lrn~ 
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