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PREAMBULO 

Como excepcional oportunidad, el asesor de esta tesis ha 

de dejar constancia de su participación, la que no es únicamente el CU'!! 

plimiento de una obligación académica estatutaria, sino también la pos!_ 

biJ.idad de contribuir, desde la perspectiva filial, a la recreaciOn de un 

:· ser querido y de un laborioso artista. El pintor, el dibujante, el inve! 

tigador, el grabador, todos en una sola persona, se imponen sin duda 

~obre el padre; sin embargo, éste subyace y prevalece en el sentlmie_!! 

to. Si la tesis intenta demostrar el valor de Erasto Cortés Julirez a -

través de una recuperación de tareas, responsabilidades, entregas, -

compromisos y convicciones, y por medio de un cat1Hogo ejemplifica~ 

dar de temtltica grabadística, ello es consecuencia de la investrgacl6n 
. ' 

del sUstentante, qüien acudi6 a todas las fuentes, aun la familiar. Y 

el hijo convertido en asesor o viceversa, percibe que al final de ~ueg, 
·· tas st.i. apoyo prófeslonaiha prevalecido y cree que no puede dejar de . 

~xprnsar.que el asunto tratado, más allá de su importancia cultural, 

Invade ,necesariamente fo rntlmo, ló. pei:sonaL Por tanro, el sentlmié~< 
, · w ha siM atemperado para aproxi~arse a· Erasto cohés J~Áre~ con. ~ . 

' . -· ' '.,.,, ... ·,. :. ·.· 

lácorivicc~6n de que se trata de un lmportan~e creado~ de la ~lAstlc~ 

. ' ·. . . 
. jallni Er~sto C::or.t€ls º 



INTRODUCCION 

A pesar de que Erasto Cortés Ju!irez ocupa un lugar pre- - . 

ponderante en las artes pltlsticas mexicanas, el artista poblano no ha 

-sido estudiado en toda su amplitud, principalmente como grabador y -

.difusor del grabado. Contrasta éste hecho con la atenci6n que él con

. cedl6 a sus comp~fteros de oficio y a la produccil'm nacional de estam

pas~ Por consiguiente, la variada obra de Erasto Cortés JuArez se -

presento .ante mr como una oportunidad para llevar a cabo una consid!: 

. ra~l6n lnt~gral, la cual no es de ninguna manera exhaustiva, aunque _ 

· ''ª~hace refei'!mcla a todas sus acitvldades1 sin dejar: de tratar su eta 
,· • ,.. . • • . ' ·¡ . •· -

. ' 
-.pa de formsclOn estética, en la que cultivO géneros tales como : el dl 

. . . . . -
•;bujo alnpiz, la tinta, el Oleo y la acuarela. Dlcha ·etapavaldrfa para 

. . . "· 

un estudio particular, sin embargo mi Interés se concentra en los pr~ 

:duCtós grabadfsticos de Erasto Cortés Juárez y en sus afanes· impulso 
~ - - . - --

·.res .del~rte d.e la estampac l6n. Consecuentemente,he dedlCado parcl -• 
• · •'. ... •·. • 1' ·.. . - ..... - - • 

. culÜ esI;acto.á la valoract6n de sus grabados, .la que no aba~a lá -·· 

. ~otaHdád delos mismos por ser éstauna clfiamuy alta . 

. ~· presen~~ trabajo estli c6nstitufdo por las slgul~ntes Pª! ·-. 
' . . ':. . ' . . . ·/. - - ,',.'.'..:·,_ -

'<.~:.üna·aeinblanzabfogrAfica de E~asto Cortés Ju!'lie'z, la cuai e~-~blÍ·· ._·._ 
·-··:·· ... · ... ·: .· . . ' ... · . ,·,. ' ... '-·· 



la descripción de su desarrollo artfstico, un anfillsls de su obra graba-

dfstica y las necesarias conclusiones. 

La semblanza me parece no s6lo de sumo interés, slno ind~ 

pensable, pues el perfil de la personalidad del artista ayuda a la com- -

prensión de su actividad creadora. Para poder realizar esta primera -

recuperación biográfica se tomaron directamente las fuentes que el mi~ 

mo artfsta conserv6 en su archivo, asr como las pltiticas con su hijo,. -

que resultaron de gr~n provecho por los datos inéditos aportados: eL-

~r?'1uctó de l~s, mismgs fue ,definitivo para elaborar el completo marco 

biogrtifico. Cabe sefialar que ocasionalmente se repiten algunso aspec

tos, porque resulta necesario para enlazar su formacl6n, y dominio de· 

d.üerentes técnicas con su. quehacer grabadfstico. 

. La descrlpcl6n,de su.de$arrollo art[stico tiene por objeto~ 
.· ·:. . ,·< ... ·· ... ' \ . .· · .. · .·· ·.·. ' ' 

el hacer notar su diversidad temAtica~.áu dominio de diferentes técnl.; 
;'. .. . . , '; : ··· .. ·.' .. ' ··-·. . ' . ... . ', .. '· 

cas, Influencias recibidas y contenido de sus, obras •.. 

Se opt6 por una:rnuestra de s~s estall)pas, porque.la produc: · ·• .. 
"·'. ·-:-·:·.. . .. '.' ,:, '',., ',• ".-.·· .. :·:. .:· .· ·:·:' . . -

": .~. . . : . ; . j'_' . ' . • -·. . . ·-:. -.. . . . 

c.l6n:e.s muy extensa y por e~lo se redujo;a:una rp.uestra:selectiva pero; 

·. < ~<.>mpl~ta de fa. obra,. la cual for¡na unprlmer.fEt.tfl1?go •. ·.···.se:reaHz6 ll11~· , · 
: .... '.':,' '·- ·, ' .. " . . , '."· . ' . 

dlstrl~~i6n tem!ltica, porque son evidentes los ,asuntos; los 1,ntereses~ 
f·. 



Jos conocimientos y los propOsitos del artfsta. El anlilisis estético co.!! 

sistlO en apreciar la manera como combinO las lfneas, ·masas, tonos y 

espacios, es decir, la utllizaci6n de la luz y la sobra, movimiento y -

perspectiva para saber si logra una sfntesis unitaria, equilibrada, gra

ta e interesante, Hago notar que el anlillsis y crftica de cada uno de -

·los grabados seleccionados es de carlicter personal, ya que los estudio 
. -. 

sos del arte en algunos documentos consideraron la obra en conjunto - · 

o por corrientes como se. demuestra en las. el\tradas de cada apartado, 

·pero no reallzaron un estudlo de cada una de las estampas. 

Las conclusiones comprenden.dos secciones, la primera se 

. ·refiere a los aspectos generales de su formacl6n y desenvohilmlento - · 

artfstlco, la segunda comprende exclusivamente al artfsta grabador, 

a sus frneas caracterizádoras y a los rasgos. mlis p~uliares de su :: 

obra. ·Se usaron fuentes · cdticas ·para obtener Un· mayor y-especial iz.! 

. do apoyo a latesis y a las mismas concluálones; y asr evitar repetir·s!;!/ 

.. . ci!ll:~mente lo exPi:esado en el cuerpo de fa mismas lo qu~ permite~~ 
.: . . ' . '·' ,.': . ! ._· . 

. ahtpllar las consideraciones para dilatar elmaféo de reterendás es-. ' - . . .. ·, . ' . . , . . ·... . . . . . . .·~ . .. { . 

· · · i:é~lcas,.y sc>foaqur s~ pudoJiévara.cabo, puesto quedesae ~l prln::."'. < · . 
.. ciplo. se erifrr>:: ·ae ll~no al •estUdlodel grabador, primera y Íu~damen · · · 
.· · .. '· ' .' .. · ... ·: ,··. ·::.' ·, .·· . .'.,: :,··-· 

'.·'. 



Para la realización de este trabajo fue definitivo el uso del 

archivo personal del artista, el cual contiene valiosos documentos: -

manuscritos, fotografías, originales de las ilustraciones de sus obras 

y de otros artistas, asr como numerosos arttculos periodfsticos. Mu

cho sirvió la observaclbn directa de las obras tanto los bleos, acuar~ 

las, tintas, dibujos como los grabados. Se empleó y se hizo el análi

sis ele los estudios publicados por Erasto Cortés Juárez en libros, de · . . . . . -
jando para otra ocasión la con~ideración de los numerosos ~rtículos 

..• ;·estúdlos hemerogrtlficos. 



_l. SEMBLANZA BIOCRAFICA 

1.1. PRIMEROS A~OS: FORMACION Y DESARROU..0 

1.1.1. Niñez y juventud de Erasto Cortés Jul'lrez 

.Erasto Cortés Juárez naciO el 26 de agosto de 1900 en el pu~ 

. blo de Tepeaca, ubicado a 34 Kms., al sur de la majestuosa y señorial 

· .cltidad de Puebla, Tepeaca, lugar que por su sltuacl6n geogrritlca, en el 

coraz6n mlsmo de la Rep(iblica Mexicana, ha tenido alta categorra hist~ 

rlé:a. La existencia de Tepeaca data del 30 de octubre de 1520 seglin fo_! 

mal referencia de Hernlin Cortés en su tercera carta de relacl6n que e!! . 

Crlbiera en este sitio, y donde reseña cOmo los .habitantes no se intimida 

· ron y prestos respondieron con las armas en .defensa de su te~ritorlo. 
- . . .. : ' ·. ' . ' 

Dura.nte .su estancia en esta poblacH'>n, el conquistador se dio cuenta de 

·la importancia del lugar, ya que convergían hacia él los caminos de Tlax.· 
. -··· ·.·'. - •' - . . -

. cala, OaJ(ac~, Veracruz,)as Mlxtecas Alta y Baja y Guate01ala1 y seco~. 
. .· - .. ·· 

cu:11ta'c.or'10 enclave estratégico y guerrero. }'lombrl'l Cortés á la~ ·aótor!; .·,_ ,..... . . .. . 

· -· dades.que sé encargadall de la regericla.de t¡m Importante lugar y eL4 
... '··:· ·· ..... - .· ... ; . "·"" ;, ·, ,,· ... ·. . ', . ·. . 

dlc:lernb:l~e s~ efectl.10 él tradicional pregOn para poblar l.a:vllla;:er,rel 
" . ,., .. . 

.· ': . 

A medid~ que pas6 él tiempo ~e a9r~qeI1tO el prestigio 

. . :e~ta vllla; de taf ~anera que ~(17 de enerode . 
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perador Carlos V., se concedU'.> a Tepeaca el tftulo de muy noble y muy 

leal ciudad, pues se habfa conveitido en un sitio en el que moraban hida!_ 

gos poseedores de bastos predios, casas y palacios, y adem6s se habfa 

construfdo una plaza de singular belleza y las calles estaban bien d ispue~ 

tas y orientadas, por lo que con tan regla arquitectura satisfacta ampli~ 

mente el título de ciudad. Erasto Cortés Jltárez, en ~u artículo pedéxifa 
1/ . . . , -

tlco ''Tepeaca Hist6rica" - ·, escribe que Don Francisco del Paso y Tro_!! 

coso, en la obra Relacl6n de Tepeaca y su partido que public6 en sus Pa

peles de Nueva España; destaca la importancia de esta ciudad, y prese_!! 

. ta una panorama sobre estas tierras, las costumbres de los natur¡;iles, -

las cualidades y usos de toda clase de plantas y asimlsmo la descrlpclÍ'.>n. 

de la cludad y plaza, sus edificios y templos. Cortés Juflre:i sigue re~ 

ñando en forma amena, l.a ciudad: nos dice qué las casas reales qti~ se, 
. ' . ' 

' . 
. ubican a,l poniente de la plaza, destacan por su magnificencia y ci~)onde 

· ... vive la justtcta.mayor que g0biema'esta cludacl y provincta; tieneri un 
• • •• • •. ' - :·- •• : _I • ' 

. ,aneXo cuya ~unci6n es de c&rcel, y en lá 'mismá calle un mes6ii &in niti~ ..•. ;. 

ch~saposentos y.anchura;' y a espaláas de la casa, real est~n oí:;~s que 

sirven de comunidad· donde el gopernador Y, regidores hacen s~~;Juri~a~·; 

. ayuntamientos y rec~gen los pesos de oro .de los. tributos 

e~trega a SU• lllajestad cada año. 
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Correspondi6 a la orden de los franciscanos, en 1530, la l~ 

bor de construcci6n del monasterio que se encuentra al oriente de la -

gran plaza, y cuyo aspecto recuerda el de una gran fortaleza, tfplca e~ 

tructura .del estilo franciscano primitivo: la construccl6n quedO tennln.!!, 

da en 1580. . Ante la fachada del monasterio se .extiende el atrio donde . 

hacen de entrada tres magnrficos arcos mudéjares, en cuya decoracLOn 

se utilizaron azulejos poblanos combinados coo ladrillos rectangulares 

de exquisita manufactura. 

Esta breve descripci6n permite ubicar ardsticamente a 'f!: 

peaca· por lo que atañe a la arquitec:tura colonial, creada principalmente 

co~ el tesrirt e insplraciOn de sus habi~antes. Y es en este.lugar de nue~_ 

. t;~ prpvincta, que es'.por tradlci6n proveedorá de ártlstas, donde se ase_!! 

: toiaJamllia Cortés JuArez ydonde su hl)o vlo la luz prlmei'a . 

.. Se desénvolvi6 la huancla de Eraste> CortésJuirez entre un 

gran nCÍrnei'o:de tró~. primos y deintis parlerites que depa~~batfen la¿ ac , 
. ·•t' - ·, ' ' •' • ' • . . . ,_ ·. . .. \ -- ' 

· .. · tl~ldades propias deltiernpo, como eI'an las me:Úendas, lo~_.rosartoá~ - .· 

_ •.. -.1asnlisaf3 y lostesteJosfamiÜares amanera netamentepue~er~a. ,No . 

. ·· ·s~ ~r~~ira • erif3~·la im~gen nttld~ y humana clel ahltel~ mater~o~ Dé>n M_!! .···. · ·· 

'9bel J~tir,ez~ al que, por su aspecto imponente ante sus ojos de rí~iio se.~ 
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parecla a un Podirio Dfaz, a un hombre infalible y sabio, cuya prestancia 

causaba respeto: 

. Su organismo era prodigioso debido .a la vida sa 
ludable y metl'ldica que cónstantemente supo mantener:
Ni fumaba, nl lngerfa bebidas alcoh6Iicas; se acOstaba 
·a temprana hora y se levantaba con el alba. Pór tales 
costumbres pudo haber vivido sus 94 afias existencia lon 
geva precisa y conmovedora. '!:./ ' - ' 

, ...• ,, 

. . En el recuerdo escrito de Erasto Cort~s Ju§rez la vida tr.enscu 
. ' ·' ... ,. -

, A.quello~ afias de primer~ exist~n~la c~al brotes 
aéreos en el infinito ca.ucial de las coni:;~elactones.prlínór 

, d'fales, c()m:o· flores; como primadas flores, en lo¡;;.·ojos: . 
transpar~ntes del.n,ifio que quisiera ser·sfonipre"füñó •. 3/·._· .. 
:~··, .. , .... ' . ·- ·,·· . ' . . '-· .,., ~-" 

. ciesct;lbelo· cotidlariq:,y·pueblerino:; 
'· .• , ,_, ,., .. _,. ' -.-'. ·._, !• . •"·-·'·· .• -. , .• 

. -_ . , ·:· .. ; ·e :, ~ '·' -.: . ~. • :: 1_ :'. • , • , _ •• ' ¡ ~:·f<'\ " ': . '.•' · :· .. · ; ', '', ·' ! · • 

Los.· altos zaguanes ·con sus· tejas, los hombres· 
CO.Jl si.i .. trpl9a·iÍldÚnÚfota~ia¡··e1 .µogaripáí:e:hio .. ·, 
···•;; ... , ' . · ... ' . ' 
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donde el niño se vio rodeado por la naturaleza, entre 
montañas, sol, lluvia, estrellas, animales domésti
cos y silvestres, Todo ello form6 parte de su vida, 
en la que aprende a amar lo sencillo, lo cotidiano, la 
vasta y luminosa casa, la pileta, centro de la vida do 
méstica, donde pasaba largo tiempo enfrascado eri süs 
diarios juegos; las plantas que eran parte vital del h2 
gar y que daban un toque femenino y las que llegarfan 
a recordar y describir gr!ificamente. :Y 

. En torno a la figura benévola del abuelo materno transcurri~ 

ron .los aiios mlis felices de su nlfiez y juventud. De lll aprendl6 a amar 

la historia de México y la buena llteratura: 

. El .abuelo era profundanmte religioso. Curo.: 
plta devotamente con t<Xlos los preceptos, con los el\ 
nones establecidos por la tradición bien co.nocida y es 

.. tudlaba por él; en su blbliot~a pequeña pero muy se-
. lecta.se podtan contar volOmenes de valiosas edicto: . 

nes sobre. diversos temas; ah( encontrarra raros ejein. 
plos de las Mtl y una noches, Anti@a Historláde M3:;
~ o los Anales de México . . Y · ·. · . · · · · 

Asr riaci6 el gusto y la admirac1''>n por las figuras que Uul3tran 

antiguosdlbroé; gran impacto caus~ron las de G~stavo Doré. Gratos y be • .. . . . . ·~ 

·llo~ recueido$ de<esta relaclOn ~erran motivo. de sentimentales pArrafos · · · 
:-··. ' . . . - . . ' ·'. . ' ,. .. - '. .'· .. ··: .: · ... ·.' 

que creo ei' artista como merecido homenaje a aquel vlgorÓ~o y retlgloso: 

. homb;é que l~ dedlcara. muchos momentos de ate~ci6n. ,, ., ·, .- -.· : . . . 

-.·. · La.s ensefianias ieelbidás én él hogar slrvleron al niño Erasto .. 
"', ---· ;-:,- . . ·; . ' _, . . , : . - : ·: 

~ '•' -

.. '. ~ti· sll fohnaci6n general, s ln ~mbargo no: ayudarbn a•. mejorar•. sus labores 
f¡'; -~¡,· ·. - . -,, ' '~ '/ : ' . . - '·'' _:: :· . - ·- . . . . '· . . ·. - . 

·~~col~r.és~ d~, ~as que.ro se tlene notlcla que hayan sldo· sóbresaU~ntes, síno. ·. ~~.:~~ ... ~.:-::· ... ::"( - ' .. ·· ... ·· - - ;,.:;_;;·,: . 

~Y ' <> ful\& bt'en'las de un nlflÓ don ·e1 <les~rrolio no~mritde. su edad, pero qué tnctu . · 
·:. ;,. . > . ... • .· .. ' ' ' . ,_. ••' .. • . .· ··' ' -· ' . """'!'; 
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dablemente coadyuvaron a transformarlo en el joven preocupado en aprender, 

en recibir los conocimientos de sus profesores, en captar del mundo sus em.s! 

clones, colores y fürtiles promesas. 

Fue Erasto Cortés Juárez hijo único del profesor Reynaldo Cor-

t€is Navarro y de Doña Soledad Juárez de Cortés. El padre, dedicado maes-

.i:r~:de primaria, ejerda gran ascendiente entre los·veclnos de Tepeaca pues: 

Era un hombre de mente serena que dedicaba. ~
. ··gran parte de su tiempo llbre al estudio de. las discipll

. nás mentales y al dorriinlo' dé su fuerza psfqulca a fin de 
.. . . ·. •· .. beneficiar a quienes lo rodeaban, recibiendo sus manos 

·el pulso, las vibraciones de su cerebro generosamente 
· organizado.&/ · · · 

La imoo:i:rable imagen dél padre respetado, valiente y defensor . 

'·<l~ lo~'int~rese.s' de una ~ayorta maltrecha y oprimic}a, dara clerfo to<lue nos ... 
:.·.· . ,. . - . . . ·.. -- - ·--· .. ·~·- - -.·-----· ~--·· 

------.;-~ 

·· )i:álgicÓ y de hurrl~nÍdad ~ las obras que Uevari a caro Erasto .Cort6s Jllárez. ·; ... ·:. 
i - . . ' • . . - . '·': . J ' ••• '.. • - ···-·> ,_ -., "··· '' ... ·, ... ,· ' . - :;~¡~ 

. ,'• :·,:·, J'~,,.:-: '. -~~- ._- :¡' .. " -: •.. ' i : -~' ·: . :. ' ' . . . - - '.. . : : . . . . . --

El pr0pio hijo al referirse a su padre afirma que reéibi6 de .~1-fuertes.clmleri .... :.y, -. - '··-- . - ·. . ... :·' .-,,· ·:,-·,:: <· ,.' .1· .. '<.' { ··, ; ' . -· 

:·~" 

,. . . ·;·. .·~·-:A·~ 

·· ·. • · .. lytae¡¡tto en sus añ~~ a1,#lle§;forll16''~tsut~o}~</: ·;·~·,} 
,''cons is tenté .de'.la · ens.eña nzá.'allA en sü) P,Ueb1oi .· eri .· ril!eS ' : .. 
tio puebló madzo d,e hlstoria~ ~eriflcado eri fa í:radr::··. -,éc::~~' 

,,! •' 'cl6n'áif11.ll,ar de. ]Jéllez11 eterna.: BóJ:d.6 eri.la atn,t~sf~:i:a·., : :-.:! .'. 
.·.· ;pfoyincia'n\l: suVoz,:d,f3 J!lt)ntOl' pOJ:,é9n'(iccl~nJnt~ffi.~ y .",,:,,;, 

· •· ,;:c9!felloesti:'uctui'6'genérá'ctonés que·1ué:iero11_catego-: .. / -:·:; :1,: 

·. ··ria posltiya. Su,escüel~):efüglo de senciUez; .en:~lla ~ ·. ,,; 
y. . ()XPUSO ta :doctrina'; 11 .. '.. . . ; .· / . ' ; : . ..· •;,, 
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La .situacl6n general del pars se torn6 diffcil a partir de los --. 

primeros brotes de protesta en contra del gobierno dictatorial del general -

Porfirlo Dfaz, violentados por medio de justificadas huelgas, en el mineral 

de Cananea, Sonora, en 1906,y en la fábrica de hilados y tejidos, del Río -

Blanco, Veracruz, en 1907, las cuales fueron coml:atidas cruelmente por la 

soldadesca. La inqui~tud y la protesta popular culminarfan vigorosamente 

con el movimiento armado, polftico y social de la Revoluci6n del 20 de no--

vfombre de 1910, en la ciudad de Puebla, y finalmente la renuncia del gene-. 

. 'ral' Porfirio Díaz. Los acontecimientos suscitados en estos años decidieron 

al profesor Reynaldo. Co.rtés continuar en la ciudad de MéJdco la labor do-

cen,te que desempeñam en Tepeaca. En la capital de la Repliblica, merced 

a su capacidad,. recibió el nombramiento de director de una escuela prima-

.· ria en el rumoo de Tacum, y conla familia se trasladó a una casa vasta y .. 

·· lumi,nosa donde se conjugaban la naturaleza pueblerina y lo citadino, eleme.!!. 

· tos.que m.atizarían la personalldad del pequeño Erasto. 
"i ' . - . ' 

Correspondió a la familiá Cortés Jtiárez vivir hechos E1angrien 
' : ., -· ' ' ,. .. . · .. -

tos que dejaron huella lmborrabfo en la mente lnfantU de Erasto; Hal>flr:- ' ··.,·.·.· .. -:.,·. ;· .· . . . . . . .. . . , .. 

vivido la Decena 1'rágica, la muerte del presklente Madero, el. gobierno de -· .•.. ' . . .. , ... . ' .. 

. Jictorian<) ~u~rta, provocaron en él cierto sentimiento de impoten~la fre.!! 
'. . .. . 

te al fuerte, el pcxleroso, al déspota y una actitud de realismo y fidelidad -

~ t~a prueta ,pero jamás patética y grotesca'. Don Reyna'ldo, al s1.m~ar, -



f:<--;· . ,:. ,' 

B 

su residencia en la capital de la República Mexicana, en busca de mejores -

oportunidades profesionales en un período histórico de gran ebullición, no -

pudo sustraerse a él, y gracias a que tuvo acceso a las Letras y a la Histo

ria utiliz6 estas armas para ayudar a difundir las ideas de la Revolución, a 

no guardar silenci.o ante la injusticia y los crímenes que se cometían en el-

país. Por eso luchó activamente Imprimiendo y distribuyendo panfletos co_!! 

tra .él arbitrarlo régimen de Victoriano Huerta, exponiendo su vida, la de -

su esposa y de su hijo Erasto, quien vio convertirse a su.padre ~n una pe-

queña célula revolucionaria que en esas fechas vlbral:an en todo el país, y

asf su existencia, y por consiguiente su obra artística, habrían de recibir -

un.potente· impacto social. La Revolución, la ideologfa de su padre, habrían 

. , de conformarse, por medio de su pincel en· signos pict6rlcos trascendentes; 

en una expresl6n de libertad aprendida de su progenitor. 

fLI{_ .. Su madre, doña Soledad, cima de su c13tegorfa digna y suprE:;. 
~~'.~~}';, :< :: ~:·_.._;.:! 
m·:;~(;'~. /:tna mujer del hogar, el que convirti6 en una verdadera alegrfa de'. la liinp~ ,• 

l~,;,:¡.:I:::;E:~s~:~::::;:~~:~::;~:·E~~:3E 
~f~ .. \; dili!!!et11 ·Y conmovedora; rodeáda siempre de sus numerosas macet~s-'yzja_!!: 

ltf ', :::;::·:·:,:::::::,:,:::' de e.a. man.X. ia re<ordárti él art~ · 



- 9 -

Ella, unida a la perseverancia de él, se convir 
tiO en lo que el maestro necesitaba, caminar estrecha 
mente juntos y entre ellos yg1 el brote de sus dúctiles 
esperanzas, como parte integrante de un fin productl 
voy enhiesto. Pasaron los años espaciosos, ... y la 
dama del hogar con su misi6n interior e inalterable , 
dejaba traslucir la paciente categorfa de su apellido 
trascendente: Ju(lrez, Soledad y Reynaldo. Dos nom
bres. Dualidad incuestionable de profunda y leal me
moria. !Y 

Don Reynaldo, Doña Soledad y el pequeño Erasto. sentfan la añ_9 . 

,ra11za por. Tepeaca y las nuevéls condiciones citadinas los obligaron a es~ 

blecer una comuni6n familiar m~s estrecha aún, e incluso permitir que su . 
' . ·,'· - . 

. casa se convi:l:tlera en el centro de reuni6n de parientes y amigos que se . . 

··vieron precisados a emigrar a la ciudad. para poder subsistir en esta dura 
' . . ' . . . 

· etapa de transiciOn, Por tanto, el hogar fue estancia de una intensa frate!:_ 

nid.ad d~ atenciones mtegras, prodigadas especialmente por doi'ía Soledad. 

El cambio a la capital fue debido, ademris de las necesidades . . . . . . 

del p~ofesor C~rt~s Navarro, a que éste pensaba en ~ejores send¿ros para 

.·· · ... ·•··la educaciOn de ~u hijo Erasto: 
< '.': ~ ·: .' - ·, • • .• ( - ,,, • . . · .. ' •. \ . : ' • 

. : .. . Por mr, por su hijo, dej6 su·pueblo, e~trafi~.~e . 
. · .i; su sangre pá'ra:'conqúistar'ál u~rilajoyalfo'''ceréadel 

agua'.'., ·Fincaba. en su categor(a rµaglét):'aUásuflciení:e 
·.· · •·'. ·. ·• cona istenc La· generosá y diflfana· para éoridticirme· por el 

ré~liito del univ.~rsal' conoclml~nto; · <",< ·..•.. ; .. · ... ··· .. / 
.....•. · ·: , . Abrl9se: p·~s(l con··su imantada hon,estldad en to· 

do tiempo de excelente' equ q ibr!D · ineütaL . La capital: 
' . ' - - - .. ,. .- ·, .. -~·'. ~~ " . '·- ' ' ·- .. : - .. ' . -- ' 
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l.e ofert6 su atm6sfera secular, proleg6menos de es
tancia reguladora por merecerlo asr para continuar 
en la ruta del tlempo hist6rico. La estrella de su 
voluntad se convini6 en sugerencia de vlvo optimis
mo~ 2f 

De inmediato, el profesor inscribi6 a su hijo en la cercana E!! 

cuela Elemental No. 126, en Tacuba, para que recibiera la primera lnstrUE 

cH'm. En 1912 concluirfa en este plantel sus estudios primarios con el ben;: 

plácito de sus padres. Logr6 entonces establecer lazos de amistad que pe! 

durarían toda su vida, como fue la que conservó con Jaime Torres Bodet -

quien en el transcurso de los años se convertiría en reconocldo poeta, ens~ 

ylsta y crftico literario, que merced a sus dotes ocuparla cargos de gran - ! 

importancia en los diferentes reg[menes revolucionarios, entre los que e~ 

be seiia111r el haber sido nombrado Secretario dejosé Vasconcelos, Dfrec-

tor General de .la UNBSCO y Secretarlo de Educaci6n l'(lbllca, en dos ocas~ . 

. nes •. 

Además de la amistad y las ~nsefianzas escolares apreridi6 ~ ·. 
valorar elapreclode sus pr()fesores que descubi:l~ro~ eri él aptltudes ele.· 

ho~bte' ae.blen, ·.Y··q~e. leprod lga!CÍticarUiof!os;·~Ioglas·• que .reéordar~a ~E· 

... da su· vi<fa colllo. Ün halago. a su · intérés eri.el estudio: . R~lbi6 dúrante su· • 
·" ' ·.";.<· :.-.',¡ - ,. . '·: .··¡ __ ,· 

..• ~ .. .i -

. educacl6n p:rilll~ia esdmulos ·ª sÜ CÍectié:.~ci6n y empefio, c.onsistenfos en. 
. .,. · .. 

.. diploi;nas que~ comó dato curioso, . eran firmados por el Presidenl:.e deJa 
~ ' . : 

República y pqr Justo Sierra. 
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l. l. 2. Estudios y actividad docente. 

Fue en el afio de 1916 cuando Erasto Cortés Julirez Inicio sus 

estudios profesicinales en el Academia de San Carlos., enclavada en el cor_!! 

z6n mismo de la ciudad de México, para cursar .la carrera de dibujo, eta

pa que abarcarfa.hasta el afio de 1922 y que se caracteriz6 hlst6rlcamente 
' . ' . . .. :·· -

por las muchas vicisitudes qué sufrr6 la Academia durante el perfodo revo . . . .. . ~ 

, lucionarlo . 

. Qomo·estudlante estti.vo consciente de los aspectos negativos 

. ele la ensefianza que bnpartra San Carlos; compre~di6 la necesidad de una . · 
,·,. . . ' '. '. - '. . .,· ','" 

rerio~aClón ct.e los sistemas pedag6g1cos ¡:;;:rª poder ro~per corila tracúc1~n 

acadeiniCista, en la que Imperaban los clinones europeos como único mode'. 
. . .. ,._ . . -· 

lo;'renovád6n qtie permitiera tene~ una nueva producci6n artfstlca pe tipo:: 

·. riaclorialistá. Eri esta época.la lnstltLiciOn estaba dirigida por el pintor -~ 
_1 . •••• . ! ...... · •• ·-, . . • • • • ; •.. ,.:··. 

Alfredo Ramos Marirrtez, quien opt6 por una a_ctltud mfls comprensiva de .. 
. . . . - .·· . . . · .. ··•. -·· r 

.. r,n~n~e1. organizo' una buena .cantidad de act~vidad,e~: ~xpps!clones d~ ltlQe! 
·. ~ ' "' ' . ' . ' '. . ' .. - " .. : . - ' . - . ' .. : . ' .-. .. . ' :· -: .'. . ·, : . 

. ·· t:rO!; y alumqó~~ la gr~néXP,09Lcl6n de plntpta oolga dEi .1 ?2~. P~ecls~meh~•·. · 
• •• ,· -. ,, ••• • • •. ' .. _· ··: • . ,_,_ ;·· ,•:-_- _: ,._ <.' '·- •. ' -,.·. ,: 

te eir ~.ste afio Erasto Cozt~s.Juflrez dio portermlnadó su api~ndlzaje en·> 
J ·,. ~ ~. '•. • •• • l.. . . . .. ':. ' : . .. . '. ·.• • :.> ' ' ' . ·· .. ,·,. ',' 

. Sa1i Carfos. Pertenecll'J a Lina generaclOn fornlada por brill~ntes y 
. . . ..-. . . ,. ·.· ,_:. .. ., ' ;.,, ''\( .: 

sos:ereador(;isque .al correr. del. tiempo habrfan~de figurar enfre•lo ·mr.s 
• . . ,, ·. · •... · . . · •..••. ·" ., . • ..• ·j. .! ' - .·: ·-
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significativo del movimiento artfstico contempod'meo. 

I 

De aquellos ctras lejanos ~l mlsmo consigna circunstancias·-. 

·de compal'íerismo y am.istad: 

Leopoldo y yo formamos parte de aquell¡¡ gene
raci()n de la Academia de San Carlos que lntegrar.on - . 
tambi~n, Fcrmtn Revueltas, Julio Castellanos, Anto
nlo M. Rufz, Francisco Dfaz de Le6n, Gabriel Fern~n 
dez Ledesma, Ruflno Tamayb, Emilio Amero, Agus--=
tfn Lazo, Enrique H. Ugarte; Salvador Martfnez. Bllez, 
Rosario Cabrera, Ricardo X. Arlas, Agustín Romo --

.·.de Vivar, Juan Carí1pos, Emilio A merlo ... Creo que 
·fue una rriágnffica g~nerac il'.>n, ya que compañeros muy 
'queridos han adquirido indudable prestigio a .traves de 
sus obras. · 

LeópoJdo M~ndei y Julio Castellanos. eran los ~ · ... , 
.. "z6coyotes" del. grupo; ambos bleri prcmto adquirieron· 

~ rriagnfüco prestigio, 1>ues siempre se distinguieron . .: 
.'por su talento sorprende11te y.notable sensll:>Hidad. _; . 
· · TranscurrLO esa ~poca''1nolvldábfo; virruaímente' liiten 

:sa y eµiOtlva. , La juventtid e inqúletüdes.nosunlOy'~-
nos i!}lpufoO progresivamente. · !Q!.··· · · ···.· .. ; ·· · · 

'Erasto Cort~~ Jutfrez~ ·quién'foeun gr~rí'~fitionad~ a'l~foto

··r~s~itab~ lhdispeh~~ble p~ra.que cori suiafl).~r~'dejas~·recueni.os.·.· .. ·•· · · · 

grupo de am lgos p redll~cfos, .del cu~~fro o' ra 'eécultura{ d~l :.\ 

· vaporosa.de algúna}üdith; FimnY~.Á~ngí!:llcá .. ·.~-· .· 

,YPi'llPrr1iH' Se ·6bserva .la fOt~ !~presa en el patio de''1J es•, 

. cuela:en e{an~é:l~f 9~0; con.el Úupo deamigo¿: Agus~liiRÓ~odci4lvar, 
. . 

Castell~~os , CClrr(isjuÚez y Gab.ricl Ferntmclez Vargas; otr.a e11 el 
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interior de las gal erras de p lntura de la prop la escuela en el. año de 1917, 

don9e se actvlerte a Salvador Martfuez Btiez; a Fanny Schlller, a Franela -

co Draz de LeOn y al propio Eraste Cort~s Jutlrez, apreciando obras del ".' 

arte europeo; o la foto fechada en 1921 con Julio Castellanos, Agust!n Ro;. 

mo de Vivar y Emilio Amero. Fotografías tedas que confirman esos. -~ 

nexos indestructibles establecidos desde aquella lejana lipoea y que' sóbr~ 

.·vivieron. y se fortalecieron en el deven Ir de los años y en la Intensa y 

.··comprometida labor pll'lstlca. .Í.'. 

La iitquletud de Eraste Cort~s Jufirez p.or participar de los .. -

movlmlentos artrstlcos lo. impulso a ingresar a la Escuela, al Aire .Libre 

. ,de Cóyoacrln, y a Unirse al gnipo de artfsta~ que buscaba el carrtbter re 

novador que en su momento tuvo esta lnstituci6n. 

El mismo consigna en sus escrltós que: 

Hasta.1913la en'seflanza de las ArtésPICtstic'as 
.se Únpartta linlcamente 'en la Aéademla Nacional 9e
San Carlos¡'éumplta evidentemente.una mlsi6n,;mas 
se eehabahde.menos otras escpelas de tndple;p,op4lai 

·que ·su úblca,cton debta ser·ai alié libre.· ·Eia In~ts':' . ·· 
·: pensable su e~ablecilmiento. teída vez .que e.lffis llena- . 

·:rráh ia'necesldád de promáver ia i.ricllllaciOn y elen;.. · 
·'tusll:ismc)por él· arte .en los barrios pobresfetc:am-

.••• p()~· ... de,'dondesegul"ameJ)tesalddan·elementósJ~alia-·· •. · 
so.s en)ixlás. las ramas .de las Artés Pltistlcas. ••.Pro~ 

.. 'plclandd~i aÍnblente, comenzaron. a aparecer las es. ' 
, .?uelaspopul~es de pintura yJas.al afr.e libr~, .que'= 
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estarran vinculadas singularmente con las activicta~
. des de la estampa como un medio positivo de ensc-

fianza . .!.!/ 

.El maestro y pintor Alfredo Ramos Martfnez fund6, en 1913, 

la primera escuela en el pueblo de Santa Antta, jurisdicci6n de IxtapaI,a

-pa, D.F. Sietp años después, en 1920, fue trasladada a Chimalistac, -

jurisdicct6n de San Angel, hoy Villa Alvaro Obreg5n. Se debe mencionar 

al grupo de alumnos fundadores de esta escuela, porque a la postre des~ 
- -

tacaron notul>lemente como artfstas pH'.lstlcos y ademlis como maestros: . '-· .. . . . . . - ' , .. 

Fernando Leal, Francisco Díaz de Le6n, Mateo Bolaños, Enrique A. , - • .. .,,_ ... ' ' ' . .- . - .. ,' 

Ugarte, Gabriel Fernl'mdez Vargas, EmUio .García, Fermfn Revuelta.s, . 

Rain6n -Cano. y Leopoldo Méndez. 

I:h 1921 .a 1923 funcion5 la escuela en el amplio y bello .e as.:: 
. \ .·. . . -. . - '.' . ', . ..-

··code laex-,bácíenda de San Pedro, Coyoadm. Ahfsetral:>aj6~onentu:.

- s,i~~mO X. se notarop ~t:l~qe Jl!égo. los'magn~flcós -_resultados tantoen ·fo .c!! ._ 

• 'l¡~;ad·:ae i~s·_obtas, -_domo en lariúmerosa concuir~ncla. de alumnos,eritr~. 

;~j~;r~i~~~f .:i.·:~~~1::~~:=:~.s~r!:'~~;~ · 
.. tqrr<?&.• .besilués se cambto· a Chúrubusc;9, .a(C:bnvento, c]on<le ta~bt6~ tu11 . ·-

· :.· .. , .. · ... , ·. ,.· . ' ·- .... ,. -· .. ' ·; - ' - ·:. ·-··-

· iÚ~,icoJ11o. ciir~ctor e(ma~~tfo Ramos Marftri~. listo ac06nt~d6en1924;. 
't ; : . >~ '.; ...... , . -'_-C " • . .' . " - - . • •. . '.' ; . ·. - '." '! . . . - : .. 

. . :aJJt se'cÍésartQlH'i und·relevánt~ labÓ~ de áut~ntÚ::o serylcio público y ar~ 
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: tfstico, lo que .motivó la creaci(>n,' en el año de 1925, de otras escuelas 
. . . ' ' . 

· similares en diversos barrios de ta ciudad, por ejemplo: la Escuela al . . . . . . 

Aire Libre de Tlalpan, casi en l.as.estribaciones de la serranía del Ajus 
. '• •' - ,'• . -

co, rodeada de vastos y húmedos hüertos, de jardines bien cultivados, de 

calles.angostas y tortuosas que condudan a viejos rincones; la Escuela al 

Aire Libre de Xochimilco, población de canales, chinampas y huejotes y 

.. cuyos habitantes concurrie~~n·a~lases en medio de aquel ambiente dedic!! 

.· .. ·.do al placer de los s~ni:rdos i c6nJ~s ojos bien dispuestos;·1a escuela en 

:•:Guadalupe Hidalgo, ·a1.norte:deir:h.~t~ito Federal, caracterrstlc.o rumbo de 
. - ' . _·,_ ... : .· :,· ' 

la ·ciudad en el que el constanteb:aj{n .lridustrial y el bosque de chimeneas 
- ·.· ' , .. · .. - .- ' . . . . ,,, .: . 
. ofrecTan un espléndido campo de. é~tampas prnsticas. La concurrencia, 

. . . ·. ' .. ,' ~' ." . ; '' ' 

·.muynumero.sa, se distinglifapor.sii clara filiación proletaria. 

Para ingresar en tales escuelas no era necesario .requisito al 
.. . ... ·-;. ·. . -

guho, ni.rigu~a.norma cohstrcii'Ífa~ los alUmnos; pues se les ofrecfa. un lu · 

.. garpara ptntar y se les daba.los implementos, y el maestro s6lo vigl-

. laba lar~allzación del trabajo.cuidando que expresaran su propia emo:-

. clón,, alejados en lo posible d~jas.Jrifluencias .. ·Los alumnos.quedaban;· 
·-'"· .· 

. en libertad de:plntarJo 'qt1e eÚos<mlsmós deseáran y en la forma que qu.!:' 
'.. . . ·. . . . ' .. , ...... ".. '. 

··· ... sle~an. ¡\st, el:esfuerw reailzado/'.eri esta~ escudas fue ciertam~nt~ .· •. 

benllflco/ ya que puso al o~catide. de\.los niños fj!'>venes prov~nlentes de .. 
' ' . /' . - ; ·.: .- .·-. - ;. '. ., ., . ·" ' ' . '· ·-

,-·. -.. :-:: 
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las diferentes clases sociales, los medíos de ensayo de sus poslbilldades 

artísticas. 

Erasto Cortés Ju1lrez partlcip6 con entusiasmo y dedicación 

en las labores del plantel de Coyoadm, al comprender la importancia que 

estos centros tenfan por su carácter auténticamente popular y social. BE 
tendió asimismo la dintlmica que perrhitfa a los. alumnos seguir sus propias 

Inclinaciones, haciéndoles ignorar las técnlcas·de lmltaci6n; porque se -

· .. apelába a su esfuerzo, respetando en el alumno su manera de ver; pensar 
"·.i.'. . 

· e interpretar la realidad. 

El éX:ltQ de estas escuelas dio motivo para la creácl6n de -

· ·otros planteles similares en la provincia; Cholula, Pue., Cuernavaca, -· 

Mor~, Taxc6, Gro., GÚadalajara, ]al., Monterrey, N. L., planteles que : . . . . ' . - . - . . 

tuvlen:m floree Lente desarrollo por su eflclente labor didtlctica. · 
Fj 

,,_., Erasto Co~tés Juárez termin6 su educacl6n artfstlc.a· 
. . 

. ªiiº de 192~, época en . la· que México vlvi6 grav~s p~obl~mas . que habfa · 

.l_•.'.:1~.~.'.····.··'.:'.·.:····:·.·'.·.· •. ,.···.·-·.:.~; .. :·:.·.;···:.· .•.. ·.'..·.·.·.•····.·.~: •. i.:····.:.! ·· .. _;.;·~N~¡~~~o 1~ ,~T:()l u51~~ de 191 O y• qu~ podían ser ~esúeltos pr~#~~TenW .. 
. coíi;al'>lOJa pupliCl;\Ci6n denue\Ta,s leyes.·' Era necésarlo enderezar<riiJ:! 

·-· 1;,f:··-· : __ :.- - ·, . .-. . .. · - . ·' . . ' - . :. - ' ,,;._ . '· < 

).'i">. -:~ 

:: .. ·{~;}·;:::·::··. :citasco.sas:,,~xproplarlatlf~ndios; repartlrtte~ras,·sefialar salaiios.tri(·~ 
: . ',,... . '·':. '' ·. ' . - . . . - . . . : . ' ' ' .. ~' . _, ' "'.'""' ' 

niin()s para los trabajadores y crear muchos servlci~s. 
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educativo: Pero no todos estaban de acuerdo sobre la manera en que se -

debían resolver estos problemas, y se formaron grupos polfticos con di-

versas opiniones y ambiciOnes: algunos estaban en contra del artrculo 3o. 

de la nueva Ccinstituci6n¡ otros contra el artfculo 27 que hablaba de la pr~ 

piedad de la, tierra. La división de opiniones entre los dirigentes y la i_!! 

quietud general que provocaron los grandes cambios que trajo la Revolu-

clé>n, hlcierori dtffcil ia pacificación del pars. Algunos de los. altos jefes 

'revolucionarlos, como Carranza, Zapata y Villa, murieron asesinados -

' añ'os. intls .tarde y la rebeli6n de .la huertista. rompl6 el orden constltuclcinal 

t~n penosamente e~tablecido¡ ensangrentando nuevamente a la naci6n . 

. Después de tan largas luchas en que. obrei:os, campesinos, -

mineros o maestros habían abandonado ~!trabajo para participar en la~-

1'.eyolucil'.>n; .el pats se encontraba ·en .ruln6sa situacl!'m. 

' ' . . - . . . ' . . 

··El presidente Alvaro Obregt'>n lnlci6 la tarea de reconstntc . '. . : ·. . . .· .· . ·-
c~6n:ateridle~docu.atro tareas particulares,: la dotación de tien:as a los .: . 

','.·_ ,-·· • '•l . .·. : • . •, L•, ' . • • .' • 

. C?JnIJ~si~os ;" el impuls.o a fa eduC!a(!ión, ~H~t<mto de apÚcar las leyes - ' 
·.·.·, 

A~ ~eforma ª ias. co~gregaciones rellgtos~s y e1 arrégtcrae la cíéuaa d:m · 
" . ' . . 

· ·•···· }ós ;Estad,bs l)J1ldós. 

' ',,. ' ' ' ' ' '. ' ' ' ' •.. 

. Es dentro de este marco socloec<:mt>mlcp qÍle inlclO su ac~' ' 

.' ti~ida~profesional Ei;asto Corté~ Jutl;ez. Ac~diój~nto c9n su. amigo . 
. ·.,;.,;·· 
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Leopoldo Méndez ante el pintor y maestro Alfredo Best Maugard, quien -

· a la sazl'>n era jefe de la Direcci6n de Dibujo y Trabajos Manuales de la -

Secretada de Educación Públlca, para solicitarle una plaza de maestro -

de dlbujo , y para apoyar dicha solicitud le presentaron varias acuarelas 

, que fueron elogiadas y que les permitieron que de inmediato se les ofre-~ 

ciera un nombramiento. 

Afortunadamente tuvimos suerte ya que nues
tros modestos trabajos fueron elogiados por Best -
Maugard, y de Inmediato nos ofrecil'> cóncedernos:
.un nombramiento para cada uno, cuyo sueldo era de 
$90. 00 mensuales. Ello nos Uenl'> de alegrra. · Era· 
natural, porque por primera vez disfrutábamos de:... 
unos ingresos que supimos devengar con eflcienclá 
y puntualidad. 12/ 

De esta manera ingres6 a la docencia en la Seeretarfade -

Educaciori Pública, a partir del primero de marzo del923 como profes,or '-'-·· : . --: -·- ~ .__ - . - - . -- - _- - ·- - - .- - - . . . - . - ·. 

en i~s escuelas primarias del DlstrltO Federal.. 

\',: 

E1~ e~a,:époc~ la .ensellan.zá dei dibujo meJ<lcario,que ·a~r ~~· 

/denominaba y qúe se lmparttá ~ficialmente en las éscuefas pdma:tias s'e.' ·. 
'; .. '/;,,_;-;»:',-~ . , 1 -~ •. · , ,._ · ·-> _::_ ,. , · - ,• -· · . • .· ·. · ., · · · · · ·-- '. , - -· ;:·e_'" 

~t;::):.·· :,\/i§c~p,~ i~:~.~. c()rri~ntc ,artrs~icaqu,~ orJgfo6 .. Best·M.aug~rd,Y q'u~.prt~~~t~•·. · 
i:''\ ¡, e~fraer dé los· ph1turas decOrattvas populares e téttos · elémell.tos ~serict!: 
'~~~--:'.::\~~:-\~~~~ >' ·,· . ",' í. : ' . . ' ' . . . ·.. . . . . . ' .. ' . . . ·. > 

,,,,¿;:,>. •'.-'::.·.:.les. y que,. combinndos, producen efectos ·interesantes. A. partir de ello 
"· ·'. _ ... ,·· 
:{:~~\·.~· 

·:it¡(~·. '.: ·':'_lhv.~ntr> un rrí~to9ode;dibuj6 que;· bnsadoendihujos arquéolt'>glco~ );en la 

. '. 
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tradici6n de esas pinturas decorativas populares hechas en cajas de ID!! 

· dera, loza y dem~s objetos, se reduce a la libre combtnaci6n de siete 

··elementos primarios: la espiral, el cfrculo, el semicirculo, la curva 

o motivo de la "s", la Hnea ondulada, la lfnea en zlg-zag y la lfnea recta. 

En cuanto a la composición se permitfa una completa llbertad, debiendo;· 

ser simple y en un solo plano, sin profundidades ni segundos términos,· 

para repJ::esentar a la figura humana, animales, flores, montañas; tam-; 

blén debfan usarse los ·mismos elementos, y los espacios en blanco ll~-
. . . 

narse de grecas y motivos decorativos. El profesorado vio en él tin r6 
. . " . ' . ~ 

cil medio para enseñar dibujo y estimular la.fantasfa y poslbilldades .ªE 

trsticas de los niños. 

Erasto Cortés Jui'lrez dedic6, de 1923 a 1945 más de veinte 

· . año de su vida a. enseñar las primeras bases del arte. a sus pequeños discr 
' - . . ''· - ·· .... , . 

. pulos, actividad que apoyo nó s6lo con sus amplios conocimientos art:rsti 
•.,· . . ··. . . ' : . -~--~., 

· cos y est~ticos sino también con lcis hist6:i."icos, lo que le ·vafü> amplio 
'' " . . - ·. : . 

. reconoCimiento por parte de las autoridades educativas. Consecuenterri.en 
: .. .. . . . . , . .. . . ' -
te, se le noÍnbrO para integrar diferentes comisiones, coQio laconst.ltut 

. : . ,,:·;1'· . ·. ' • ' ·., ' .·· ' - •. -.~-~--

·' d~ para el e~tudi¡)_ de la deeoraci6n de la alfarerra . en 1'laqu,epac)ue y 

; Tonalál Jalf~c~¡ la comisi6n para la lnvestigaciOn .. psicogr!i~ice en v~~tas 
' - '-~ ~- : . : ', 

.. escu~las pri1narlas, con ei objeto de colabora:r;·e~ l~ ~orm!lciOndel libr~< 
: -. • ' ' ' - ( . ~ ' l ' .. 

Pédagogfa del dibujo1 •cuyo autor es el maestrÓ VlctQr M. Reyes y para 
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el que aport6 toda una serie de dibujos, explicaclones a las ltlminas y di-

verso material. Su labor no era entonces Gnicamente en las aulas, sino 

·también en la investigacl1>n como ayuda en la difícil tarea de la ensefíanza. 

Sumada a sus actividades docentes y de investigaci1>n para 

el nivel primario sus clases de dibujo en escuelas secundarlas, donde_-

gra9las a su capacidad y desarrollo eficiente obtuvo la mris alta categó:~ 

rfa que a dicho nivel se puede aspirar, el nombramiento de Inspector de. 
. ' . . \ 

los c~ai:ro CE;lntros de inlclacl6n artística del Instituto .Nacional de Bellas 

Artes, y a partlt de 1954 eLde inspector de escuelas secundar.las noc-

.· . ·.turnas en el D.F.; dependientes de la Secretada de EducaclonPÓbllca. 
,: . . . ' ... 

··:También fue muy destacado sutrabajo desempeflado a partir de 1938, --· 

impá'rtfondo la critedra de dibujo en.la Escuela Normal de Maestros, c_! 

. tedra a laque renuncl6, afias después pór mÓÍtiples ocupaCiones y comi-. 

sion~s otorgadas por difere_ntes organismos. · 

La. Universidad Na~i.~nal AutOnoma·de México i:.amblén .lo- ·. 
~.; ·'. :'· '.', .>( ·, : :·' ; . . .- . ' . . ._' -. . -· . ,· . :. -~-:::: :-.... . 

Jf:}'.;:.· ·reélbirf~.c~íno maestro en la Escuela N_aCional de Artes.Pl,~stlCas,· an~.!. 

,, · - ': 'gúamci'ntellamada Academia· de San Carlos. .En el año de 19.46 flle lnv1· .. 
··;,·,·,. • ·. . '_ '·- ' , ' ·. • . : . • .,.·· '1 .; •••• ,_· ..•• -- • 

'¡;i'. '·.i:a~o.~ súc~~e~ {su amigo J~llo Castellanos en la clase de dij)ujo que -.-

~'.-< ·, :~sl:e.t~llta:' 'F;1·iri1snwCastellanos,fin~ dlb~jante, ~alentoso pl~torf::. 
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puesto que él dejaba vacante por Ingresar a Bellas Artes como Jefe del 

Departamento de Educación Artistica. Esta recomendacll'>n demuestra -

hasta que punto Jul lo Castellanos estimaba las cualidades de Erasto Cor- -

tés Jul'lrez como dibujante y maestro. En 1947 ganó por oposición la titu

lartdad en las materias de dibujo al natural y figura humana vestida, las 

que conservo hasta 1956,año en que se jubiló. Muy importante también -

fue su labor en la formacli'.>n de l_os futuros pintores y dibujantes que así!! 

tfan a la Escuela de Pintura "La Esmeralda" 1 en el tu~no vespertino·, do.!! 

·de fue responsable hasta sµ retiro de la asignatura de dibujo al _natural .Y 

técn~ca de la acu_arefa y la pintura. 

Como maestro buscl'l ofrecer siempre el mrucin;io de sus e~ 

nacimientos a todos aquellos que asistieron a sus clases, y f!Upo dar c:on 
·-· ' . - ~ . _. ' . ·.. ... . - '··-

·fianza a través de sus consejos y actitud amigt hacia sus discfpulos, -- . 
• -·' . . - . •• ' • • j . • 

... quienes lo recuerdan siempre laborioso, se~clllo, impulsado por el deseo 
,' ; :· ;: •• ~ : ·:.: ; , , , I , • •• • ' .' ' , _ ', ' ' • • \ ', • ; ' A 

· COnstan,te de· ayudar 1 norma <]Ue Siempre reglrfa SU Vida docente. 

No es .de extrañar que tan excelente profesor recibiera, a -
. " ... . . / • . .' \ ¡,",, --. -~ ,. ·- ' " • - ' .. . . ' .. :.; " - : •. - . ' . ,._. . 

Úavés de su larga .vida doé:ente, un slnúme;o de reconocimientos a: sus<~ 
• ' • ' . ' ' '." ,. ' • . ; ' •. ' • ' ~ ' • • ' .• ' • ' • ·' ¡ • . ' - . ' 

mÚltos. B~sta recordar un premio> el "~~éstrP. Justo Sierra••; por su - ... 

p'Ünttialldad y eficiencla en la Escuela Nacional de Artes Pl~sticas, con":'.:. 
• - ' : •: ,_, - . - ' \ ! .. " ' . ~ • . - . .' ' ' . ' . . . . . ' ' • . . .. · • . . " 

slst~~te' en medálla; de plata, diploma y una obra del propi~ maestro, () •. 
·;; . . . . .·. . . . . .... ·, '; ; .· \' .· .. 

(, ... , : :. eireconciclmiento por parte de la Secretaría de Educaci6n Pública por .:..~ 
-~. _,..~ -- -~ ~:~·~:.:/. ·r:.~:-: . ·· .. ·. . . . 

' .. ~-\ 
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sus treinta años de labor ininterrumpida al servicio de la educaci6n artf~ 

tica en México. 

1 .l. 3. · LabOr en provincia. 

En 1956, habiendo cuinplldo los .afias de servicio estipüla- -

dos, obtuvo su jubilacl(m en las instituciones en las que prest(> sus''se~-

~lclos: Secretada de Educaci6n PC!bl ica, Instituto Naci~nal de Bellas Ar

tes y Universidad Nacional Autl'>noma de México. Tres d~adas de mag- · 

.. nfflca labor docente que signiflcaron una etapa culminante, un proceso -
. . . 

. . que se vio cumplldo y qué_ dio paso a otras bt.squedas, a otras tareas de 

·.·eminente servicio artfstico .. En el grabado enconcr1'> terreno fértil para . 

su desarróU~ aí:tfstlco .. El gráUado, a pesarde su incüestionable impar ·- ' ' : ',_ 

···tanela, ocupa en lajerárquta pl~stic~\in lugar i~frií:tor; tál comoocu;re 
' ' . . . 

.con elcueritÓ en ·la llteratura. Al maesfro·corté~ JUtirez le preoeup6·--. 

dárÍé la.dignidad que pÓr derecho'p!'Opio le corresponde,'. e hizo de fa -

: grMtca una .pr!'!ct1ca constante é intensa, ·. ¡a,·~u~· pro1C>ngt{~ecesar1a. e-.. -

·. ·.•· in~vÍtablem~ilte ·1foCiala.dif~si6n.!y el ·estabte¿initento cle:cái1eresd~ gf! 
· bric!9~ l,D!'mde efectüál"1ch En laproviricla>~ pr;cisamentej por súBue! -~ 

. ··; '!\í' ·','·'·. :····., 

t:o; 'yií~quéha'ciüdod de M~xldo Í'lloriópollza esfilerios y pérsonás. Haéta ' 

.ella= ~e}ll;lgió'Er.aáto. Cort~~ .J utitez: 
·f ;:' 
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El ir a la provincia es virtualmente necesario 
pues implica el equilibrado concepto para profundi-
zarse más y mejor en ella: siendo así, lo que pueda 
expresar sin la menor conjetura es para justipreciar 
en forma definitiva sus altas cualidades de raigam-
bre nacional. 

A veces es vasta, tranquilamente extendida, -
como si no tuviese prop!Jsitos limftrofes ya que su-
giere y mantiene firmemente el deseo desbordante -
por saturarse espléndidamente, de lo que se ha crea 
do en ella para confirmar su tradici6n de genérico -: 
existir e1'Ltodo su esplendor insospechado. · ·· 

En otras ocasiones de sorpresas geogrtlflcas -
se reduce, se concreta a un fntimo espectflculo don-

. de se ha consumado el prodigio dela huella hist6ri-:
ca, de las leyendas orales bajo el signo estatúldo de 
lo que no debe olvidarse, porque forman parte de un 
todo incuestionablemente proftlndo y muy nuestro.13/ .. 

; . 

Tales conceptos vertidos por Erasto Cortés ju~rez, hlcierón 

qúe.nceptara s.!11 dudar los cargos fuera de la ciudad de México que a rafz 
<•C ' .' 

. desu.jubilaclt'>ri se le propusleron, ya que disponfade todo su tiempo pa· 
~ '.:; 

rádedicarlo al arte y a la.cultura, y con un mayor l'mimo emprendlO la --
~ .·'' ' ' : 1 

ta'rea dé llevar ·~us experlenclas al interlor de la República. 'El prl~er-

. Jugar fl.le. Cul iac~n, · Sin i·, a dónde arribó al. aceptar la lnvltact()n de Gabriel. 
···,¡. '.,'•. 

Leyva Velftzquez ' gobernador .del estado' cuya amistad era tan añej á ... " ~ .·. 'l . 

tofuola que' mantenra con Jaime T~rres Bodet; pue~ ello.s t~es se habran· 
. ·~ , ' e . ' ; ;·.::· , . , . I.. ·,. ; , . -. 

coriocido en l~s .añosde s~ edUcac'ttin b~slca: 
·::-'. 

'· ",. . .. 

. Esta p<Jrte de Ja próvincia. es un v~~to Úniver~ 
.··so de realista c.ooslstencia dondelá estriíctbracl6n . 
··· infrrnseca de la tierra y de sus habltant(Ís¡ v(ltffiÓa ·· 

;, ' .. ,;·:' ~, 
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indudablemente su entera cooperación en el mejora
mlento dela vida nacional; es uno de los estados mfls 
poderosos en producción agrfcola; demuestra la pro 
bldad de sus magnfficas tierras, con un sistema cíe 
irrigaciOn efectivo y ejemplar. 14/ 

Permaneci6 durante casi cinco años, de 1957 a 1961; fund6 

el .taUer de artes pH'lsticas, estableci6 el taller de grabado y llevó a cabo 

una fecunda labor de índole cultural. . Por tratarse de un primer intento, 

el maestro Cortés Ju!írez tuvo que enseñar los rudlmentos técnicos del 

. grabado, y sin embargo pudo lograr que un buen grupo de alumnos alca~ 

·zara. un nlvel artfstlco aceptable. De esta manera la. semilla del grabado 

fue plantada en tierra slnaloense y seguramente todavfa slgue~ rlndlendo 

sus frutos. 

Creó y elaboró el. peri6dlco . mural El Slnaloense; as lmismo 

fund6 la Sala ele laCultura; fue seeretarlo de la AsociaclOn d~ P~docÚs· 
·tas d~ Sinaloa; colaboro eri periOdlcos y revistas de la propia eitti~ad; de 

' · .... :. < ,. ' • • ' . ' ~· 

Jo ~arJos cuadros ~l Oleoque fonnan parte del Museo de Hlstorla del E~ 
tado y que representan efigies de pr6cere¿ sinaloenses; . 

. . . 

Una vez cónclufda la gestiOh del gobernador Uiy:va VelAzf 

maestro . Cortés JuArez. hubo de ·regr~sar . a ,la ciudad d~ M¿tco.: 
. inq'uletiid por servlr a la provincla no fue totalmente satisfecha en el 
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norte del país, y por tanto busc6 una nueva oportunidad para trasladarse 

·a algún otro estado de la República. 

Con el cCtmulo de experiencia adquirida en el taller de Slna

loa y su creciente interés por dar a la provincia los conocimientos y fue_!! 

tes de creacil'm a.rtfstlca, y en especial por continuar su labor de enseña.!! 

za del grabado, arte en el que el maestro Cortés Jutirez era ya plenamen 
·-' . -

·.te reconocido; ti:iJ'~~~isl~nado por el Instituto Nacional de Bellas Artes -

· eri Sa~ Miguel de :Allende, Gto., poblact6n de preclaros antecedentes his• 
... 

· tóricos, donde se fraguo la independencia nacional y que es considerada -

co~o centro de importantes actividades culturales, que fuera fundada el -

3 de oc'tubr~ de 1542 poi el misionero franciscano Fray José de San Mlgúel, 

y qÜe alcanzó su mflxlmo apogeo en el .siglo xvm, en que se le dio la den~ 

. ·.· m'1il'acll'm de él~Grande, por su alto desarrollo y constanteprogreso, y y~ -
" ! ., .-

'en la segunda mitad del siglo pasado se le clesignO como de Allende en.h~~ 

el Insurgente, El ·maestro Cortés expres6.que: 

. E:~~ª era u~a ciudad donde e1 cli~~ d{c~n~~~¡; 
te fraternidad sallid,able,· la tranqu Ua ,i:~xtu'ra dela~:' ·· 
vida ·cotidiana .. se. unificaba. espUmd ida merite para· - -
· av~arse úna legitimi~ad de razonable,s conceptos -'- · · 
y un deseo de. pensarslnnervlosisirios; paraformu~ 
lar, crear, próyectárobras contoda,sens.atez; To 
dos los , criterios todas la ldeas,. ·todas las m.Einlfes:' 
taclones del espfrltu se recr.ean.sih cortapisas en-· 
este medio fecundo sanmlguelense, parle lntegránte 
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de la provincia mexicana. 15/ 

A donde él lleg6: 

Por un feliz azar y como todos los viajantes que 
ah[ desembarcan, sufri6 el hechizo de aquelcielo azul 
pcíbládo de grandes bandadas de ligeros pájaros. En 
San Miguel de Allende encontr6 un gran hotel disfraza
do como centro cultural que lmpartra diversas actiVlda 
des para el solaz de los turistas aburridos, conten(a -
dos galerras de pintura, numerosos bazares de artesa 
n:ra.s, un umbroso parque con añoranzas de Versalles-;" 

. dos palacios sefiorlales y un historial nutrido de anéc
dotas relacionado con los pr6ceres de la independencia 
y la reforma. '!:2.1 ' ' 

Un pequefio mundo repleto de atractivos para l.a insaciable curl~ 
. . . . 

. sidad hlst6rtca de Erasto Cortés Jutlrez, quien con su tenaz esfuerzo contri 
~k .. ' ' ' ' '.· '• .· ' -

:bli:rrra a la CFeacil'>n de un verdadero centro cultural que se llamo Ignacio . 
' ·"' . ' . ,; ,. ' . : . . - .. 

Ramrrez, liberal conocido en la historia como "Él Nlgromarite", glgante-
.' ·: ' : '· ! ' ·.,~. - ; ·' ' • ' ' • . - - '\ . '¡. ·, - -. . . .. -

<:fel mb p(¡ro llberallsmo, intachable en su vertlcalpensamlento que se ex 
_.., ,·"· .. •,·,. ... ··.· ,, .. . . ' -. - ----

. . .. ' . 

tlnguiO como cáudal verosímil en el hortzonte invicto de la hlstorla, ejem: 
·.'<• .. · ,-·._,.,;.::·~·.'.-'"'• .- ·-! .·. " ·:_ .. - '.~·:·.·-.,·._;.-

plar ~· lnm;rtal orlginárlo de la iocalidad, y a quien ei maestro Cortés jul\ 
- l._·,.: . ·._,' ' ' .. -_ .. · : , · ... -· ·-. 

'' .·· .. r~~:tipdl6 h()menaje con un grabado que coloco a la entrada delrecint9; 
'<'·L •.;.' . • ~- : . ··,1 ,; . . • • ' .. ' . ' . . • . -. 

· .oal:>e •·sertatar atlsbos'arttstlCOS ·en.la Clti!dtl'Ci~dad 
- ·! . . .. :. ;'. _: .• , _,...~ " 
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!le ubican en la década de los afios treinta, con la llegada del escritor, 

crítico de arte y pintor de nacionalidad peruana, Felipe Cossío del Po

mar, quien instaló en el convento de San Francisco de Sales la primera 

. escuela ·de artes plásticas, que en los afios cuarenta se trasladó para su 

lnejor funcionamiento al ex-convento de la Concepción de las Monjas, -

claustro amplio, solemne y bello, edificando en el siglo XVIII. Cola~ 

raron un tiempo como maestros, pintores del indudable prestigio: Carlos 

Mérida, Joaé Chávez Morado y Pablo O' Higglns, y otros que trataron de 

plasniar s~ obra ~n un mural, como David Alfaro Siquelros, el cual d~ 
gr~ciacfame~té ~o terminó y cuyo tema era la vida del ilustre do~ Ignacio 

AÚende. D~spués continuaron con la direcció~ dela escuela los herrlla-' 

nos Ca;np~~elia de naci~nalidad italiana,. pero debtd~ a ctert as dlfic~lta:
dea '~e suspeÓdieron las actividades 

El, 17 d~ agosto de 1962, despu€ls de una totalre~structura-. 

cU'>ny'baj~ la'·adnÚnisi:~ación del Instituto NaCional de BellasArtes, se .. · 

· .Uevl'.> a'q~.fula.ln~úg~raclón Óficlaldel,ahorallamadoCentro Cultural Ig- · ... · 

./riacló R~fiürkz, co~ a~lstencia de las altas autcirtdades del ~stáclo y'repre . 
' . . . . . ' .·. ''.<·f, ~ .. ~ 

;s~í1táril:es del Iristltufo Nacional de Bellas Artes y Secretarra de Educacfo'n 

':'\Pliblic~, que:~ntregaron al. maestro Cortés Ju!irez laSubdirección Técnica .. · · 
' ·• ' ' ' ·, .' - ' . ' ' . . . . ' ¡. • - - - . . • - • • ' ~ :: • '. - ' - -
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Dicho centro fue considerado como una lnstltuci6n plloto en -

la República por su prop6sito de difundir las activldades culturales y artí! 

ticas, con una funcl!'.m soclal al servicio del pueblo, para asr cultivar el 

esptrltu y la sensibllldad de la provincia. Las labores que desempeM el

maestro Cortés Juflrez fueron la imparticl6n de clases de grabado, la or-

ganizaci6n de talleres, museos, galerfas y exposiciones. 

Durante la estancla del maestro Erasto Cortés Jullrez en San 

Miguel de Allende, el progreso técnico en la rama del grabado ~ue evide.!! 

t~~ ya qu~ se buscaron nuevos materlales y variados procedimientos,. y la 
·, ' 

ense11anza del grabado fue aceptada con positivo entusiasmo, primero lm . . .- - -
partida por el propio maestro y después por José Julio Rodrfguez. Tal -

como ocuril6 en Cullacán, el maestro Cortés Jutlrez produjo un grupo de 

·alumnos a quienes no les cre6 el espejismo atrayente de la ciudad de M~x! 

co; en cambio los conmin6 a seguir residiendo en su estado natal e; invadir 
• • . • ,,_. <' ·.-· ' 

.·con su vocacit'>~~egiones circunvecinas necesitadas de'lattdos aitrstlcos~ 

. Ese·f~~ ei'!ogro, nutridos grupos de cont!nuSdores de una corriente que - . 
,··(':" ·: .:·', .:: ,.·· · ... ··, . ·:., ' 

Intentaba convertirse en herencia y tradici6n. 

Cu~plido su objetiv~ deof~ecer sus corioclmlentos a l~s jO::' 

v~~ctlrilstas gllanajuatensesy de.promover, acéiones c~ltu~ales
0

hasl:a::_ . . . '· - . . .. - ' . .. 

el ~~tremo que1~ circunstancias lcicale~ lo permltierpn, ,decldit'> atender . • 
, - . . ' '•' . 
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,a una solicitud de su hijo de regresar a la capital de la República, donde 

.habda de recibir reconocim lento a sus empresas. Su precario. estado de 

salud fue otro motivo para su reintegraci6n a la ciudad de México. 

1.L 4. Su deceso . 

. A la edad de 72 años, tras penosa y.larga enfermedad que lo' 

· pos~r6 durante varios meses, muri6 ·el ctra · 8 de diciembre de 1972. 

Hoy abandona al arte d~Méxlcoy el arte de tyÍé . 
.• xico. está de duelo ror este hombre valioso y bueno que 

no está ya. con el slno en la huella y en fa merp.orla. 
Él hombre bueno de verdad, de veras noble y "'.' . 

· generoso, no por cumplido mortuorio, que ~e g!l¡i6 los 
merecimientos a pulso de lealtad con su obra y su f(;lr• 
vor, los mfls altos ser llamado Maestro parlas legio".' 
nes de j6venes que .a través de los afiÓs aprendieron de·. 
su :maestrfa á quererlo, a reconocerlo y a respetarlo y . . ... 

·· 'la~de hiibe~ sid(), hasta la hor.a d~ su muerte y desde~que. 
· '.ocup6 elhOnroso sltlo deLeopoldo Méndez; académico · 

titUiar Yde.nCunero.de la Academia de Artes •. 17/ · ··• • .... · 
. . . ' . . . . -. 

Muritl et'trabajadór humÚde, dedlcado·siémpre;a sustarea~ 
. ~in ala.rdes, ni jactancia, firme e~ la idea de que áJa 'iarga s6lo el tr~b1! 

jo pe;se~erante y ho~rado concluc~ alctimplimienw deún objetivo firme_·· 
,• •, ~ i, •, • • • • ' "e ,.. • •'., • -

·' 
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mente buscado; el de ser plenamente útil. Muri6 el hombre enamorado -

•de la patria que lmpregn6 todas sus· obras con su profundo amor hacia -

México, hacia su provincia, hacia su historia. Su esfuerzo creador y do

cénte ha servido para preservar y acrecentar el arte mexicano. MurlO. -

:un verdadero maestro de las artes pltlsticas que no conocil'> la quietud ni -

la espera, y para cercar y acercar el tiempo toml'> también la pluma y e~ 

crlbiO para afirmar y rescatar los valores que configuran aquel genio, - -

génió creador de México.. Múri6 un maestro de la estampa para el que - , · 
' > '·. •' ,• ' ' '. 
n() hubo ~écretos,en'el c~po de la ttlcnica y que ratiflcO el nombre dé --

. México en ·esta manlfesl:acl6n del arte p!Astlco. 
·.·' ·, . ' • ,.. ' .· ' 18/ 
)lo de. una perS'onalldad de primer orden. -

Tocio lo abord6 con el se 
' -
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. 15. "La cultura en San Miguel de Allende". Loc-
clt, a. XXXVIII, t. VIII, 4a. época, no.605, enero 29; 1967, pT° 

16. · "San Miguel c.ie Allende". En Mllxlco enla 
Cultura de Noviilades, a. XXXVIII, no. 513, enero28, 1973, p.5; 

17. Ricardo Cortés Tamayo. "Murl6 Erasto Cort~s Jutlrez". En El Dfa, 
a. XI, no. 1,864, diclembre9, 1972, p.10. 

18. Otros crftlcos y escritores también se refirieron. a la muerte de -
·. · f:rasto Cortés Jutlrez. Jorge J. Crespo de la Serna escribiO: 

Con la muertede Erasto Cortésjuárez se -
abre un hueco irremediable eri la fila de los conta"'.' 
dos hombres de rectitud en su vida y en,$u trabajo. ·· 
Fue, efectivamente,. unjust(l; un justo de naciínien. 
to que ja1nfls cl.aúdlc6. Nat:uralm~nte e1'f stt~r.ato :- .. 
cordial,. sumamente. humano·conqlilstaba en $egulda 
los corazoil(ls. Amaba 1a vida. Amábá al hombre, 
Amabá a la naturaleza toda. (En.Novedades; a. - . 

•XXXVIII, no~ 11. 475, diciembre 121.1972, p; 6. ). .• . 

..•. Andrés . Henestrosa coment6: 

Hombre humilde, .dedicado siempl'e;a sus "'. · · 
tareas;. slll asJ>aYlenté.>s µt especttlc.IJ~os; firnw en . 

.. ·. la vida de qué a la larga s61o aquel< que itisl~té y :..:--
·.·· persiste, .!'lequedii;. s610 eLtrabaj(), la perseveran 

ClaJa¡joriosa y dolorosa,. C<?n<Jutj~!l·a una.Jdeal r,-::··. 
·sonada perfecc!6n.·. (En Novedades(a;xxxvm,· 
no;ll. 478, .diciembre 15, 1972, p. S.) . · 
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José Rodrfguez M. "Incrédulo". En fü Vocero del Norte 

de San Miguel de Allende escribió: 

Hace unos cuantos días murio allá en la capital 
de nuestra RepCtblica D. Erasto Cortés Juárez, un -
amigo corno hay pocos, y no lo decimos ahora que ya 
no existe, ya que nosotros siempre reconocimos su ~ 
gran valer como hombre, como amigo, como periodis 
ta y como artista. (En El Vocero del Norte, a. XIV,-: 
no. 637, diciembre 17, 1972, p.5. ). 
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1.2. DESARROLLO ARTlSTICO 

l. 2.1. Inicios. 

. . . 
' ''• . ' .. 

la producción pHlstica de Erasto Cortés Ju~rez se caracter.!_ 

zó por una gran variedad de técnicas, elementos formales e iconogrMicos; 
. . 

experiment6 en terrenos diversos como el dibujo a Hlpi.Z y a tinta,. en la 7'; 

pintura áI 6leo y la acuarela, en el cartel y en el grabado. 

. Abarcó dlv~rsos temas, que comprenden retratos; pais~jes, •··· 
. escenas fntimas y costumbristas, manifestaciones populares y de. la natu • .. . . ,. .· . - ·"··-

da. 

En esta producci6n, nos. enc.ontramos ante formas. q~e.van .:: 
.; l ' ' ,., .... ¡: ' .. 1'~< <. ;, .. 

c:le úri riguroso academitismo, para luego pam¡r a~srrttesiS compbsiti'{as . . . . . . .. . · ..... • ..... . 

en_base auna lrnea con~lnua y él ihtei"és por piasmar ei ~htorrióYia 
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abare() desde sus inicios en 1917 hasta 1948, y el segundo, de 1948 hasta 

1970, periodos que muestran cambios fundamentales en sus trabajos,. sin 

que esto excluya la posibilidad de que ciertos rasgos permanezcan en toda 

su obra. 

Del primer periodo, en términos generales se aprecia en el -

desarrollo arttstlco de Erasto Cortés ju(trez dos etapas: una formativa y 

otra de consolldacll'.>n de elementos nacionales. 

La etapa formativa de Cortés ]ulirez se caracteriza por la pre 
',·• .,. - . ~ 

sencia de rasgos académlcos en sus trabajos que abarcan lo reaUzado en 

J~ E~cueiade Bellas Artes de la cl_udad de México, ~sr cqmo su pasopor 
':. :.,:; .·. ' ' ' 

la_ Escuela al Aire Libre de Coyoacán. Muy pocas obras se conservan de 

• ~ata etapa, sin embargo de los ejemplares que se tienen a mano, seapre~ 

·eta que Erasto Cortés Juárez se dedicaba a realizar apuntes del naturalcle 

· :. amigos o familiares, de modelos en movimiento y estudios anat~mlcos; m! 
. . 

. . n~jaba dlver.sas técnicas del dibujo a lápiz, carlli'.>n y tinta; destacan trab_!! 

/jos como.su autorretrato dibujado en mayo de 1918, logrado en 16p1z .. 

(ctr. Úustración 1 · ). 

,( 

:Aimque predom illan los elementos .academldstas al ceñir :.. . "'' ... ,.,. ·.- .... ·- .. _ ,- _., ... ,-: .' 
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se aI modelo original y al manejar el material lo mtls rigurosamente pos!-

ble, se observa un excelente dominio del claroscuro y aguda penetraciCm -

psicol6gica. Para Erasto Cortés )uárez era el apunte el proyecto, los bo

cetos la base esencial para posteriores soluciones de trazos depurados y-

valorados como fundamento de toda obra que destacar.a con categorfa pl~! 

tica~ 

Otro aspecto de ésta etapa formativa que se advl~rte en sus. 

9b~~s•es de un ca~!Jcter dlbujtstlco basado.en una estética de dlnflm.lca fr .. 

nea!; donde la Jrnea asumib una funcH'.m forrúal ~oordinadora y expresiva .. 

(Cfr. ilustraciones 2, 5 y 4 . ) . 

. . 

La .rebeldta ante patrones establecidos, . el abandono de la - ~ 

Escuela de BeUas Artes, la pol(tica cultural nacion1Jllsta y el deSeo de li- -·" 

·.·. ·.· .• bi:lracit'.>n ·de los artístas. de la forma· académ lea Índlvidual lata, influyeron 

enErasto Cortés JuClrez P.ara modificar radicalmente su obra e ineürs~ 
-.. - . . . ' 

har en.nueyas proposiciones basadas en la integracH'm general de u~ nue-

. . ' . . . 

. · .• El ambiente pol ítfoo~c'u.ltural. de. Méxic~ se -e~co~tra~ en •un 

·-'·rnornento d.e.epttmismo.reMndiCador que consideraba ala Revo.IuétOn -~ 
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en beneficio del país. 

Ahora el indfgena, el obrero y él campesino formaban parte· 

importantísima del lenguaje oficial que postulaba su emancipación a tra~ 

vés de. consignas y mejoras en todo el territorio. 

Judith Alanis, en su artículo "El porvenir de ta simiente", -

p<m1,Ia exposición homenaje a Gabriel·Fernánclez Ledesma; escribe: 

La Revolucté'Jn Mexicana se había tnstituciohali 
zado como salv1:1dora de la Patria, dél caos y'Ia ex~="" 
plotacié'Jn. Intelectuales de filiación porfiÍ"lana y· ~;.. 
l)uertista debtan ser sustituidos tanto en la política -
como en la cultura por gente de filiación revo.luctona 
.ria. El nuevo grupo de ascenso d~bía modificar el-: 
concepto de México para que se módificaratambién 
todo resabio.de opresl6ri y dictadura, Habfaque !r!:_ ·. 
pulsar y levantarlos ánimos para presentar un·fien 
re de trabajo cultural como cruzada en pro del grañ 

· dioso destino nacional.· y · · · ..,. 

~' J?or medio de las expresiones artísticas' y culturales se pr~ 

·. :t~ndiricaptáJ:"fos valores· esenciales del.país a trav~s'de.un rigur~'so -

e;cr~Únio de todas aquellasform~s )' manifestaciones q~e eran parte de . ·.,.·' .· ' ' . .. .·. -. . 

)á t~adicl6n náctopill. · Hesultaba iinprescindiblé rescatarlas y• reval9- -

rnrla~ p~raque. se cbp~tituyeran en.el_emeritos ·fu1iclam~l1talcsdel~Uevo' 
'aft'cr,evoiúcion~tlo. 
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El papel que desempeñó Ernsto Cortés Julirez en este proc~ 

·so de reconocimiento de lo propio, abarcó dos aspectos: El primero 

es aquél que desempeñ6 como educador de niños y j6venes en el campo 

.dela sensibllldad artfstlca explotando sus facultades manuales y expre 
. ' -

slvas; aspectos que ya han sido t~atados en pttglnas anteriores de este 

. trabajo. El segundo lo constituye su producción personal, que en tér

~lnós generales, comprende dibujos· a lliplz, tintas, pinturas al 6Ieo y ~ . 
' ' ' 

acuarela; producclOn que abarca la segunda etapa, que hemos denomina . ' ' ' -
dQ de consolldacl6n de elementos naélonales. 

La iconograffa que aparece en la mayorfa de sUs obras en . 

esta etapa, tuvo mucha rel~Ci6n con la polftic~ cultural .nacionalista . 
. ,, . 

Dentro de.estos lineamientos, los temas que encontramos con mayor fr~ 

cUencla en la producción ¡:M1stica de Cort~s Juárez son las escenas cos- · 
. ' 

·· ¡~umbrlstas, los paisajes, los trabajadores proletarios, loS Mroes naclo 
-·~ ' - . . 

· ~ál~s, .los tipos Lridtgenas o mestizos. 

' ' '· ' 

<Antonio Rodríguez en la revlstaMafiana comenta: 

. .. , '.Tomando como centro de s~ ~.emfltita álp\Je- . 
: blo~ . él' "retrata'': escerúls d.é •su ,vida irnportl'ln~ole ·. -
. áperias ';.;,parece': asiria:gracia de·sús actitudes, por 
. medio de uiidibÚjo oPec1iente. 2/ ' . ' ' ' 

'.,. · .. ·,'"· :·· .. · ... -
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Por los años de 1929, Eras to Cortés Juá rez realizó sus p ri-

meros grabados donde se aprecia el manejo de la forma mediante comp~ 

sic iones muy simplificadas, con la utilización de elementos geométricos 

o derivados de elementos de tnidición popular. La saturación con im[ig~ 

nes del plano básico con pocos espacios en blanco segurmncntc es can~ 

terístico de su formación pictórica (Cfr. ilustraciones 5 y 6 ). 

Otros ejemplos de esta etapa son su·s tintas que plasman pa.!_ 

sajes provincianos y héroes, realizados con· trazos 'Vigorosos, Ifneas - -

precisas y bien definidas caracteristicas que ~e dio su oficio de dlbuja_!! 

te. ( Cfr;. ilustraciones 7, a y 9 ). 

En su pintura se inspira la perspectiva en base a superposicio 
\ ..... ' . · .. :-:-" 

nes d~:planos de los retablos populares mexicanos, pero a lri iiwer.sa"'

de la pintura popular, pues es el conoc.imiento de los rec;ursos técnicos .· 

y ~o su ingenuidad eFfundamento de su estilo. Predominan eri sus tra" 

· · : bajos las lTJlfülS enérgicas que llegan incluso a deformar las f~guras 

· .. José'. dtíriv~~. Morado escribe.: 

Con la reincorpotaclón deErasto'd6ítt3s ·ala· .. ··· 
pintura, la plástica mextcana recibe una.nueva Í.hyee' 
ción de sU propia y su. vieja savia, la que partiendo:;; 

···, .. ,'. 
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de la vena popular, pasa por las Escuelas al Aire Li
bre, sigue por Rivera y el Tamayo del ayer. ~/ 

Sus temas resultan rntimos relatos de un modo de ser que -

·· desp.iertan interés, pues se siente uno atraído igualmente por las esce--

nas de mercado, que por la vida en un patio de vecindad, los juegos de -

niños,, la vida campes[na, los tianguis: ello visto con ojos penetrantes y 

con sentido crftico. Para ejemplificar lo antes dicho, presento dos óleos 

deLartfsta. (Cfr. Ilustraciones f O y 11. ). 

· De noviembre a diciembre de 1947, Erasto Cortés Jutirez -

presentl> una primera exposición de dibujo y acuarela en la gaiería de -

Arte~exicano, que en el afio d~ 1935, inlclt> sus actividades y que con el '; . . . ' ' 

~ tiempo se convirti6 en u~o de. los centros m!is importantes y dintlmicos,

·. creados .en beneficio de la difusl5n responsable de diversas ex¡:>resio,nes

pH1st1cas. Sus ti: aba jos fueron 17 ·acuarelas y 20 ~lbujos a Hipiz. 

. . .. .-? • • 

AntCinio Rodríguez afirma.: 

· ..• :. Hac~poco,mils cfo>clos'm~~;~ endléi~rnbfe dél· 
. ·año pasado el ni1.ú1do,pi~t6rico de M~lil«o'{ue<'sorpr.en· >. 

i:lido,,por la apaiic_ióO'de un plntor,delque pi:ác'tica :: .· .. 
- ' rµen~e no fie tenla reforeneias. · ·· . · ·· .. ·. ·· •. ·. · · . . . 

. yfo~urloso e~ que, a1 lri:umplrin~speráda~~ ' 
melit~ en Unagale'ría de arte que.se éan1cfortza; por .. · 
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cierta exigencia en determinada Unen el pintor en cues 
tión se revelaba de pronto como un maestro en esa ra 
ma básica de la pintura que es el dibujo. _i/ -

En sus acuarelas emplea colores vivos casl sin mezcla, dan-. 

do por resultado fuerte expresividad y un dejo de espontaneidad que mue~ 

tra la total liberaci(ln de rigores académicos. 

.na explica: 

El mismo Antonio Rodríguez en un artkulo de la revlstn.Maña 

Sin embargo,. su o.bra que no es de arte purista 
. ni expresa dramas se sostiene justamente por la fuer 
. za del d~bujo y la poesía de color. Pintados con colO'< · 
·.res de agí.rn, sus cuadros tienen una solidez y sus .:::: ' 
tonós una densidad que la acuerela por lo general des 
ccin6ce; y' ·· .· · · -

-J. ;:¡ 

De su prod~cci6n de acuarelas para esta su primera exposi~ 
~~~;~:{~~:·~~~· ·,:·::;~ . 

~~¡::;;;·:~'.}'gi~~. pr~senta~os do.s.~jempíos; (Cfr .. ilustráciones 12 y i 3). 

'm'íino artista tuvo como finalidag ptritar usos y costumbres 

~ .. ,<l~·; ~u~·a·pesa~.de qu~•'se.e~trtn··desvan~ciendo, noha1rdesa~~recido del to-
~f~~~~~;~;\·.~::r:_ ...... !. --·.\:~·:· ' '·-:: -~:,'.<>- .:~. - . -·. . .'. . . ' : . - -- .. - '_ :. -' -

~/?i'.dóy · resultan'todavfa. testimonio de una. época· a.titénticá ele. Méx leo. In-
,,···-,-- . -- . ,•'' ' . .,, ' . : .. . ·. 

:':}:genüO efr~u.~~kie~tón, Etristo C~rtés Ju~rez ~eláta .la vida deprqvinCia 
.;' ,·· (': '··~, .. :: ' ' ' ' '. ;. : . . ' -. : . ' ·' . '. ' ·.·'. ' 

-:iJ,;:\qüetJ:ÓnscUrre· silnpl~.Y cotidiana en·¡:ialsajes. inc.ontaminados:. 
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El pintor Jesús Guerrero Galv~n afirma: 

En las acuarelas y dibujos de Erasto Cortés -
encuentro un salx>r mexicanfsimo. Sus personajes y 
las cosas estfln concebidas con una pureza un tanto 
infantil. En ellas se conjugan un realismo real y otro 
conceptual. Aparecen los objetos creados ál antojo 
del pintor y todos con su propio aliento poético. 

Cortés es un pintor que domina su oficio. Se. 
le puede considerar como un virtuoso, como todo buen 
pintor debe serlo, en el buen sentido del vocablo~ S~s 
trabajos estl'ln .ejecutados llanamente, con una clara· -
maestrfa, sln recurrir a trucos ni patrañas de ningu-
na especie. ~/ . . 

· · Su lenguaje espontlineo obedece a una se1~slbilidad fina, lnt2 

resada en dejar constancia ¡;le los usos y costumbres de. la gente de su 

. Aporta el tema regional; urbano, la nota provinciana, trad_!:! . 

. ciendo.en ionnas ingenuas y colores vives la alegrfa, la queja, la gr~ 

_cia y la melancoHa smi imágenes de lomex lcano inocente, dlvertl~o. y 

Son .temas orlginales, cuyo enfoqUe hace a Erasto 

· Cort~s Ju1'uez un artista diferente, revelador de un mundo .de rica fant.!! 

obras}e Erasto Cortés Ju~rez, que sirven d(apoyo :a: 

son ejemplai·es reéuperado~ pfinélpalmente d~l~ 

"v''"""'"''~·u.famili~r dei artista, y de alguna r~vlsta; pues g~~n parte .de · 
., " . »· .... ' ' ·- '-<',. 
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l. 2.2. Miembro de organizaciones artfsticas. 

En los inicios de su carrera como creador plástico, Erasto 

Cortés Juflrez participó activamente en diferentes agrupaciones artfsti_ 

cas, en busca de su afirmación y empujado por un deseo de superación, 

~on la_'certeza de que ah[ se reunían creadores conscientes de la impo_E. 

tante función social de sus uctividmles. 

Es así que Erasto Cortés Juárez, primero , se tncorpora al 

grupo revolucionario de pfutores llamado "30-30". El marbete.del gr~ 

po s6lo era un simbolo,_ porque en realidad se esgrimían ideas, no ar

mamentos, además, la totalidad de sus miembros estaba constituida por · 
- - -

-- gr~j)adores de Vigorosa ln_ténci6n. Corrfa el año de· 1929 y estos artfs-

.· tas ~-e d~dic~ban ~editar manifiestos en carteles muiale~ qúe Úustiáb~n 

'con 'gtabtldos en madera de cedro, para los que em-pleaba~ ll11 len~aje 

a6~e\1ible al puebfo,· el que n~ tenfaposibilidades de visitar los ~useÓ~ 
, }~_¡as exposkio~es. _· Fernando Leal orgariiz6la primera expos'tción de_' 

-. grabados (madera y, metal) del grupo "30-30'\ que se inaugur6 en la'.;. 

criiBa ¡,ArÍlaioº, instalada-en Úts.callés _de'Guil(ermo Prieto)i·y~i~zqu~z • : 
. ' . . :- . .• - .. . . . : . . - . ' . . ·-; . '. ~~ .. - ,. 

· cié' I..~1:1; dn1a ~olonia -San Rafael de la ciudad dé México. 
- - ~o_. . • • • .. , . ' . . ... · '. . . , , ', 

- . . . 

En la primera e~posición colectiva del grabado de este gro 
,· - .. ·. . - .. . . :. ·'' . _., ·-

.. . ._ .··, ;· ... ' 

realizó_ enab.dl de' 1929, 

.· .. : 

1 
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nocer entre veintiséis excelentes grabadores y 170 obras exhibidas. En 

sus documentos el artista menciona que: 

La primera exposlci6n colectiva de los grabado 
res mexicanos de aquella época se mont6 en el paisaje 
América dela ciudad de México en abril de 1929; Ex
positores: David Alfaro Siqueiros¡ Ram6n Alva de la -
Canal, Rosario Cabrera, Jean Charlot, Erasl:OCoités 
Juárez, Francisco DYaz de Le6n, Manuel Echallrt, Jus 
tino Fernández, Gabriel Fernández Ledesma, Jer6ni.:
mo Flores, Xavier Guerrero, Antonio Gutlérrez, au1:.. 
rriaro Guzmtin, Tamlji Kltagawa, Fernando Leal, José 
Lima y Puente, Carlos Orozco, Rufino Tamayo. 7 / 

. ' ,, . -. . ·. ·. . ·.· - . 

Destacáron por su empeño y la laboriosidad Femando Leal,. -

::' miémbro fundador del grupo, Enrique A. Ugarte, Ramón Alv.a de la Canal. 

·. }' Gabriel F erntindez Ledesma. El primer manifiesto tenía come> encabez~ .. · 

ll. Los covachuelistas ... ÚI. Los salteadores 

de puestos pClbÍii::ós. lV. Y en g~ner~l co~tra toda clase 'de zánganos ; • · · 

s~bandijas intel.ectuales.' 

. Esta agrt.ipaci6n, con su :postura difundidora e i.riformátiv.a, -
. ; ::_ .. \·:-::·-~~ ,_';" ~--. ',.:_:_ . ·, :, :.,'._ . '. -·:.: ·:· : .. · .. :_-· ··--:.· . -.<·'_:: -._ :' .,,:,..:;:'.\'''': -.'·>-··· 
.·.·<:téalzó'Jaclárá'tirgencla po! comunicar y.· hacer c'onscíentes· a las ~ran~ · 

d~.s masasde'la i:ras~endencia de los acÚntecimlentos 'qüe ellas misin~s 

.·· pr6fagonÚ:an. Tambl~n hlio posible que er'grabado contmu~ra ctesarro'."~ - . . . . , - . ' - - . . . . \ 

:;·,_ :•' 

·. Uaildb' sti fuerte pqtencialldad·cor!J;ün lcat~va en otros gru¡:fos, gracias al, - . 

l~pulso; gueÍéclioy a la iilip~rta~ciá que le cilnc.edl~. ' .. 
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Erasto Cortés juárez ~1ostcri•.1rmente ingresó en el grupo de 

Artfstas y Escritores Revolucionarios (L. E. A. H.), cuyo origen se loc2 

llza én el grupo Lucha Intelectual Prolctar~a (L. 1. P.), organizado por -

. leopoldo Méildez, David Alfaro Siqueiros y Pablo 0' Hlggins en el año -

de 1931, quienes fundaron, en 1933 la L. E. A. R., cuyo 6rgano difusor -

se llamb 'Frente a frente·. De 1933 a 1937 dicho grupo alentl'.l la --

acciOn revoludonarla, y ademtis se vio, en varias ocasiones, fortalec.!_ 

do con nuevos miembros, tales como Alfredo Zalee, José Ch(lvez Morado, 

·.·Raúl Angulano, Silvestre Revueltas, Pablo Moncayo, Jos€! Mancisidor, -

entre. otros. 

U! L. E. A.R. cont6 ademtis de la seccl6n de artes pltlstlcas, 
. . . . 
con fa S1;,'CCión de literatura, donde destacaron Ermllo Abreu Górrez y~ 

Luis.Cardoza y Aragbn; con la de ped!lgogfa que la integraban Luis Al~~ 
' -' . . . .· - ~ . ·- . . 

•.. varez Barre~, Jesús l\IJastache y Miguel Rubio; con la de historia consti:'. 

· 'ttitda por Luis Chtlvez Orozco y Vicente Cásarru.blas. Silvestre Revuel . ·. .. . . ' -
··.tas•: Pablo Moncayo, Dios Gallndq Daniel Ayala, Salvador Cóntreras y 

Angel.Salas fueron algunos.d.elos integra11t~s dela secci6,11 de músic~ •. ··· ·. 

En 1938;. los miembros de la secct6n de artes.pHisticasd'e'. 
' . . - . - - •. -~· ' . . . .. . ! ' . '·. •' · .. - . ·: :.\ .. · .. :. ; : ·.; 

. la·L;É. A. H., que;: era la m~s num~rosa ydlntlmica, detldi6 lndepéridi, 
' ', -.. ' .. -.. · .- . . '. ,.: . '" ' . ' . " . '• ·, -. ~ -__ , -, 

· z'urs,e }' fundar él Taller ~e Gf.ritica Popular ·o: G. P; ), Erasto Cortés.~~ ·· 
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Jutirez consigna en un artículo "Las Artes PJ5sticas y la Revolución Mex.!_ 

cana", el nacimiento del Taller de Gráfica Popular: 

Cuando en 1937 sedisolvi6 la L.E.A.R. (Liga 
de Escritores y Artistas Revolucionarios), significada 
organización de inusitada promoción veraz y progres!s 
ta, algunos miembros de su secci6n de artes plásticas, 
por iniciativa de Leopoldo Méndez, Pablo O' Hlggins y 
Luis Arenal y con la opini6n favorable de David Alfaro 
Siqueiros y Gabriel Fernández Ledesma; decidieron -
crear un nuevo centro de producción artfstica que debfa. 
'ponerse a disposicl6n del movtmieni:O revolucfoniido de 
México. Nace entonces la organización con el no111bre 
·de Taller de Gráfica Popular. ~/ · · · · ·· 

Para ser miembros de este taller sólo era necesar_!ó aceptar 

'·la}'Oeclaracl!'.m de Principio", probar con una muestra la capacidad pro-

;.' ·:: feSi~ri:ai,.. ·~Ceptar"céder ·un veinte por c.i'ento cte-·1as veritas y aSistir iegulai· 
··. . .. · -

'mente.a las sesiones semanariás. Ahora bien, la "Declaración de Pr?1c_!. 

pio" se fue inodiflca!ldo con el correr de los años/ tomando eh cuenta lá:s . 

· ·. ~lrcunstanclas cambiantes. Actualmente consigna· qué: 

· ·El taller ep un centro d(3 trab~jo colectiy9 p~ra 
•la prcfn10éión funcional, elestudlo de las· diferentes ~ { 
ra1:nas del grabado y la pintura· y-los d~ferentei.; n:i~los' : . "; :i'.: 
de pr&íücciOn,'El' T;G :·P; ;~ reaHza'un'esfúerzo'Cons~-- \\;.+·~ 
tantépáraque sµ .prciducci6n a'y!:idéál pueblo !Uex~C;a~o •. ' .• ·.· . '··'''· 

.. . deíendt;!rf ~nrirjuecer la (!lilí:ura nac,ional~ ·ro;CJ.U~'í)() ;· .·. , , •. ·.··. ,,,;ó 
·.·. ; puede lograrse sin la existencia lndepf!l1diente ge~~~xl , · ;e¡:; 

_. _,:.-:cá>en··u.n-mu.nü~l'pacrfic .. ·o.. .. .. -..... :_:.«::·· .. :,-· ¡ :_,: .... _ .... ,_,_'.'.~~: ... · :.:;:,;:1 
! -: . ·:>(~-'.'.-~¡}! 

m tai~erconsidera.que un.·. art13 al: servic.io de( 



- 47 -

. pueblo debe reflejar la realidad social de su tiempo y 
requiere la uni6n de contenido y formas realistas. El 
T. G.P., aplicando el principio anterior, trabajará por 
la constante elevación de las capacidades nrtfsticas de 
sus miembros, convencido de que la finalidad del arte 
al servicio del pueblo se alcanza solamente con la me 
jor calidad plástica.?../ -

A este grupo, también se lncorpor6 Erasto Cortés Jutlrez, y de 

esta manera logr6 continuar con su trayectoria como artista gráfico; tam

bién ayud6 a elaborar un lenguaje formal adecuado al grupo, basado en -la 

futroducclím, en las artes grl'lficas, de un contenido popular y asequible a 

amplias masas. El artista gráfico tuvo, por su parte, la oportunidad de -

podeJ; Imprimir sus trabajos él mismo; fue consciente de que la obra del 

T.G.P, deberla.estar siempre en función de un problema y que Posada a~ 

. ria su ejemplo mayor, porque el grabado mexicano. contemporáneo provl~ 

·ne de este.hombre excepcional, ya que .él sigue siendo el antecedente mtls 
. . 

. limpio, mris fuerte; más mexicano y mfis revolucionarlo. 

A pesar de los escasos recursos eéonómicos, el T. G; P., con 
- • - ~ • • • ¡" , ' ·, •. : , • 

e!. p_aso d,el tiempo, se ha con~ertldo en un decidido impulsor de las artes .. 
.. . - . ' ' -

. /~r!ificás rii~x'icii~as. Ha estimulado constant~~ente afos artistas ~;eu~! 
, - ,,: -~ J 

· · cfo~':en, ali ·sen0, a ej~cút'ar trabajos en que se funde. la tendencia a lo pópu'."' 
" '. ·:.-- ••• -· ' ~- :.:.- - - -- ·_ ;·_, - -: • • • ' ' • • : • j ' ; - ••• ' .. • • • - • •• •• • •• : • • • • ·< '. , -, . ·-' : 

. ':z~r y io d1aactlcci con lnttinéionés·l~g{timamente artistJcas • 

. La mayo:rra de los· artrstas que ante~ fueron cit~dós~ y q~e1l1i . · 
. ' . ·.-. ' •' .. · .·-· 

-.. ·~-
:' •i_ :(i,::;-o:H 
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litaron en las organlzaclones también ya referidas, continuaron con su 

labor creadora. Sintieron como un deber sacudir las conciencias, l~ 

char contra la indiferencia y apatfa del pueblo para asr volverlo actlvo y 
. ' 

militante. Es por eso que los artistas mexicanos de la posguerra, a~ 

yados por numerosos extranjeros, lucharon con las armas del pincel y 

del lápiz para hacer que los derechos de los hombres no fueran plsot~ 

dos y que por fin la libre determinaci6n de los pueblos fuera respetada. 

Consecuentemente surgió la idea de consolidar los principios de los .ar

tistas plásticos y exponer a la ciudadan[a sus principales anhelos a tr_!! 

vés de un saH'm llamado Sal6n de la Plástica Mexicana. 

En el afio de 1979 para conmemorar los veintiocho años de 

·• vida del mencionado Sal6n, se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes . 

la exposición titulada "Presencla del Sal6n dela Plástlca Mexicana'', y 

•.... _parale_lamente una serle de mesas rec'londas_en las que se discutió públ.!_ 

.camente la funcl6n que debfa: cumplir ese organismo en la vida cultural 

e·~ Delc~tálogo pUblic~do en el misino afio de 1979, cohio lin' 

·· ·.· • i:estin;ioriJ~ de la)~_lX>l'.'. .que habrá des.arrollado, el Sal6n; . transcrl_})ó el: . 
.. 

·'·· :::: ·.•\slguiente'páÚafo: 
.,,:_t(.:_ 

-·· 
_._ .. ~. 

.El . S~lOn. de laPl~stica Mexica~a es ~~a organl·· · . . •• , 
:.' ,·· - ._ -·~ ;- ' .'·-· ' - . 

,·-:·,:_:,;::.'"· 

i~,]:L, 
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zacl6n aut6noma dirigida por sus propios miembros -
en forma de asamblea genexal y de Consejo Represen 
tativo; cuenta con veintiocho años de existencia y reé1 
be el apoyo econ6mico del Instituto Nacional de Bellas 
Artes. Por su situación, el Salón de la Plástica tiene 
un carácter muy especial ya que si bien depende de tal 
Instituto, ha conquistado gracias a la lucha decidida -
de sus artistas, una gran autonomía e independencia -
en su administración y en su polftica cultural; ésta ha 
sido discutida y diseñada por sus propios miembros y 
se encuentra estipulada en los reglamentos y estatutos 
el Sal6n de la Plástica Mexicana es una organización -
gremial de ·artistas plásticos que ha logrado con el - -
tiempo una estructura democrática, flexible, no.jetar 
quizada en lo que respeta a sus resoluciones, y donde 
la responsabilidad de la organización concreta de las 
decisiones tomadas por la 1\sam.IJ!ea, se alterna peri6 
dicamente entre sus miembros. 10/ -

Dicho Salón ha sostenido el postulado de la libr.e expresión de 

los artistas, el ditllogo público y el intercambio de experiencias en el tr~ . . 

·. · p_ajo colectivo. Se lnstituy6 con numerosos artistas de la talla de .David 

· Alf;ro Siqueiros, .RuflnoTmnayo, Diego Rivera, Lcopoldo Méndez, Lolu 

. Cll~to; Francisco Zuííign, Juan Soriano, Germán Cueto, Jesús Guerrero 
\. ·' - . ' . 

::~·· G~lyfm; María Izquierdo, Manuel Rodrfguez Lozano, Pablo 0' Higgin~, -
' . . 

,:!''{fAloortode la Vega, Agustín Lazo, Carlos Mérid~, Francisco Marfn1 --
; ,1 '" ~·... .. ( ' • ; • • • 

"1f Jeslis Réyes Fe~reira, Erasto Cortés Juiltez, que ·ateron repetidas mues~ 
vo " 

~:\:'.''tra~·de•su ~ctividadplástic~ limerés por la difusi6ndeLnrtey la cultu'ra~ .·. 
Í·.~.· .. . ' - ,' ' '. . . .. . . . . . ' .. 

·- -. · .. ·.: ~ . 

Del mlsmo catálogo: ... ·. ,' ... ' _' ... 1: 
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El Sal6n de la PHlstica Mexicana realiza una ac 
tividad constante de promoción y difusión de sus mierñ 
bros; cuenta para ello con dos galerfas: una ubicada -
en Havre No. 7 y otra en Hamburgo No.22. 

Al mismo tiempo lleva a cabo exposiciones en 
la provincia y en el extranjero. 

Por otra parte mantiene abiertas sus puertas a 
las nuevas generaciones por medio de los "salones" -
bienales de nuevos valores", así como a los artistas 
de reconocida trayectoria artística. Recibe también 

· regularmente a artistas invitados y mantiene relacio 
nes de intercambio con instituciones culturales en -:: 
México y en el extranjero . .!!/ 

En la publicacil'.>n antes mencionada, editada conjuntamente -

por diversos organismos nacionales: INBA; SEP, FONAPAS, aparecen -

·consignados noventa y ocho artistas, donde apreciamos que coexisten~ 

' ''das las corrientes estéticas y posturas ideológicas,' artistas que con su 

actitud contribuyeron de manera determinante a la planeaci6n de nuestra 
. . ' -

cultura. En las páginas de este documento figura Erasto 'Cortés Juárez, . 

'; quif.:!n fue miembro.fundador y un activo y d~stacado participante, y qÜe 
. -· ' .,_ . . . ' 

·. eü ~tis ,de una ocas ion present6 .su obrá grabadtstica en las galerías dei 

. ·En las últimas décadas,····el grabado se·hámantenidocomo ~·····• - ' .... ;., ·.:· ' ' . "-' . . ... , . . . .. .'._ ., ·' 

"!orm.~ .a la que han· r(;lcúrridó.muchos' d~nuestros artist.as que:áe han/ 
:•.. ,''' . . . . ,, .. , 

' ' 
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plias posibilidack:s que todavía ofrece este arte. Entre los maestros de 

esta rama hallamos a Francisco Díaz de Le6n, Carlos Al varado Lang, -

José Julio Rodrfguez, Leopoldo Méndez y otros, e inclusive los más re-

conocidos pintores cultivaron eventualmente el grabado y 1 a J itografra: -

Orozco, cuyas litografías son consecuencia de su obra mural; Hivera y 

su litografía "Autorre_trato" de reconocida calidad plástica: !)lqueiros -

con verdaderas obras maestras en la litografía como son su "Autorre-· 

trato " y "Zapata"; y Rufino Tamayo, quien ha destacado co11 sus litogr!: 

tras a colores, que son creaciones de gran originalidad. 

Antes de iniciarse como grabador autodidacta, Fi·asto Cor

tés Juti_rez realizó varios dibujos a tinta china que le sirvieron indtida'...

blem~l}te como s6Úda base del procedimiento de la estampaci6ri. Se -

.sabe que parttcip6 en 1929, en la primera ex:posicL6n colectiva ~e gra])E . 
. --- . 

• .dores mexici)nos en la ciudad de México del grupo·artfstico "30-30'', _.: 
,. . . .·. ' ' .· . ' . . ·· .. 

cC)n un grabado en madera de hilo. Y en 19.32 renovó su propóslt~' aitr~ · 

tico~l crear' otros grabados en el. mismo material. Pero no serfa sino . 
·.,. 

h~stá c¡ue,yá cÓirió dlbtljante consumado;}'de incuestlon~blé calidad pl~~ · · ,, · ~ 
•;··· 

tita, .•él mis111o:reconoel1J'fa'necesldad d~ expres.~rsé ~·· iravf;s d~f~r~h/! <. 
hadó {~al :que se dedic6 pJenam~nfü desde 1948 apóyado

1 en ~na.s6iict-~·· -''· .. ·.·. ;: ' 
.. 

formáciéJn como dibUjani:e y también comc;pint~r. 
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Erasto Cortés ]uárez expresaría a través ·de sus artículos p~ 

riodfsticos y escritos su agradecimiento a dos grandes amigos que lo~ 

timularon e Indujeron a dedicarse al grabado, al advertir que en sus dib!-,! 

jos a tinta se notaban cualidades especfficas que se relacionaban perlec

tainente con el procedimiento grabadfstíco: negros y blancos en sus dife~ 

rentes valoraciones técnicas; ellos fueron Carlos Alvarado Lang, maes-

tro .de grabado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas duraüte 32 años 

y Alfredo Zalee, de larga trayectoria plástica : ambos contribuyeron n~ 

tableme.nte con sus consejos y experiencia a fincar la labor del.naciente 

grabador. 

En 1948 comencé a grabar ·con gran Lriterés en -
.llnl'.>leo, y mls p:tirrieras estaljlpas fueron40 efigies -
de animales, ademlis de escribir las semblanzás alu,.. ' 
sl~as que fonnatonuna plaqueta que lleva él título de 
Flsonomfa de animales; cuyá edicll'.m se réáltzp eri :.. ·· 

,fos filtlmos mesedeJ950; Ya estimulado por esta--' 
. obra que parece tuvo. buena aceptac i6n1 con nuevos - -

· '.lmpuls.os ·me dediqué· comple~aménte a'grabiií' abordan. 
· do ya dlversos teinas y utllLZari<;lo acteírtM delHnt>l.eo... ··.··· 
· las.maderas de pie y de.hllo,' asimismó·Ialitógr8f(a;l2/ · · ·'·' 

· ... lli (;)ntonces hasta su d(JCéso su obra no se int~I"rumpi6; su·~ -

prcxlub·bi611s;fue.multlpllcandoy de su taller salieron cientos de:gtaba~ 
, .. ·.,:'. ·: • •'. ' ,¡ ,·, ·' ··' '. 

cfos:g'u~.1Íústrar()~ tanto sus escrito~ como los de otros autores.· Yasf

':. > . ·gtaclas a~na·sl'Jlidaiormaci6n aitfstica, stirgl6 él grabadorcexcepCional, 

~e');;,_.;<·· uh auténtico maestr~de tán'funclon~l procedimiento,_ degr:án senslbllF-
t:1:.~. ,., ; 
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dad, capacidad, y talento para manejar las herramientas especfficas y --

concederles el mejor uso para as'[ dotar a cada superficie, a cada eleme.!! 

to integrante de la composici6n de sus estampas, tocia la categorfa técnica. 

L,2.3. Exposiciones. 

A partir de 1952, se abrirfa un nuevo y prbspero camino eh -

. la carrera del maestro Cortés juárez, y éste fue el de las exposiciones -

que se inici6 con su participaci(>n como artista organlzador de.unlote de 

·grabados mexicanos llevado a Puerto Príncipe, Haitf, para ser exhibidos 

·.· .. co~ motivo, del l)icentenario de Ja f~mdaciOn de la ciudad haitiana. Unidas 

' ·~~Sta misl6n ViÍlieron ,~arias exposici~nes en la Capital, la provincia y - . 

eh .t:lí ext~árijer~. ,· stisegunda.exp~~ici6n ,individual y la primera vez que , 

. e:ispu¡¡o sÜ~;grabac:i9s fue en el Centio de Arte Mexicano Contemporfuieq.: 

·, ,'.d,e fa 6tüd~d :cte'. 1M:é~ico,, la qu<;¡ constó, de 60 estrunpas exclusivamente eii 

:b(anc:0. ~,negro, ª irip iz ;·. carbOn; grabados y ití:osratras.. sigµ ierori ª ésta : 

.. , el,~~ exposiciones en pl'ovincfa, una en Sirialoa como miembrodé la Soct~< ··· · 
'. ' .· . ·. _.-, '··, _,-' ' " ... _ .. '" ' .. ,.-.. _, 
dadMe~·ican~·d~ Grabadores·y. la~traindividual,'en·li~cu~~d~~~I\iebla 

·•···· .• <con 94 de ~us ~abados,.· ~i¡jdad don~e pres~nt(> ul1ánüeva exp~sici6n :.:" 1 '. ·· · 
' ' - , .••. ,., .. -- <; ,_ ' •' . . •. : ·- •. ':' ·. ·.•· '• 

tieiripo después éori motlvodél afio dé Hidalgo, con tina óbr{i Ínerec.edo7 . 
- , ·.-·. • -. ' • ", r •• , 

' ra :~l pr~mlo JHd::tlgo,' .ot.orgado.por la Universid8d'deMich;ac§n, la 
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.cual, para dar a conocer en el Estado el quehacer artistico del maestro 

Erasto Cortés Juárez, promovif> una exposici6n en la ciudad de Morelia. 

Cerrf> el ciclo de dos años en provincia su cuarta exposición individual -

en ia ciudad de Guadalajara y la colectiva de la Sociedad Mexicana de -

Grabadores., en la capital de la República. 

Celebró en la ciudad de México, un afio mils tarde, su quin

ta exposición individual en la Galería de Arte Mexicano, de gran impor

tancia, entre otras cosas, por el número. de grabados expuestos -172 en 

tota.I -, y cuya caracterfstica fue la alta calidad de los variados proced_!. 

inientos que emple!> en cada una de sus obras exhibidas. 

_En 1954 result6 un año de mucha activld.ad para el artista_,. -

cuya obra fue_ promovida y reconocida no sólo .en la capitaly la provln--:_ 

.cla sfoo que lleg6 a aument.ar.su prestigio int(lr11acionatal exponer en - . •. ·.··. ; 
: :,.,· ,, '·-· ' . . ' i .,· .· . . . -·-

.Estados. Unidos de América, en The Circulatlng Gallery én su sexta ex ... · ·. 
' '"\·- .'· • ,,. ~; '. ' ,·. ! ·. ·, . ' .• ' •. - ·• ._·'. - ' 

···posición iT1dividua(y la muestra colectiva presentada en la ciudad d.e '".'.° ' .•. 
' •, ', ;· ,-.; - . 

. /Varsovia, Polonia;. donde ademtis.ae vendieron v¡¡riosde.sus g~a6ados-
;,~ue ~ª~f!ar~n magnífica lmpresü~m en· el pué~lo polaco. . 
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Biblioteca del Congreso de Washington, D.G. 

La provincia mexicana, tan querida y añorada por el maestro 

Cortés Jutirez, seguirfa recibiendo su obra para aplaudirla en las distin

tas exposiciones que hasta nllf llev6 , tales como las celebradas en la c~ 

dad de Durango que tan atinadamente reseñ6 Vicente Lombardo Toledano 
13/ 

en la revista Siempre . - · Continúa con sus exposiciones en provincia: 

en fa cludad de Puebla, en Huexotla, Estado de México, en la ciudad de -- . 

Co1illla en dosocasiones y Tecomful, Col., en Zacatecas atendlerido la in . . . . -
. . . . ' 

vitaci6n espeeial del gobernador José Minero Roque, en San Miguel de --

Allende, Guanajuato . 

. Fueron también importantes las que se llevaron a cabo en la 

-~:"· .ciudad de Mmdco, con motivo de la fer la del libro y en1970 la eXposlcifui. 

f}f,(/ · •ÍRetrospe6ctv~ dé Grabado de Erasto Cortés Juti~ez' 1 , coilipuest~'pór iso · · 

z~'\::);,~{;óbras :ndlve~sas técnicas y materiales, acto p31a~~loa su iéeepció~ éo-

i1;"J<:; :') ~ .roo rji.iembro titular y de número .de la Academia de Artes, en: el Sal6n ~ 

~~~:'.:"<' • 'vetde del Palacio de las BellasAites. ··. 
•'\':'.,:.>,\·,: '. - ;, . 

~:::~: /:\' '. 

Cabe señalar- que el maestro Cortés Jlíflf~~ particip¿ e'n ·~ás( . 
' . ' . ' _,' - . , .' - - ' . ·~ . -

,' ... :. : ~· 

i:c:Xfas lás· 6.pos le iones como maestro de artes pltisticas 'de Ja Secretarla . 
·: .. ·, ... ., ' .. ·.. .. . . '... ·. ' ->: ·,. ·, -. . • 
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anteriores, resulta un total de 60 exposiciones colectivas y 16 individu~ 

les de dibujo, pintura y grabado. 

l. 2. 4, Reconocimiento. 

Como reconocimiento a su trayectoria y categoría de graba

dor excepcional, de auténtico maestro de tan funcional procedimiento, con 

gran sensibilidád, capacidad y talento como reconocimiento tambi~n al ~ 
. . ' 

hombre de letras, al historiador y crttico del arte, que contribuy6 a la di.-

vulgaci6n del arte contemporáneo en México,. Erasto Cortés Juflrez reci-
.· . ' . ' . 

· bi6ia distlnci6n de ser nombrado miembro titular y de número de la Ac~ 
,., ·, ·'\ . '· 

demla de Artes, instit:tlci6n que se cre6 por decreto presidencial del 12 - · -: ,. ' '· .. ' . . . . 

~e diciembre dé 1966, como un cuerpo colegiado que se especializara en · 

las artes. 

~{{(<·:·.:'~;··· ",.; '• . 

:.~¡¿;_:\ : : . . .· ciorrien~6, . por. lo tanto, la Academia a realizar sus áctMda-.· 

:-._~--.-':,.·_ .. -.•_._~.'.-_: __ ._::._ .. ; __ ~•:_.'._,_-•.:.·_•:.• __ :._:·_·•-_•_:_,•-.•-;:_._--· .• _:_._-_ .. -.:_:··.·--·.-.·_·_•, __ ~-·.:.·_,_: __ :·.•· __ :•_ .. -··---·•---_•:•_.-• __ .•-• __ •_ .• _•_·:-.:_•.•_•-_.•·_.:.-_-_~_-_•-•.---_---.·_:_._•_·_•-· •• _-_•_•--.·-·-•_-_._•_ [t:ª:~·~~·~:~;.::::~::::::u;~~~::~:~·l:r•· ; .. ;~ ·.-. . . Organl~tjlos;gube~nall,1entaleS ppri\Tados én losasuntós \relacicíitad()S con -· 

·0i''~str~tdoy- p~ote<;ciOri de' las_ art;s y la salvagua;dade los bienes éu1/ 
:.¡.~:'.:J;·~;~:.;.:..,.:-,·; .. · ... _: '•;<'· .. _ ... ·-·<' ,,~·•, ·-. ' .·. ·• _.. ' ~· - '• . . . ·-. - ·' .-: ·, 

¡;¡;,,;;; ~ale~; promov& el e~Lo y la Wvestig~LOn de lsS ·artes medlsme· seS~ 

~_·w.;_:_-_i_l_f_._:,:_·_,_._?_'.._:_,_:.'._i_,_._:_,_:~-~----~--.·.:_·_::_._·;_,_·_ .. · ,. , 

,..,. _ . ~ ~. ~.1_,:,..: .. ~,v·_:: ·:·· .-' -· 



- 57 -

.nes perU'.x:licas privadas; llevar a cabo sesiones, seminarios y confere!! 

cias públicas, concursos, congresos y publicaciones especiallzadas. 

De los escritos de Erasto Cortés Juflrez transcribio un pl'l--

rrafo sobre la Academia de Artes: 

Los miembros fundadores y de número tuvie
ron la desigancl6n por parte del Presidente de la Re
pública, Lic. Gustavo Dfaz Ordaz.. Seha integrad() . 

. la Academia en seis secciones: pintura; David Alfaro. 
· Siqueiros, Roberto Montenegro y Rufino Tamayo; - - . 
grabado; Francisco Draz de Le6n, Leopoldo Méndez 
y Alberto Beltrtm; escultura:· Luis OrtJz.Monasterio, 
Federico Canessi y Germftn Cuei:o; música; Cai"los -

. Chl'lvez, Blas Gallndo e Ignacio Ferntlndez· Esperón; 
crrtica de arte; Jorge Juan Crespo de la' Serna; Justi 
rio Fernl'.lndez y Francisco de lá Maza, arquitectura; . 
Pedro RarrHrez Vl'lzquez, Enrique del Mórál y José 
Vlllagrán García. 14/ · 

Con motivo del fallecimiento de los académicos Ignacio Fér-

· .... J11'lndez Esperón, Leopoldo Méndezy Roberto Monteneg,roy por acuerdo 

" . '• ;:<l~( :cons13jo~, .fueron dés Lgnad~S para ocupar réspecuvainenté ·fos sitiales .. · · 

~" .. ,:~ ·::·. ya~rós, Rcdolfo,Halffter¡ Erasto Cortés Juárez y JÍufo o• ciorrnflil;•:' . 

\.::·j·1·;·.J 
:' i 

> nal.del iri,aestro.c'ortésjulirez; La Academia¡ en colaboratt6~dbii°'~i>. 

~X'2 . lri~t_ituto.NácJOniil d,6,Bellás Artes; organtz6 úna doble celebráCibn;Ja ';;: 
~' t· ·. ·~ . ::' :: . ':·:.: ". - t'; ~ ,-· ·' ~ .. -: ' . ' ' . . ... ,.'/ ' . ' . ·, ,, ' . . . . -. ' - ,-. . -. . 

,%,: .. >{~ce[>ti6n pr9piamerlte diclia'yJa exposici6ri retrospectiva de grnb~do ~ 
-~~;ii ',.~-: 
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del artista ; ambas ocurrieron en la Sala Verde del Palacio de Bellas -

Artes. El .programa ~e realizó primero, con la presentaci6n del nu~ 

vo académico hecha por el presidente en turno, maestro Carlos Ch1ivez. 

"Don ]osé Manzo y Jaramillo, artista plástico" fue el estu-

dio que presentb el maestro Cortés Juárez como trabajo de ingreso a -

la Academia. "Erasto Cortés Jut'lrez, misionero del grabado" fue el -

título delas palabras de bienvenida del maestro Francisco Díaz de Lc6n. 

En seguida se llev6 a cabo el acto lnaugural de la exposición que estuvo 

abierta hasta el 18 de noviembre del mismo año. 

Elmaterial dado a conocer en la recepción, m1is una sel05: 

cil'.mde lns obras expuestas, as[ como las opiniones de lo~ cdticos de 

arteJui;tino Ferntmdez, Jorge Juan Crespo de la Serna y del grabador -

·• ·. Fráncisco Draz d~ LéOn , ·integraron una publicación titulada. Obra re-.: 

trospectiva de grabado de Erasto Cortés Juárez, que apareció poco tie~ 
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A primera viBta de las obras expuestas se tie
ne ta lmpresión de un artista fino con grandes cuatlda 
des y con buena dosis de ingenua espontaneidad, pero 
cuando se revisan con mayor cuidado y se sabe que ha 

. tenido formación y que ha sido por largos años profe
sor de dibujo, se cae en cuenta que su expresion es -
producto de una conciencia cabal. Hay que recorclnr 
el momento en que Inició sus estudios y el impacto que 
debi6 dejarle la Escuela de Pintura al Aire Libre, pa 
tente en varios de sus grabados. Como en otros gril
badores de nuestro tiempo, el mismo Posada, sus rea 
llzaciones se apartan de los principios tradicionales -
del naturalismo para crear una expresión libre que -
permita manifestar con mayor intensidad sus senti-
mientos e Ideas. Ahora bien, en el caso de Cortés 
Julirez su personalidad abierta y sin rebuscamientos 
se refleja así en sus grabados que por lo general so1i 
de gran sencillez, tanto como su técnica expresiva, . 
ya sea en dibujos a tinta y en litografía, o bien en gra 
bados en madera y en linl'>leum; y por cierto,. este -
Ciltiino materlal lo ha trabajado con tanto esmero que 
en ocasiones es dütcil distinguir si un grabado csttl 
realizado en madera o blen en linóleum. 

En conclusión diré que la obra de grabado de -
Cortés Juflrez tiene distinci6n y cierto encanto que pro 
viene de un.fino espíritu, de· su ponderaci6n ycapacr-
dad expresiva, de manera que es, sin duda, unode. lós. 
grabadores mexicanos del siglo que tienen un sitio en -
lo historia de nuestro arte mcxlerno. 15/ 

· FnmctscoDraz de León a su vez exp1·es6:, 

, .·Diversos y.vaU~sos ~an sido losmérltosdemós 
frados en el ~mbito'del grabado para qhe Erasto:cort~s 

.. lü!íi'ezyenga.aforn:iarparte,,~ncalid~d de m~err\b1·p·.~- ... · . 
. ·· titular y de número deJa Academta·cte Artes; •Débense 

a(apreCio de sus ft·abajos qe grbbador, c,omo lo,s'que -;. 
realiza en la· lnvestigáci6n de todo cuanto se l·efiere a 
la téénlca e historia de este arte en nuestro pars ... '. .. 
La preserida de s.u obra e·n expos le iones p()rsonales y 
colectivas ha servido pa:ra afirmar et· mereí::ido apre-
cio qúe se le tiene eri el nieíHo .artlstico cómo firme Y!!_ . 

•. 
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lor del grabado mexicano, lo que le ha valldo que -
muestras de su trabajo figuren en las adquislclones 
del Museo de Arte Moderno de Nueva York, como 
en la Sociedad de Grabadores suizos y en el Institu 
to Nacional de Bellas Artes de México. 1§1 -

Ambas opiniones reafirmnn la presencia del artista que en-

treg6 toda su actividad creadora al servicio ,de la sociedad mexicana, y · 

que exhaltó con orgullo la identidad nacional no solamente c.on su obra.-

plástica, sino también con su obra literaria. 

No se puede pasar poi:' alto que como estímulo u esa acttvl-
. - . ' . ' . 

dad el artista recibi6 algunos otros premios, entre ellos cabe.mencio-

nar el premio del gobierno del estadq de Michoacán yla Universidad-. .. , ... ·,' ·. -. . ' ' ' ' - .. , .... , . 

. . Nkolail:a, en el afio de l953, al gr:abado conmen1orativo del bicehtena .·· 
,. '.· ·,_ .. , . . - --· -- --··- __ ,,, ··----

.. d~ alu¿i~o al tema; tambléfl, en ese mismo año le flle 'oi:&gad6 élpfiÍjier: 

: ¿r~nÚÓ en grabado en eLconcurs() auspiciado p~r la Se6retárf~' de 
" ' . ·· .. , -; . - : f ·, .... ~ - . -.'.·. · .. ~- -:-· , . . . : . . . , .. :, ' . : ' ... _,' - ; ~-·. ',\ : , .. . ... ) ~. . 
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l. 3. DIFUSOR DE LA CULTURA E IMPULSOR 

DEL GRABADO. 

1.3.1. En la capital. 

Decir Erasto Cortés ju!lrez es tratarde describir un conju_g 

to de obras, hablar de la inquietud; el deseo y la necesidad de trab_ajar, 

de difundir las artes pHlstícas. 

No hubo en la vida de este creador un momento de reposo, -

ninguna actividad artfstica que no desarrollara: pocas fueron las asoc~ 

clones que no lo contaron entre sus miembros: pocos fuero:n los periócl.!_ 

·. cos, tanto de la capital como de la provincia, que no tuvieron 'su cola~ 

raci6n; y asimismo culti.v6 el ensayo hist6rico y el literario con gran;. 

·· ~menidad y magn[flca documentaci6n qlle apoy6 con uil. dibujo 6 ur: grá

bado alusivo;: Ni:> guaitl6 con celo sús dones y conocímieritos y menos .• • · 

por ejemplo su colecci6n.de grabados. . . ' . .·, ,·,_ 

.· ·. Jps~ Julio Rddrfgúez, en· ''México en la Clllturau del diario 

.~~~~~· .. 'C!e$tac6_su ccmstilnte actividad:· 

' ' ' 
' ' 

) ;'.··.Tenra él'alina a~'gol'ondrtria, 
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costas y tierras adentro de la nacl6n amada. Y al -
mismo tiempo que escribía nutridas cuartillas, pre
sentaba exposiciones de sus grabados o de su enorme 
colecci6n de estampas de sus colegas que él habfa - -
acumulado al paso de los aiios. Así recorrió tcxlo el 
occidente del vasto territorio mexicano . .!f 

El artista, difusor siempre, puso de manifiesto los alcances 

del grabado mexicano a través del tiempo, en lo social, lo histórico, lo 

popular y pUlstico, con sus tradicionales procedimientos y los nuevos de

rroteros, las originales tendencias, las variadas técnicas, los diversos y 

funcionales materiales y los elementos de elevada imaginación productiva . 

. ; Como impulsor del grabado se sum6 a diferentes grupos que .. · 

trapajáron intensamente interpretando acertada y oportunamente los acoE_ 

tédmientos hiSt6J'.'.iCOS de. indudable. importancia. Fue miembro fundadpr, 

en el año de 1949, de la "Sociedád para el lmpuls~ de. las J\rfos ·Plásticas':, 

efrrtegrante de tres rilesa.s directivas de esta sociedad. MHit6 én la~'So/;> -
.·'i ····- .. . . . . . 

·· (!ipdad.Mexicana de G~abadores", agrupaci6n en que (jesémpeñ6,a par-:;.': 

tit d~ 1,947, afio de su fundación,. un papel-muy imporrallte en l~ dif~s_i6n . 
. ... .. ' . ' . . -· . '• 

. , el~ J.a estámp_a m~xic;:E!na. Entre los iniembro$·3éti\:o~r de esta socledad ~o.· 
: ". :' : •. • '• , ; Í' ~ ' . ' . - ' ' ' '· • . ' ;·· 1 • i . : ' . ·' - -:--

. asoclación ytafubiénAnadeLeón, Mbertci'Trinidad soífs, 
·, .. '\' 
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El nacimiento de la "Sociedad Mexicana de Grabadores" tiene 

sus rafees en el Centro de Arte Mexicano Contemporáneo. Erasto Cbrtes 

Jufircz, en su libro El grabado contemporáneo escribil'l sobre este suceso: 

Más tarde, tratando de llenar las necesidades -
que nacen de la prl3ctica del grabado, asr como su d ivul 
gaci6n y estimulo. Mariano Paredes con Abel Gó1llez -
Meza, Henoch Velázquez, Ramón C. Meza, Ramón Pa 
blo Loreto, y otros artistas noveles, fundan ei Centro-· 
de Arte Mexicano Contemporáneo y realizan una expo
sicibn de pintura y grabado en el "Foyer" del Palacio -
de Bellas Artes, exposición que túvo magntficos resul
tados como estimulo para los grabadores. 

El entusiasmo despertado por la exhibición plan
teó la necesidad de crear un organismo que únicamente 
se dedicara a estimular y difundlr, manteniendo un ta
ller experimental, las artes del grabado. 

Es asf como nace la "Sociedad Mexicana de Gra
badores" (1947), fundada por Mariano Paredes, Frun:..
cisco. Vázquez , Feliciano Pefia, Abelardo Avila, Pedro 
Cmitelar Báez, Julio Prieto, Joséjulio Rodríguez, An--

. gel Zamarripa, Susana Neve, Oscár Frfas y ofros. '!:/ · 

Esta. sociedad .destacó por fomentar todo tipo de. corrientes e -

.. inov~c:iones grabadisticas; dlo gran imp~ls~ a los j6venes grabadores que> 

mostrabatl excelente crili~ad·pl!istica, cumpliendo así cabalmente cónsU< .···. 
- .... ' ' ' .. · .:.,. ·.-·. .. , •, '. - . 

<ideario. 'como muestra de e8tas actividades que des'arrollaba esta agrupa·· 
1 ' •• ' •• ' .:.··.' • - , • - • •• -_ .... ~.· ... • ·' .:·-' •• • • ,· '.· • --

.·baste r~Ófüar la gra~ e~posicil'>n "Dos slgio~.de grabad9en laClLt·~ · 

México", realizad.a en el aiÍ~de 1951,. y qliese .mont() en el Muséo .. 
-: - ···: · ' • ' ' \ ' ' ' ' ' :· •.. - ; :~', ·. -· . - '. \ - . : . ; . - ·.. ~. '!. ·" : ~ ~ 

· NácionaLdq Historia del Castillo.de Ch~pultépec, 
; . ~ .> ... 
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nancia, ya que por primera vez se pudo reunir un l::ite de estmnpns valio-

s as como representativas de distintas épocns del nrte de la estampación. 

Otro ejemplo lo tenemos en la exposición retrospectiva de la sociedad en 

el año de 1959, en el Museo Nacional de Arte Moderno, parn conmemorar 

el XXV aniversario del Palacio de Bellas Artes. En el catálogo de esta e~ 

posicH'.>n se .declara: 

. Para estimular este esfuerzo el Instituto Nacional 
. de Bellas Artes pone a disposición de la Sociedad una do 
sus mejores salas del museo, y auspicia esta exposici6n 
conforme al criterio y propósito que lo gula, para que
todo grupo de artistas que realiza un esfuerzo en bien -

·del fomento y difusión de las artes pHisticas, reciba su 
apoyo y ayuda para continuar en l u noble tarea de acre
centar el prestigio de las Artes Plásticas Mexicanas.y 

' Como resultado de este esfuerzo, ya iniciativa de la Sociedad, 

·ei Iil~tituto Nacional de Bellas Artes acept61nstituir él Salón Anual de Gra .... •' ' . , -

, :Brasto Coités Jt1.~rez también participó activament~ en las ta--
.,· ' .• , • ' . • "· .• ' ' .·,.·· ! 

del T~ller do d~rittca 'Popular, tales.como elPortüfolios as Estmnpas 
.. ' ; ' . . . >-'.";·"• 

de l~ .RevolL1ct6n Mexicat1ct y el portif~lios titulado: 450 años & lucha corrto . 
\'' 

'h'bn1enaj¿ al pueblo mexicano, bditadb en 1960 con 146 estari1pas, obra co--
' ' 

;¡~ftl~Q cidiós artistas <le\a .referida asociación .. 

. , ·. 
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Erasto Cortés jutirez consigna esta importante labor del Ta-

ller de. GrMica Popular: 

Ha venido interpretando muy certeramente, y -
ademf1s con excelente calidad plástica, consumado y 
vlilido oficio; ya sea por medio de elocuentes carteles, 
funcionales peri5dicos murnlcs, portafolios bien edita 
dos, grandes o pequefias estampas de contenido deter
minante; folletos y hojas volantes de apropiada difusibn. 
Todo un acopio gráfico donde el ejecutante demuestra 
asimismo su Ú1tima conviccH'.m progresista por servir 
con gran responsabilidad profesional. :Jj 

Eri estos arttstas existi5 la plena convicci5n de que s5lo el -

• ¡:¡rte que llega al pueblo realiza su alta misi6n humana y perdura. Por --

·.· eso, el grabado que pasa de m¡¡no en mano es una de .las formas perennes 

. de la. transmisiC'm estética del pensamiento én Jos países como el nuestro, 

. . 
Tomando ~n cuenta su brilhmté trayectoria como artista, - -

. ,:, .-' - - . . '· .·. 

recibi6 la dlstinCi6n\de ser n6mprado director de< · 

. de Arte de la Socie~~d de Alnigosdel Libro Mexic~o, así co~ 
fa Sala .de• Arte dependiente de la Academia Mexicana de :. ·. 

'· ·. ,.-· •. _., ;. ' ... . .1 •. ' • 
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l. 3. 2. En la provincia. 

Erasto Cortés Juáréz inici6 su colccci6n de grabados en 1955, 

la que con el paso del tiempo y la paciencia característica del maestro, -

se acrecent6 notablemente. La actividad del artista no se concret6 a la -

. prese11tación de la exposici6n, sino que además explicaba a los Eisistentes 

los diferentes grabados y aclaraba dudas sobre dicha colecci6n. Con estn 

actividad generosa logr6 crear el gusto y difundir la prá~tica del grabado 

entre el numeroso público visitante. 

El periodista Pablo Ferriández Márquez, en un a·rtfculo sobre 
' ' 

la colección de grabado de Erasto Cortés Juárez, en la sección cultural -

ele e El Nacional, destac6: 

Lejos de guardar para sí este hnportat:ltísimo -
a.cervo., gustó de llev:arlo .de ciudad,en ciúdad, de ptte-. 
blo en pueblo para que a través de l~s exposiciqnes ll
bres que reaHzó, filtvieran a nobilfsirnos fines de cul 
tura y dlvulgaci6n. 5/ · · .· · . . · . .: ·· .· -

• .. • -. 1 • • •• 

' El artista llam6 a su colii:Cción "400 afíos de Grabado e11 Méxi . 
: ·:: .:· -. . . .i: :. : ' __ : - ·. . . ·.. . . . ~ :' .. ·. . . . . . . . : : .·. ·~ . . .. . :. : . : ... . :: · .. ':: '· ·-.. : :_. _·. '. 

', '<cb."' y' c~rista de estampas que representan un panqrama completó del ;~ ~· 
.. ·,· . : ",. ' .. 

. grabado mexicano. Al. esc.rlbir acerca de este im¡Jd~tante Jote. suyo~ co,!i ... 

signá I~ácia .i971qu~:' 
. -; .· 
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Mi colecct6n está i11tcgradn por unas 800 obras, 
en donde están representadas todas las clases de ten- -
dencias, técnicas, diversos materiales, temas de gran 
de y disfmbOla significación. Están incluidos los maes 
tros de indiscutible valía de d istintus épocas, como los 
nuevos valores; entonces el panorama es bastante am-
plio y sin discriminar a nadie. 

He recorrido como 30 poblaciones del pafs en la 
tarea de divulgación y proseguiré con el mismo anhelo 
porque creo que el arte del grabado bien merece que -
se le considere como parte integrante de suma validez 
ele las artes plásticas mexicanas. 

Esta colección fue considerada por algunos críticos como la -

más importante en su género en nuestro país, y fUe conocida en ~1orelia -

(dos ocasiones), .Colima, Tecomán, Col., Monterrey, N. L., Los Mochis, 

.Stn., Tepic; Nay., Santiago lscuintla, Nay., Juchitán, Oax., Son Luis P~ 

to~í, S. LP~, Escuela Normal para Maestros, México, D.E, Huejotla, -

· .MéxiCo,·. San Miguel de AÚende, Gto., Guanajuato, Celaya, Gto., .Queréta 
"'• _. ~ - - . - . . - -
ro (dos ocasiones), .Galeifa José Ma. Velasco, Instituto Nacional de Bellas 

·. ·.' . , 

>: \:Artes, México, p. F .. 

·:;. 

,füastoCor~és·Juflrez,. dio su opini6n es~rita sol:>re)á: ac'.ogida . 

qu~'.tuvó la colécc iÓri en ios. d lferentes lüga'res .· eli qtie''. sé !Íloli 
- ·._._ ·, : . . . . ' . ' ·,., .·,\ ,.:. ·-

....... Regres~ d~;San Luis POtosrrrluysatÜ;f?cho de)Ji
do al completo éxlto que logró el-lote "400 años de .Gi'a;.. 

,•• . . ··. ' ·. , .. ·,· ; . 
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bado en México" y tnmbién por el magnífico recibimlen 
to y atenciones de que fui objeto. -

Continuaré con la misi6n, con la responsabilidad 
que me he propuesto desde hace trece años; difundir el 
magistral arte del grabado al servicio del pueblo mexi 
cano. ]_! -

El prop6sito del artista era presentar un panorama lo mtls ª!!! 

pilo posible del grabado en México, que abarc6 desde los aguafuertes del 

siglo XVI, a la época actual, así como una dí versidad de materiales e in~ 

·. trumentos, para demostrar asr que en nuestro país se han practicado todos 

los procedimientos de esta rama de las artes plásticas. 

El interés demostr.ado por Erasto Cortés Juárez por partici

par en ·los sucesos relacionados con el arte, y con e·l objeto de difUndir sü 

obra, no únicamente en la capital sino €)11 provincia, lo llevó a formar P3! 

'te,.del ''Primer Núcleo de Gra.bado_res de Puebla", como miembro fundador'. 

· E~taagrüpaciÓn fue alentada por Fernando Ramfrcz Osorio y Ram6niablo .. -· . - . . ' ' . , 

Loreto, cÓn el prop1'Jsito de revlvir e impulsar el arte, grriflco en esta e~§ 
'· - ··.. . ' . ,· . . 

nlafciudad, Como antecedente de la creaCi611 delPrimerNúcleo. de GiabE' ...• 
. ' ·- . . 

·~ores de Puebla; ·_los mismos aitfstas ya menciOnados fundaron,. en el ario 

•' .. •-·.· ;do,"1~47, ?l Primei·. Taller de Grabado .. Como complemento 'a_._la.creaci6nd~. 
·. ui611;',n·ianizaci6n tarnbién se est'.lblcci6 unagalerra que llevó elno111bre,cle!.:,,, 

- ~ .· ' : - - . ' . " . - ' ~ 

· •· ·._ ·• fiiS(g'ne grabádor José Gu~dalupc Posada, ia cual estuvo ubicada en.7 ohdht~ · 

·• lJ,. y donde se ÚgmiÍza~on muy importantes exppsicioncs~ • tanto 601c;x:tlvai·· • 
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como individuales. 

El maestro Cortés Julirez no podfa pasar por alto la labor -

que desempruiaban los j6venes artfstas que, como él, en sus inicios, --

habfan tenido grandes diiicultades para consolidarse. Por tanto buscó -

siempre la ocasi!'m de conocer su obra e invitarlos a las galerfas y cen-

tras culturales que él dirigfa, sobre todo en la provincia, donde encam..!_ 

nb sus esfuerzos para destacar la obra de dichos valores, en ciudades -

como Morelia, Uruapan, Puebla, Culiacan, Colima, San Luis Potosí y -

San Miguel de Allende, Con el estrmulo que el maestro Eraste Cortés -

Juárez dio al grabado en provincia, acabb por conve1tirlo en una activi

dad obligada aclemlis con notables adelantos, en la temfltica, la técnica-

y los materiales, segCm la región. Dio a estos jóvenes las respuestas -

atinadas a sus interrogantes y la dirección adecuada para su desarrollo · 

· artfstico, entusiasmfmdolos a continuar con esta labor. Abrió entre ~

.ellos el panorama cl!ltural de México y los hizo conscientes queel obj~ 

tlvo no era precisamente la búsqueda de notoriedad en la capital, sino 
: . ·~j:'/.·: '.o : ' . _; ' - ' : : . ·, . ' ': . . , .... , 

· q~e en su propio terruño serfan bien entendidos por la afinidad histórica · 
. .. . . ' ' ' . . . ' ,. ' . .-·':','". 

r :·. 

f nátural que los rodeaba¡ además con la gran obra de difusi6n qLie se .. :-· .. 

. propuso.al llevar por todos los rincones del pars .su colecci6n, proyectó 
,·.,; . . . .. " 

. a es.tos jóvenes artístus en el timbito nacional y les dio el 1nerectdo re-:-

. cohocim iento~ y ltig'ar que les córres¡Jonclfa merced a sus excelentes.do- . 
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tes. Entre estos nuevos valores a quienes brind6 su apoyo se encontra-

ban artrstas de la Universidad lle Guanajuato, tales como Rosa Galvrm, -

Akini Nagashima, Francisco PatHln, Thelma Cortés, Malisandro Caries; 

en San Luis Potosr, Octavio Bajoncro; en P1\tzcuaro, Mich., 1.os discfpulos 

del maestro Manuel Pérez Coronado. 

Su labor en provincia se prolongó por espacio de quince afíos. 

Dírigi6 en ese ámbito museos, exposiciones, peri6dicos murales, jardi

nes de arte; dictó conferencias y colaboró de manera constante en revis

tas y perióllicas. José JUiio Rodrfguez comenta sobre su actividad: 

Ha recorrido el. mapa de Mtlxico de un extremo 
a otro llevando sus enscfíanzas, hablando a la gente -
del.o que él tan profundamente conoce, es decir, que 
ha.c:ontinuado enseñando a través de la divulgaCi6n --

. por medio.de la acci6n y la palábra . . Y 

:Prirnerolo alberg6 la ciudad de Culi~cán, Si~ .• (1957-1962), 

dpnde además de fo labOr docente que despleg6 como flÍndador del Talier ·· 
' . . . ' - . . - . . . 

d .. e Artes pfo~ticas de la Universidad de Sinaloa, :fllndó un periOdico mu- -
• 1 • • • - - ' • 

ral ¡ gra'ci;s as~ iniciativa e Ínterés por difunct&la~ ~rtes ~~ dlcho esta 
. '.- ' .- ' . . .. , . ·- .. , ·º~-

' '• 
/dó; Uarnó a este perl6dico de índole cultural, JÚ Slnaloense que ilustró 

· . ~on grabados que cmnpl ieron l~ tarea. de exhalta:(eLséntimie~to patrio,. -

eti~térés regionaly dar a ~onoc~~ a nuevos va!;1'es d~Ja p~ovin~ia .. 
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El artista dejó asentado en sus documentos la importancia de 

los peri6dicos murales, como un medio de comunicaci6n y dlvulgacil'ln -

dél p~nsamiento: 

El peri6dico mural difunde a los cuatro vientos 
la voz del progreso: obras de irrlgaci6n, de salubri~
dad, ejidos, construcción de escuelas, campai"ías alfa 
bétizadoras. Lleva estas noticias a los rincones m.ás 
apartados del México eterno, consumando de esta 111a 
nera un aspecto humano del que José Guadalupe Posü
da y los que, como él, hicieron del grabado un instru 

. mento popular. 2/ · · -

Su conocimiento de la entidad sinaloense propici6 una nueva -

id~a; la de crear una publicación que resalt~ra las conmemoraciones del 

· .estado y en general de la vida civica naclon<ll y ésto fue el Calendario cr-

La experie11cia que adquirió ert Slnaloa redund6. en benefic!Q,. 
- . '•. .· - .. -

•.• 'a~r4stado de Guanajuato, pues continuo ahí su actividad de divulgador y_ 

: prq~~tbr de la c~ltura; lugar éste de la provine la q~e dej~rra g~ato~ re,- · .. 

. · c[1~~r~os al artist.a y, grandes. aportac iories a la' poblaci6t\ de) a loccl ld'}d ~ 
• Én ·S~ri Miguel de Allende, el Instituto.Nacional de Bellas Artes s~ aboc~ · 

.a la t<frea de reconstruir un antíguo convel1tó par~ dai- ahf alb~fgue a .ui~ - .··· 

··--~e1~ti;() c~Iturat~· cuyo nombre füe .. '~Ignacio ~amtrezº •. com~ún.:hÓm~'l1aje 
!, .- ·._· ' ' ' ' ' - ., •. ·, ·< ·-. . :. - -,:_ - <· ... 

a l:an.e1)1lticrite pe11sridor 1ibc1·a1, •. nacido en su:. poblaclOn \' Erasto c~l.1:és ·.· .-.- [·.' .. '. ' . . ,-'·, _,. .·,. - .: - : . . ··-·' .. -- -,-' ... ·: 

··r 
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juárez, fue designado Sulxlirector Técnico del mismo. 

Este centro fue remozado no s61o en su edificio, sino también 

en su organización integral, puesto que dej6 de ser bazar o lugar de visi-

tas turísticas, para convertirse en un verdadero centro de reuni6n de las. 

artes y las.artesanías. 

Por la alta val.oraci6n que el propio artista concedfa a las ar-' 

>tesanfas y por su int.erés en aumentar el prestigio de la regi6n les dio un 

gran impulso en el centro cultural, donde además de la enseñanza del di

bujo, ·la pintura, el grabado, la danza, el piano, el vlolfn, el violoncello, · 

la guitarra y e1 arte dramlitico, se trabajaban diecisiete artesanías, tod1;1s 

ellas de ¡,fogular interés'. Con los alumnos regülares del centro fue posi-

. blc!·orgartizar una orquei:ita de ctlmara infantil, para solaz de los veciríos 

q'ueasistfan a los conciertos gratuitos. Asimismo, los estudlantes de -~ 

arte dramlicico ofrecfan sus representaciones en el teatro del propio cen- · 

tia, con cupo para doscientos cincüenta espectadores: Con la c6ope~;ci6\i 
del gobi~nto del estado, se abrierontres salas. de e:xposict6n, una' bibli2 

t~a; u~á sal~ cie·v~nt~s permanente y una sala de arqueología y, arte ¿o 
• • ,." •• • :·" .,. • •••• ••• • < • .:.. -

kpart:ir de }96SJnstaH'r un cinc .club y un jardrn'aci arte ptira• 

r.ecitole$ y conmcmoraclones cívicas ~º!1 · .· 
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t6 con el teatro de la parroquia, gracias al apoyo de Monseñor José MeE_ 

·cadillo, figura relevante en el impulso a las tareas culturales, y quien -

apoy6 econ6micamente al maestro Cortés Juárez para la edición del -

Calendario hist5rico guanajuatense, del que se hablarfi en ptlginas pos-

teriores. 

. Tambil3n el maestro Cortés Juárez desempeñ6 en San Miguel 

~e Allendej el cargo de Presidente de la Corresponsal ta del Seminario -

icte .Cultura Mexicana que le confirl6 el Lic. SalvadoÍ: Azuela y que man

tuvo entusiastamente hasta el año de 1967. 

Otra actividad relevante que desempeM Eraste Cortés Juá..,

rtlZ en San Miguel, fue la defensa de los tesoros artísticos de la. cludad

por medio de Slls artkulos periodfsticos aparecidos en peri6dlcos de la 

capital de la RepCiblicá y del estado de Guanajuato. Así, en mf\s de una 
' . ,·· . -

. ocasi6n se opuso abiertamente a los cambios arquitectl'mlcos del lugar y 
, . . . ' ' . ~ '. ' . ·- . -, ' 

promovi6 verdaderas cruzadas en respeto a la integridad histÍ'.>;rica de la 

·.··. EI gobierno de. Quan~juato reconoci6 su magnrfi<:::o trabajo ;-~ 
>encomendfuidole la fundaciónen el año de 1963, en la élúdad de Celaya, 
'. . . '• . ' " . . - ' ' ,,. ' . - . -.· . .. . -~ .. 

de"lfg~Ierfode arte "Hermenegildo n.ustos''; ub,icnda en.el CentroCÚlt;¿; .. 
" ; ~-· - . '. . - . . . . - ' .. 

, ral ;,PJ:~ncisco Eductrdo Tres Gu~nas", de la que Jurante algún.tl~n1p6 -

·,·-
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1.4. EL GRABADOR, ILUSTRADOR Y AUTOR 

DE TEXTOS. 

Hombre tenaz y optimista, satisfizo con creciente éxito su -

·curiosidad y sus incesantes anhelos de estudio y de renovación, no s6lo -

en el grabado, su principal medio de expresi6n, sino tmnbit!n en art!culos 

cr{ticos en peril'>dicós y revistas, que generalmente el artista ilustraba con 

a,lgCJn grabado. El periodista Ricardo Cortés Tamayo, en la sccci6n -- - . 
,,, ' 

¡;Perfiles de México" del periMico El Día, confirma el hacer literario 

y gráfico de Erasto Cortés Juárez: 

Un maestro de las Artes PHtsticas que no conoce 
. la inquietud ni la espera y para cercar y acrecentar al. 
tiempo ha to.mado la plUma y esc:dbe pará firmar, con 
firmar y rescatar los valores que configuran ·aqüel ef · 
nio, 

Allil.~va y l~ego viene y vuelve a irse este niénÚ- • •. 
do ser, Jos. nervios.y la pasi~!l en ristre, I"~stre~ndo-:-

. füs campos (je nuestra geograffa para dejar coitstiinéia 
·. •.¡cte·.1os .val<ll:es nacionales; muchos de· ellos ·descórioc i:.. 

· ·dós'arin énlos'.propioslugares que16s ·naeiefon;· ... ·• 
.•. ' • . ' 1 . - ' • ··'·. • 

. . . : .' Dlda!llos sin :(:)lrnenor temor ;aAxtrem~ el co'- -
mentario,' oue Erasto Cortés Julirez írierecé'el bieri' de · 
los' méx lé años }"de f\1éxico p~i ra ancha i'al)or que ho~:. 
'ri~st,a X. ~i;ihc U lamente sin. í:~sabi~s il r d iscolerras,. ha -: 

.· · ; ido a través del tiémpo y las distancias, :semJ:ir:indo ·pa, 
· ril el ·conocimiento y el surgimiento. de nuestro Arte _-:: · . 

. ' Pltlstfo6. l/ .. 
·.: ~' 
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Pesde el año de 1948 colabor6 ininterrumpidamente en el su

plemento cultural del peri6dico El Nacional, de la ciudad de México. --

·Puntualmente allC estuvo con un artículo acompañado de su respectivo gr~ 

. bado para recordar a los ilustres mexicanos. El interés del grabador no 

se centr6 en una determinada época o en algún personaje, sino que con la 

' versatilidad que lo caracterizó, trató de abarcar a todos los. héroes de -

, la lüsto:ria patria. Baste recordar sus magníficos grabados de 1-1 id algo, 

c'Mor~los, el Dr. Mora, Juárez, Zapata, Madero, Aquiles Serdfm, :ia~ag~ 
.. za, C~rranzá: asimismo dio a conocer la obra gi-abádistica que se estaba 

··. d~sarrollando en la capital y en diferentes lugares dela República. 

Cualesquiera de sus incontables artfculos confirman su apti

tud y pri:paraci6n, porque sll contenido era diverso y ameno, su lenguaje 

~.ccesible~ pues se. adapt6 perfectame~te al gusto popular, y los temas -

< ~r~bados en la ciUdad foer~n inagotables: ''El grabador José Guadalupe Po 
.,·.····· i . .···,'. - .· . ,-

sad11'', "Elgrab~do enJa ciudad de Colima"; ·~La est~mpa popular", --
. ~·· . - ~ ... (. . . - " '. .. - .. ' ' . - ' . - . . . . 

'
1El·gdixlcio én.za•cátecas'.', · Í•Eígrabado en las escuelas i1octurnas de -

... -· ·:1·- .. -' .> ' - . ::.•. ; .. ''... . . ·. . 
.. : .·.::- -_' ';·,· ~·:. ·: 
,J·:'.·-· lhlét~cltlrf,artístJca"; . 11 El p~norama del grabado en México", 'EsFan1pas 

i:·?' ·x.·,. ;.d~ ~~llac~~'(,';ias artesplást.ic~s ~n la Universid~d de Sinaloa'', "Las 
>-, ·,:;-;. ·:-
'~bi;s~x .'°,~,,~ª~~sct~ rii1 pacti~·:, "México.está, en la provinci~''; etc. 
::~:~~(~:;:.:·:./'.·, ;~· . 

~:~:;> 

tfü~:;·; . ' ' 
¡':; 

·. Tatilbl!'Jn apare~en sus .artkulos y grabados en las página~ - .. 

1 
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del suplemento México en la Cultura, "Perfiles ele México" del periódico 

El Dia, en El Universal y Excélsior. 1.-1 ay ejemplos de la finura y gr E: 

cla de sus grabados de animales, su vasta galería de personales hist6rl 

cos, héroes militares y ci'riles; las luces del paisaje y las costumbres, 

las faenas del campo y el affm industrial o los retratos de poetas o el --

grabado Mi madre. 

De 1958 a 1963 colabor6 con la misma fndole de articulas y 

grabados en la revista Magisterio del Sindicato Nacional de Trabajado-

res de la Educación. Contribuy6 ademl\s en diversas revistas de la ca-

pltal, tales como: Jueves de Excélsior, Siempre y Mañana y la revista 

delTal.ler de la Grfifica Popular con artículos sobre""José Clemente Or~ 

. co, grabador", "Diego Rivéra", .. "Madre Universal", "Estampas sinalo~ 

ses", etc. También la provinci¡i recibi6 sus interesantes documentos y 

·· grabados a través del peri6dico El Vocero dci Norte de San Miguel de --: 
.. ,,. • - ; ' : ' •. : 1 ., • • 

Allende y la revista de la Universidad de Guanajuato y Provincia de Cela 
; .. .,~-; ··: •, . -1 • • ., •. • •• - • ' • ' .. ' . -

, _y¡l; Gto ~ . Esta partiCipac i6n c~nstantc. en diarios y revistas d€J provincia 
• .- •• 1 • 

lo convirtieron en un verdadero cronista que exhalt6Jas cualidades de c~· 

· da regi()n, ya que supo adentrar.se en nuestras costumbres,. constatándo.: .· 

·. J~s, -~Om9lgancio·con ellas y divulgfindolas, ca~ toda la hon~adez del~om 
' -, _.·;·.·1_ ... - - .. - --, - - . ' ' ·- -

: bre de ~bráz6n ydc pensrnnicnto libres~ 
'' ' ·: - .. ; .- - ,·. - ·· ... 

~sta anlua labor le valló ser rc..conoci<lo como miem~ro fttn-

' .. ; ,·· 
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dador y activo de la Sociedad de Amigos del Libro Mexicano y ser indui 
1 

do en el Directorio de Escritores Mexicanos del año de 1955. 

Debido a su calidad reconocida como grabador fue solicitado 

por Daniel Moreno para ilustrar su obra Los hombres de la Reforma. -

En un artículo de México en la Cultura, el autor del libro comenta: 

Tuve oportunidad de tratarlo durante mfls de -
dos décadas, y en diversas actividades coincidimos -
en varias ciudades de la República. Pocos. años .des-

·pués de haberle conocido y cuando ya había tenido la 
suerte de que muchos de mis articulos fueran ilustra 
dos con sus trabajos de grabado; sobre todo las· serñ •. 
blanzas.de González.Oitega, "El Nigromante", lgna 
cio Manuel Altamirano, Benito Jtü'trez, Antonio Posa · 
les y muchos otros •••• seguimos tratflndonos y cO:: 
laborando en algunos traoojos: ·Tuve la fórturia deque 
uno de mis libros: Los hombres de la Reforma, apa
reciera con ilustraciones debidas a su esfuerzo.·.~/ 

Erasto Cortés Juirez no solamerite Üustró esta obn(~~~.~~~1 ·• 

. . bién asesbrl'> ai ~utor con sus 6onocihiierito~ litst6ricos:. Fue editada por 
' •, ... -. ,-. 

Editores eí{ efáñó de 1961. ·. 

-. ,;·, 

-- ,. ,· .También en ese mismo afio salió a la luz una novela 'éscrlta-.. ·· .. -. \.~ ,_,. 
:_::_;_. ,' -. . . _- . -,· ..... _'··,· -··:······. -- .... ---·.·. _..__:~; .' ... ··.·, : .... ·.· .. ~'·<~_··':\,'_·.~::--.·'-:·~ .. --.. ~·:_/~~i_,: 
po,i',René Avil(ls; edit¡¡da por Costa Amic; hanifill~ La azot~a aó1 iinaii~'.:,' "·' : ' 

. éer, cuya portada\i.yiñ~ta del text~fuerondel artista .. La portada es' 

un ~ra~acÍo que representa un11 calle en pe~~pecti\ra y al lado dere6h~ s~ . ·. 
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observan tres casas de pueblo, al centro un hombre de espaldas con los 

brazos abiertos, y la calle se pierde serpenteando en unos cerros y moE 

tañas. Cada uno de los capftulos va acompaiíado con sencillos grabados 

con temas costumbristas, personajes, paisajes y retratos, y todos dcli-

mitades por un fondo de color. 

La personalidad de Erasto Cortés juárez no puede ser enea-

sillada en una sola práctica artistica, ya que su capacidadcreadora Jo -

llevó a buscar nuevos horizontes y enconfr6 en las letras una clara y es-
' ' 

. pÓnttlnea forma de expresi5n. Comenzó escribiendo rec.uerdos: sus pa--

dres, su infancia, sus afias juveniles, el terruño, y continuó con temas hi~ .·· 

t6ricos y pltlstlcos, en especial sobre el desarrollo del grabado .mexicano. 

Para ello Eraste Cortés Jul"lrcz observa, recaba datos,· investiga, revisa 
,,· ·, . . - ,, . . ' 

todo lo que le rodea y acaba por darnos o!Jras que resultan m.aterial de ;. .. ·,. 
,, .. ' .,,,; ·.,. : - -· ' -· ' . . - . -·. - . ~ : ::-:\- -- ;, -- -

.·. : primera mano para ~ualquier inv~stigaci6n de la história del grabado con· . · 
·. '.' - "• .. .· -~ •)' .· . . - . . ·-. 

·· temporáneo. 

" 

··cua~dcfaon·ei:~)mj~~én.artista C}Lie apenas.~ll1peza.ba• . 
. : ·, -. ,- . ' .. -. - . '-~ . . " ,_,. - . , . - . - ;- ~ . .. - - .. 

aóept6 lac<?rplsl()n par.a lnyesi:ígar y c,olaboái~.con el maestro 
.. ·. ::·-· .;,.•;. - ... ·: ,' '.' ' _., ., .. -.· . ··.··.·:·.: _., •' - -;, -

'. 
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M. Reyes en la realización del libro Pedagogía del dibujo y como era ca-

racterfstlco en él dedicó su mayor empelio y entusiai;mo para cumplir ~ 

tisfactoriamente con esta labor que se tradujo,. a la larga, en una docu--

mentada obra, que se editó en 1943, bajo los auspicios de la Secretarra 

de Educación Pública. Puso de manifiesto este libro la preocupaci6n que 

existfa en este equipo de investigadores por la falta de una importante r~ 

laci6n entre el trabajo aglutinador el conocimiento y el valor de los ins

trumentos expresivos del niño, en particular del grfifico y del cual el di

bujo, como expresl6n grtüica, era el que menos se tomaba en cuenta en 

el proceso educativo. Partiendo de esta preocupaci6n elaboráron un tex

to que englobaba tres aspectos del dibujo: Un bosquejo histórico de la en~ 
•· 

señanza del dibujo, la Interpretación psicológica de la expres!6n grtlfica 

. infantil y la técnica de la enseñanza del dibujo en la escuela primaria. - · 

Aspectos que a la larga se tradujeron en una visi6n más ámplia y.una· 

comprensl6n de.la importancia del dibujo en la educaci6n en México. 

La primera obra de Erasto Cortés Jufirez fue el portafolios o 

>plaqueta llamada~isonomra de animales, que (.!orno su tftulo lndiéa, son 

rTrr•h"''i"" de cuarent!l animales seleccionados por el ártista1 paraJqs c~.!! . 

'les escilbi6el texto respectivo. Esta obrafúe editada pÓr Ediciones ..... 
.. ·'· ... ., . . 

.¡vtex[cana'S; ;S;A. ,<en la Cilldflc! de;MéxiCo, en el año del9so, con un ti

··tªJ~ dé·275 ejemplares númerados y f!'rmados. Se trata ya de una rare-
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·za bibliográfica, puesto que el grabador imprlmió una a una las ilustra-

clones, lo cual significó una agobiadora tarea de once mil estampas. El· 

material que eligi6 para realizar sus grabados fue el linóleo y en él fue-

ron apareciendo con bien logradas particularidades los amigos menores 

del hombre, aquellos que le son familiares en el hogar y también los que 

gozan de libertad y caminan, cantan o vuelan en su hab.itat natural. 
·~ 

Antonio Rodrfguez, critico de arte; comenta en un artkulo -

en el sumplemento cultural del diario El Nacional, los aspectos del muE 

· do animal de Brasto Cortés Jutlrez: 

' ' 

Esta obra estfl formada por unéonjÜntó de cua- . 
renta grabados en linóleo que ilustraban unos cortos 
textos que el mismo artista escribió sobre)os anima 
les y sus hábitos. ··.. · -

Tales grabados no desarrollan, pues, otro te~ 
. ma,que el de los animales en medio del Ambiente que 
.Jós rodea.· 

FJsica·e intrfnsecamerite son imágenes de cab~ ·· 
,·.llos; venados, monos, aves'e',insectos, en sus tµúlíl · 

ples formas. · .·· · · ·. · · -

' : ·¡;~ra'el educador qtie :ha sid()Y es a:ast() q~r.:~ 
t~~Jutlr~z, .no eS;relT\OtO que estos grabµdos,.y· el li,- .. 
,br~ f:ih.~µ·c;qnjiJn~<:>.;,n1.ayan sid;> Jnspi1'ados .. p?r ~!de.seo 

.de;()frecer a.losnmos; una·vlsi()n amenayref,mada :- ·•··· 
· 'del s'i#~pre ~R~slqn.~te.n!undci delo~· a11iri1ales; .. · · .•.. 

, . .· .. ·• C6n·.su'lttpiz faenacttestrácto Eraste co1tés .. crea 
•. ún [l1Un,d() d<;!·forrrias,• un j)arque. zciol6gic9 llenp de mu · 

·· chos y: distintos habitantes:•Unos det.oratlyos cqmo e[ . 
Jclsi\é, de ''eng!ifio~o 'plúirlnje'.~,·. tíinido~ con10' el.conejo: ; 

, .. indolentes COnlO elgúto} graciOSÓSC()Í110 lasj:>alomas .• 
.. :, .. " .,.· . '·· . ·., .···· .... 

'·' ,· '•·, 
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Pero es gracias al buril creador de insospecha 
dos matices de medios tonos llenos de sortilegios y-: 
de luces discretas o deslumbrantes, que los grabados 
de Eraste Cortés juárcz , alcanzan ese clima poético 
que los distingue. y 

Aquí se revel6 el fino grabador, el dedicado escritor y el c~ 

rlñoso padre que dedica el liffro a su hijo. 

Al estilo de Fisonomia de animales, apan~ci6 en 1960 ui1a -

nueva obra titulada Héroes de la Patria , publicada por la Universidad -

Nacional Autónoma de Méxlco; consta de tres partes: la lndependencla, -

la Reforma y la Revoluci6n. Daniel Moreno, en México en la Cultura, -

. conientO:al respecto: 

. -, . 

Ctfando el goble~no de Sinalon ainstahcJadeL- ·. 
Dlrectofdeia Extensl6r(thivérsitaria defalJniver~ · 

.. ; slda~ deÚ1quel. estac!o, el'profosof.Juan.L; .. Macedo;

. :)o. invitara p~;;~~yudar a ,la formaci6n de uria.Esc.ue 
fo.de Grabado yplntur~deJir thtsm~'·• Erasto Cortés 1, .. 

· Juftrei·pas6varlos años en.tierras sinaloeriseii i:le don· 
dé' trajo U!lj\lbum', Patrt6i:ico·en el quea)mismotierñ' 

' po que reunfa: !OS, grabad"o~ ·~e iffi,port'ant~s. patrJCioSJ \' 
·.si~alqe11sesp()~º E~a,t~~nil~'fáti<ffri'1.<'Agustrn ~!l~fré4: · 
·y ptrof!'Odé otras• entiqa~~s:cel~bél'rlmas ·de·Shfaloa;·· 
· .:comoRam.r>írcororia,1~$·5ú'fú6 a~gbriaf! fip;üras • nac¡if?.~.
, nales, siempre lnsistiendo'en los personajes libera• 

. le~ dé•las·que fUe un apas.1qí'l'ldo adn1ltadod'.a)6s ;.;; • 
, que. deqicO.dive,rsos~fr'!lbájos: 8<:Jhit() Jurire;¡:j Juah'A1.: 

· · varez,, Nlf'.lchor Oc ampo, Santos Degollado, 2_! · 

Es uría ;9lecci6n de.treinta y octiopersonajes, cuyas efigie~· 
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estfm logradas por grabados de Erasto Cortés Juárez; di1;,'C[siete de las -

biografias fueron tnmbién prcxlucto de su pluma y los restantes las real.!_ 

zaro11 sus colaboradores, Ricardo Cortés Tamayo y Antonio Ñikayama. 

De su labor en provincia aparecieron dos pequeñas obras Ua-

madas calendarios. El primero realizado en Sinaloa, en dos ediciones -

la primera en abril y la segunda en julio de 1958, bajo el tftulo de Calen

dario Cfvico Sinaloense, está constitufdo por las fechas que se conside-

~i;il'l.in:1portantes en el estado y las ilustraciones en grabado de hombres 

ilustres dé Sínaloa. 

El segundo de éstos es el Calendario Hist6rlco Guanajuatense, 

· que terminó después de más de dos años de trabajo de investigaci6n y que 
. . . - ' 

· pubHc6 en San Miguel de AÜende en 1967: lo ilu~tr6 con mf!s de veinte --

grabados realizados en lin6leo y consigna en él mn fichas importantes; 
. . . . . 

. Abarca desde el siglo XVI hasta nuestros dfas, y es una selecciOnde lós 

acontecimientos, , los,' ani~ersarios y. los hech()S mAs notables. . De c,ada. -
_·;· .. ,, ··" ' ., ·,· ·, ' .· ·- ... ··. ,., '"'''.":''" 

inesdelaño respectivq surgen datos, algunos.sencUlosr otros drarnfltl~ ~ : ·. · · 
"•.. ' ' . ' ' ' . ' - ... 

tro:de un orden cronológico. Es una visión getierali.Zada.de. lo que Guana < 
: ·,_ ..... ·.' " ·,· ·, ;.,,' ,· .. ··. - .·.,·,, ··.". ,- -; '··<':·;;_· .·.,.-··'-,.·-

· jl,lato ~a ~!do desdefos' prlnieros grupos füdigepas ha,~t~ el presente si~,~ 

,glo1 ,: y port~~ cJ e rel ley e ~u riqueza hlst6rica. · 
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De este almanaque patriótico Erasto Cortés Juárez comenta 

··en México en la Cultura: 

t~i~:f:r;: ,, ·_;· 

Recurd a fuentes veraces, libros y publicacio 
nes de honorable responsabilidad, donde logré inte:
riorizarme para especificar lo mejor posible la eau 
dalosa corriente de hechos extraordinarios que anr 
se consignan hasta lle::gar a la época contemportmea. 

Héroes auténticos en toda su magnitud lo mis
mo que conservadores recalcitrantes, algunos trai-:
dores, notoriamente negativos para el progreso de -
México; cruent~s victorias. de. epopeya en los campos 
de batlllla también de derrotas desafortunadas y san
grientas; alusiones a personajes de las letras .de lu~ -
cido talento, y de arttstas humildes que no obstante 
nos legaron magna obra. 

.. La aportacl6n de este trabajo de índole popular, 
trata de ser un rnemiaje de antecedentes objetivos. pa 
ra ir creando en el p9nsamiento, en el espfritli de :: 
todo guanajuatense la estimación y el reconocimien-· 
to de tantos fastos sorprendentes; y permite aqu ila-:
tar ténnhién serenar:ilente,-las referencias lamenta::--.··· 
bles o censurables por todos motivos. y 

~i~E&> '°' .. El caJOÍida<IQ HlstOrico Guono¡uaten'e co;,,o Con el auspicio 

')\0~ .,::: :.n1<}r.ár·á~· 1~ Coir~;~ponsal ía ciet ~e~inari~ de. Cultur.a. Mexi~.ai1ay el ap~-: 

-~~f ';·>:~:•:t:~:~::I~::;;~,::~:~:~ ~~:7~:~~::r::.~
1

:r;~\ 
ciudadº de San Miguel d~, Allende. 
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. l. 5. CRITICO B INVESTIGADOR DEL GRABADO 

MEXICANO. 

La década de los cincuenta fue de. importancia fundamental-

para que el grabado alcanzara un digno nivel dentro de las artes plásti--

cas. La actividad que desplegaron los creadores para proyectar y valb-.

rar el grabado, fue diversa: algunos a través de la e~señanza, otros co~

mo miembros de centros difusores, algunos más escribiendo en los difere_!!, 

tes diarios. 

Hugo Covantes, en páginas de su libro Et grabado mexica-

.· no' en efsiglo x:x, '1922.:.í98l, comenta: 

.. . E~ este tiempo es Erasto Cortés Jllárez, quien. 
d.esarroUa una acción tenaz en l(ls distintos fr¡;i~tes ~· . 

. dé la:especialldad:,en la producción, en la d()cencia, 
en lalnvesí:igact6n.y en la divulgaci6n; No resulta." 

· ~emerario afirmar_c¡ue Cortés Juárez es.el principal 
protagonista del grabado eri {l~ta época. Su produc-: 

. élóri en .este lapso decena! es numerosa, qUiiás}rifls. 
· · numerosa ·aún, que la realizaéla en.este tiempo po.r el 

mismo Leqpc:ildó Méridez,· lino dé los grabBdbr(;lS rnfls 
prólfflcos. · Su~·d~sgrandes.exposiclonesfodiV:ldua
Ie's. en,1950.énfadruerra de Arte Qonl:erríporflneo, ·.:. . 

.. · .• e:n la qut=i. exJllbi6 .60,estampas yla d,e,19:54 e:n,la (Ja.: 
··· ·terfa de Arte Mexicano, en: la cual fogró.reuni'r. 177 
. piezas en distintos procedi111ientos de lá grflfica:··no·;, ·. 

· · .. tfoneJgual. .!/ · · · ' · · · · · · · · · 

,\ '. 
_., .' 
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Queda claro que el amor por la estampaci6n en Ernsto Cor-

.tés Juárez se hizo patente en muy diversas manifestaciones, y que no -

desdeñó ninguna nueva empresa. Su trato frt.'Cuente con grabadores y su 

presencia en exposiciones le hicieron concebir la idea de recoger en un 

libro toda una serie de datos que llenaran un vacío informativo y así .ofr.:;: 

cer un panorama del grabado en México, a partir de la década de los vei_!! 

te, que fuera de utilidad a los estudiosos del arte moderno. Tal proyec

to se concret6 en el año de 1951, cuando apareció El grabado contemporá

neo (1922-1950), editado bajo los auspicios de Ediciones Mexicanas, S. A,, 

C()IDO parte de la colección "Enciclopedia Mexicana ele Arte", que había -

~ido formada por varios volúmenes más : lmaginerfa popular novo espa:

ñola y Las galerías de San Carlos por A. Carrillo y Garlel; La plástica 

arcaica por Wilfrldo Du Solier, La escultura moderna de México por -:

Margar,itri Nelken, Retablos dorados de Nueva España por Francisco de 

la.Maza; Compendio de arte mesoamericano por Ignacio Bemal El müra-
'•' • < - • 

llsmo de México por .David Alfaro Siquelros. 

Est? obra llri sido bllsica e ~dispensabl~ para la compren~i6~ 
· de la pril~era época del arte grabadístiCo c9nte111poritneÓ eriM~xico, y - · 

,' \ ' • ,. •• ·, > - ••• 

ourarite más de trel~ta años única eri su tipo, pu~s ·es hasta el año de - -
- - - ' . .. . .,. . . ' 

: i?sd éuancio' apa;ece el libro de H ugo Covantes, El grabado tliexicano .. - . 

. ·,·'en el siglo xx1922.:19s1, que vino a completar el estudio dril grabadoen 
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nuestro siglo. El mismo Covantes en su libro expone: 

En esta recopilación, el grabador e investiga
dor poblano presentaba una rápida visión del grabado 
complementado con setenta fichas biográficas de los 

. pintores que a él habían consagrado esfuerzos en ese 
lapso de tiempo. Con las limitaciones concebibles, -

·el trabajo de Cortés Jutirez significa un documento de 
gran valor, el antecedente ml'ls completo de la prácti 
.ca del grabado en México en este siglo, al resurgir-=
diez años después de la desaparicH'>n del notable José 
Guadalupe Posada. '!:/ 

Esta empresa investigadora incluyó varios aspectos. Cuen

ta primerocon una introduccmn, e~ donde Erasto Cortés Jufu"ez abo~a 

·: los,. motivos que lo llevari a realizar sll. obra:· la. iriexistencia de d0cumeE 
: , ·.· . 

tos sob:ré este gériero; la importanc:la de los grabadores mexicanos. y la 
' . . 1 

contríbuci6n p~ra untl mejórcompre~si6n:y ~üusión del grabado. A esto 

afiooe: 

··· .. ·. · El, entusiasmo que he Pllesto ,en su redac9t6n ->: 
se.aplica fntegramente 'al deseó de (lar·ª cónoeer; ,- ~·' ' 

. ,-. cql}J,a,rn~Y?r. 'llltlPl~tud posible,•, foclos ·.le>s detalle~,~~.!! 
· cermentes al desarrollo deLgrabado que se ha ,vem-.
> .· cio 'manifestando (:on madur~ dJgtiidad Msta)~ fec~o·.: 
' '.€:fo que ciéfro estos apilntés; és',decli' hasta lbs últl:.;, 

rnos dfás ~el oño de 1950~ §l . · 

. Pon~ de m~nlfiesto que en la· pilinera década d~ nuest1·0 slgl6 

··,; .. 
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intrascendente, pues carec(a de un sentido social, era limitado y esttltico, 

se situaba dentro del academlsmo y había escasa referencia de artfstas y 

de obras significativas. 

cH5n: 

El mismo maestro Cortés Ju5rez hace la siguiente considera--

En ese tiempo imperó una fueite desorientación 
en lo que respecta a las artes plásticas,· cosa que se

. hizo sentir particularmente en los sectores del medio 
de la juventud, un tanto raquitico y anqullooado. Po.r 
su parte los pintores de. algCm renombre, no presenta 
ron mayo:i: atención al hecho de vincular el grabado\r 
las medulares circunstancias de la RevoJucH'm. No -

·se aprovechó la lección legada por Posada, el ml'ls --
idóneo con)os aspectos de la vida nacional; él repre
sent6 la ml'ls alta categorfa pláStica, la mt'ls incisiva 

. cápacidad crttica y expresó magistralmente l()S altos 
. y bajos de nuestro movimiento social. .il 

Establece como piedra angular e11 el florecimiento del graba"" 

··.~·do contf)mpor(lneo la labor realizada por Jc;;;l.Guaclalupe
0

Posada; qUien ·~ -, · • ·¡ . • 1 • • • • , • • e , . · - : • ' ,. • · · • • · . " •. ' . r • • ~ ; , •• , , • • 

'~~pci.~désal:rolfor un estilo tan pe~s·ónal, .pues eri~9ntr6 la fuerite de. su i~1s .·· 
;._ ... ,: , •• -~· • •• • ·' ,. • '·- •• • • • ••• : •• • • • 1 • •• : .-

: .. :ere loá 'aztecas 1 tan llenas ct'e rhótivos y tr~d ic iones para expresar y"sen-, 
' .. . . - . 

· · tit ¡;lo mex;~a.cl enig1~a de la muerte. 

• 
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Cortés Jutlrez destaca el año de 1922 en que se fincarta la escuela mexl-

cana de pintura, que se plasmó al mismo tiempo en Jos muros de los ed_!. 

fidos y en las planchas de grabado. Resalta como factor importante en

el surglmiento de esta técnica, la actividad de las Escuelas al Aire Libre 

y las Escuelas Populares de Pintura, que introdujeron los talleres de gr~ 

hado y una nueva orientación en el arte, orientación que intentó desarro-

. Har un estilo gráfico original y expresivamente popular.· De estas escue 

las el autor reseña: 

Lugares todos ellos cubiertos de jardines, huer. 
tos, arboledas, bañados por el sol. Punto de partida
para uria orientacibn fecunda en beneficio de la ense- ~
ñanza pllística mexicana. En Coyoacl'm -en donde se· 
trabaj6 por espacio de varios años- se. notaron palpa~ 
blemente los magnfücos resultados, reflejados tante
en el nlimero de población de alumnos, como en el --

. contingente de obras. El· resurgimiento del grabado · 
era ya un hecho, toda vez que se habián colocado las 
bases para un pr6ximo y floreciente desárroUo. §./.·· 

. . . 

Otro factor que considera el artista fue la prese.ncla deJeáÜ · 

: .· Chai:lot, quien con sus estampas y planchás en madera, estimLÍH'.i y oi"i~· ·.·· 

t6 a buen ~lim~ro de nrtrstas mexicanos pa~a hacer del grabhcio un rnedio ·.·. 
:· .. ·_.,, ·· .. : . . '.•· : . ,. . .' ... -... ,=·:,';, ,' ... 

:'Ae.comurüc;aci6n y utilizar 1¡i madera como material pre~er1~i>: · 

. .· . . . ·. 

·.·.. .En19?1 llega a Méx.ico el·pi~toóy grabador·.:.:..·. 
·. franc€:sJcah Charlot,· quien traía en:fiu equipaje uh -,,. . . ' . '_ . ·. ··.· . 
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álbum de grabados en madera, realizados por el mis 
mo en Francia en el afio de 1918, titulado "Vía Cru--: 
cls". Leal fue el primero en conocer el citado álbum 
y de ese conocimiento y de las conversaciones que res 
pecto a la estampa sostuvo con Charlot, surgH'> su in-
terés por el arte del grabado. juntos empezaron a - -
grabar en 1922 en la Escuela de Coyoacán, utilizando 
la madera de hilo; esos fueron los primeros grabados 
que indicaron patentemente el surgimiento del graba
do en nuestro pafs. ~/ 

Cabe mencionar que la relaci6n de ilustraciones que comple-

mentai1 la obra de Erasto Co1tés Juárez, se inicia cou dos estampas de - . 

los artfstas mencionados, donde se aprecia la Influencia de Charlot y se 

observa también el corte enfagico y vigoroso de ambos grnbados. 

Termina esta introducci6n con un amplio tratamiento acerca 

de las posibilidades del grabado, las que permiten lograr marcar los -

nuevos, C0~1t~nidos del arte mcxica~o: las imágenes que brotan de) conc~ 
to_del inundo y del sentimiento de la vida. 

·. En lá. siguiente parte del libro aborda Erasto Cortés Jut'lrez 

- fa labor d_esar rollada por dos. centros difusores de las_.artes pÚ1stiéas :. ~ • · ,. ,. ' .. . . ·, '' .. 

elTaHer:cte·1a·o;rt'lflcaPópular y iasocfoda~ M(!xicana de'Grabódores; 

Elprlrr1ero, en 1937, constituy6 el céntro deÚabajo colectivo para la:-
-;; · .. -.-· 

-producci6ri y·enseñanza del grabado, R'epresent6, nos dice, elgrupó 1:e · 
.. • • " ... ,. . . ·:,L . "(• . ·. .. ·. -.,· 

yolucicmario .infl~ avanzado y coherente de artistas y desarroll6 u11a in-~--
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tensa actlvidad, principalmente en los primeros diéz años de su funda--

ción. En su quehacer predominaron dos tendencias, la didáctica popu--

lar y la de crítica social, que permitieron expresar fielmente nuestras -

esencias culturales y comunicarse realmente con el pueblo. 

Este centro públicó varios libros y carpetas, editados por -

"La Estampa Mexicana", organización independiente que realiz6 múlti-

ples labores en beneficio del grabado: publicaciones, organizacH'm de e! 

posiciones en el extranjero. y st:irvicio de venta. 

Para sus actividades de divulgación masiva se utiliu,ron di

versns técnicas como la litografía, el agua fueite, pero.prlncipalmente 

se usó el grabado en madera y el linóleo por ser procedimientos de bajo 

costo y alta capacidad reproductora. 
.·,1. 

Erasto Cortés Juárez señala que diez· años móstarde, en -- . 
. . . - ' . 

. 1947, se da en la historia del grabado; otro hecho signtficntivo,. la crea ·. . . . ... -
: Ci6n de In Sociedad Mexicana de Grabadores, organización queva ~ CO!!_ 

: tlnúa,r con ia dlfusión y renovaci6n de este géúeró, que significó támJ:>i~n 
•• r <·': 

el dcspeitar denuevas espectativas: Sociedacl.nuclda d~Lentusia~mó de . 

lc;>s artfstas que estimularon y difundieron la práctica del gt~bi:ldo y 
., • ,·' • ' • • ' • J 

abrieron sus puertas a otros, quienes llegaron a convertirse eri pllar - ·. 
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de su difusi6n de tan notable rama artística. 

Las galerías, recintos destinados a poner de nianifiesto la -

fecunda labor de los artistas , y a estimularlos, cobran gran lmportanciti 

para las actividades plásticas, a partir más o menos de la década de los 

treinta, cuando un selecto número de personas e instituciones dlo su total 

apoyo y sobre todo puso en alta estima la técnica de la estampación. El. 

m·aestro Cortés Juárez , conocedor de ello, no quiso que esta labor pas!! 

· ra inadvertida y en su obra destina algunas ptiginas para hacer una bre-

ve relaci6n de los establecimientos que se ofrecieron a expositores ta-

lentosos. Entre ellos cabe anotar el de Inés y Carolina Amor, entusia~ · 

tas y capaces organizadoras. La Galerfa de Arte Mexicano fundada por · 

ellas slrvi6 paro dar cabida a excelentes exposiciones indivldualesy co

lectivas en las que se conocieron obr~s de Orozco, Rivera, Siqueiros, ~ 

. Tamayo,·_Jullo Castellanos, Erasto Cortés Juárez, Leopoklo Ménde~, -~ 

paramencionar~Olo algunos de ellos. El autor comenta: 

:/ 

',·;'_' 

- ._ · .. Enl935 Ia ''Galerfá.de·Arte 0Meif&cirtb!'-rrifoi~\ _ ... 
sus act[vidades que el tiempo convertirá ',en uno de -:: ;; · ·. · 
Jos cenfros más • ii:ripcfrt~ntes y dinámicos c:teadós -_ -..:. _ .. 
en henefic lo de fo;difusi6n de las d lveráás actividades> 
plásticas.:.:?/ · ·· · · 
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La Galería de "Arte Decon1ci6n" fue otra que contribüy!) ·a la 

labor arriba citada, fundadn y dirigldn con gran acierto por don Eduardo 

Méndez, quien, además de exponer en su propia institución obras de rec2 

nacidos artistas, ofreció un franco estímulo a jóvenes con grandes posib.!_ 

lidades. El entusiasmo del sefíorMéndez hizo posible sucesos Importan- · 

tes como el Salón Anual del Grabado, donde artistas nacionales y extran-

jeros tuvieron oportunidad de mostrar su obra. 

El maestro Cortés Juárez elabor6 una relación de otras gal!:: 

rfasy exposiciones de grabado que se llevaron a cabo en diferentes lug2. 

res, como consecuencia de la importancia que cobraba este género en -

Méxic.o. 

La.variedad de mateilales, y. técnicas fue poco a poco. llama_!! 

do la atend6rt del público ~n general; -pues lo mismo hubo e?Cpbslciopes ·· 
' . . '. ' . r , . . . . ~· . ' , ·, 

en instituciones particulares, que en diferentes universidades;. sedes de 
' ' '. · .. - - . , 

si.J1. dicatos.y organLsmós oficiales. La temática diversa y popula'rJe <::Ó~ . . . . . . . ., -
cediO albergue al grabado, en agrupaciones comunistas o·antifaclstás'. /\' 

: . . . . . . . . , 

El maestro Cortés Juárez nos lleva a la concluSt6n .de que la estamP,a;";,, · 

'ciÓri estab~ po¡: alcanz<ir ell los afios cincuenta una rotunda aceptaciórt ·.•· 

.• de11tro'.de dlferent~s ()rg011fsmos alimentad.os p~r un gtan~ interés so~l~i'. 
, '· • • • ••. • r • ' -- •• •• - • -· ··"I · 

. ' '1 
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En su libro reconoce la labor realizada por instituciones del 

estado para promover las habilidades <1rtisticas, tal es el caso del lnst_!. 

tuto Nacional de Bellas Artes, que ha prestado gran atenci6n a la rama -

del grabado, montando diversas exposiciones y destinando en el Museo -

Nacional de Artes Plásticas una sala permanente para tales efectos y por 

donde han desfilado notables y representativos grabadores nacionales y -

extranjeros. 

Cita la provincia y consigna la meritoria labor que en favor 

del.grabado se ha realizado en lugares como Yucatfm y Chiapas y resa!_ 

ta elinterés que existe en determinados estados por impulsar las acti-

vldades artísticas, y en especial al grabado por consider1'lrsele como~

una.manifestaci6n ciento por ciento popular, En Yucatfm hubo frutos --
. . 

gracias a la labor del plnt~r Armando Carera Frarichi, qu,e fundara la'-: 
Escuela Popular de Arte y transformara lá seccl6n del L EAR en una - -

agrupación U amada Artfstas y Pintores Proletarios. Esta labor. de los -

. ~~r~1:as ,yuc;atecos ha propiciñdo que el grabado adqulera caract<:fr~s~tcas . 

. 'firrnes'y .. se desarrolle; logrando interesar a un núcleo ampllc:iclel~:ei}.." 
,, ' . -.. - ' _. ···-:·, 
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las técnicas del grabado y una escuela de artes plásticas, de donde han -

salido talentosos alumnos, con gran imaginería popular, como fue Fran-

cisco Lázaro G6mez. También han patrocinado exposiciones y ediciones 

grabadísticas de magnífica calidad. Estos centros y las diferentes activl_ 

dades de los artistas chiapanecos promueven constantemente el entusias-

mo por esta técnica en esa región. 

Los peri6dicos y revistas, que son el instrumento de difusi6n 

de la cultura y que contribuyen a un mejor conocimiento de las artes plás 
' ' ' -

ticas, no podían ser pasadas por alto para el acucioso investigador, y - , 

es así que también los menciona en su libro, haciendo notar que esta di-

fusl6n se realiz6 ampliamente tanto en la capital como en la provincia. 

Otra parte. del texto comprende setenta notas biogi:áftc¡is de -: 
. . ' . 

los artistas que coruormaron .tcx:la una época, relaci6n que cumple una -

funci6n complementaria, donde se aprecia la personalidad, actividades,,' 

·.· .·· faporfaciones de estos creadores dela estainpa, y que con su producción ,· .. · _' - ' ' . . _., · .. 

cons;guleron ubicarlacomo una expresi6n artística de pfl.merorden; · 

Cierran el libro fas ilustrac.iones de divers.os ir~baclores que ,· 
,_. ,- " -. ' - . ' - .- . ,_ '. 

· • ~eglstrari varla~iones de estilo de acuerdo con el. seritilriieI)tO artfstttb '-"' < 
• ' y .,. - ,··. •• • • ·- • •••• ,•. ·.' ---·· ••• ·-·. ,'. ,. • ••• 

Al re~pecto Cb~és -
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Las ilustraciones que completan el libro creo 
que son suflcientes para ofrecer un espectáculo cro
nológico del desarrollo del grabado en tas épocas com 
prendidas e¡itre los años de 1922 a 1950. ~/ -

Constituyen una parte medular parn reconstruir el perfil hi! 

tórico del grabado las ochenta y ocho ilustraciones distintas según el -

. temperamento y talento de los artistas m~s representativos de los años 

comprendidos entre 1922 y 1950. Su destreza se refleja en las difcreri

tes técnicas utilizadas: litografía, aguatinta, aguafuerte, punta seca, --

madera de hilo, madera de pie y linóleo . 

. El libro de Era.sto Cortés Julirez, El grabado contemporftileo, 
·._.··. ·. ·. 

muestra el interés del autor pcir reunir y organizar innumerables datos, 

. para dar una vlsil'>n ·coherente ~e las actividades grabadísticas que se - ... · 

desarrollaron en iu~ primeras 9écadas de nuestro siglo, a partir del -

~jen'Ípl~ estimulante del notable José Guadalupe Posacla . 

. Mµéstl:a aEr~sl:o Cortés Juflrez como el'investigador slem. 
. · ...... -

todo.16 rela~lonado con el grabado. sean .estas expÓsiclotles .. · . . . . . . ' . ~ . . . . . . ,·. 

~stti.técnic~ •. y·que scu.bica>adecuadamente en iá.épo~a .. 
"'."•;,. 
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Muestra el artista enterado de las diversas situaciones que se desarro-

liaban en el campo de la estampa y que comprendió la necesidad de lle-

var a cabo una profunda investigación biográfica que reuniera de mm~ 

ra fluida y accesible las diferentes mentalidades artísticas. 

Esta obra representa al fruto de la paciente labor de Erasto 

Cortés Juárez, que reuni6 setenta fichas biográficas de los artistas que 

habían consagrado a ésta técnica sus esfuerzos creativos, logrando con 

este emp~fio convertirse en el promotor de la obra de sus compañeros 

de profesl6n, 

El grabado contempor,átieo vino a ser un documento de gran 
. ' ' ,.·.' 

:valor por.la recopilación de material que llenó un hueco que existía sobre 

·· •. elt~~a y es el antecedente más completo para el estudio de esta rama •.. 

. : ' . :: 

.Un libro es siempre un acto de servicio a la comuiildai:l y.:. 
--··;· .. .• :· .·;·· ·:· .· ,"!•' ·. • ' .. , . . ... 

qucl prete~dió conseguir con e~.ta obra: LÍ~te~ttri16· 
····.·¡ , .·.,· .. '· ·., : ... ·,. .. . ·',.'' :-
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tado de obras que lé devuelvan el mundo sugestivo, cbnde se produce un 

arte tan viejo como la humanidad y a la vez tan nuevo que quizfi será el· 

que personifique mejor que otras artes el espfritu del siglo actual. 

Editorial Porrúa reunió una serie de grabados en madera, la 

cual el maestro Erasto Cortés Juíirez prologó para dar forma a un libro 

ti.tulado Grabados en madera, editado en 1971, en la colección "El Cuch_!... 

tril~', de Manuel Porrúa dedicada a difundir libros especializados en arte 

e historia de M&xicci. Como ejemplo de esta difusión; baste recordar: 

México en 1911, dibujos y caricaturas de HU ario Luna Castro; La obra;.. 

pictórica de José Ulises Schmill y La virgen de Guadalupe en la historia 

.de México, doce láminas de Alfredo Avlla Sigler, textos deRafael ·Agua-· 

yoSp~ncer. 

En. el pr6logo, Erasto Cortés Juárez nos presenta un .estúclio 
,, . . '!.•. . •·. . ' 

' ' . 
·' ' . ' 

del curso evolutivo del grabado en madera y l.a actitud estétlca de los gr!! 

badiJ:i:~s atrav€:s.deltiempo. Ló dividi6 en cinco partes: ia prbrl.era con 
- ',· ' . _,. -. . -

•' ·d~S,arróll<l del grabado en mader~; desde sus rafees.tan antigua¡:; conio. 

la J?is1na hümanidact y el que Ea sido revaloradoo_'desd~ñado, según ·1ás ·.· •· 

ciré~nstancias y méntaliuacl délos l~~mbres en cada é¡>OCa. 

... 
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Mi prop6sito fundamental en este pr6logo es es 
tnblccer una sencilla orientación hacia las antiguas :
raíces del grabado en madera, normúndome por unn 
relación donde se conjugan las referencias más deter 
minantes, más significativas: concretando singular--=
mente los datos que se han podido obtener tras de una 
seria investigación para establecer nexos indispensa
bles con el siglo XIX, ya que la mira primordial del 
libro es circunscribirse a esa centuria de indiscutible 
trascendencia. '.!/ 

Destaca también la impo1tancia de esta rama del arte, bns~ 

da en las cualidades que reúne, y que estriban en sus posibilidades ex--

. presivas por lo que se presta ampliamente para difundir un contenido, - . 

caractcrrstica que lo hace el velllculo imprescindible pnra expresar los 

·sentimientos y que cada artista los ha manifestado con sus recurnos y -

poslblidades. 

Enlasegunda parte, Erasto Co.ités Juflrez en pocas Hneas,. 

,ofrece una reseña histórica.de l.a evolucl6n del grabado en diferentes -- · 

países y; etapas, desde sus orígenes hasta finales delsiglo XIX. 

Hncc r~fe~encia u Jos lug~res donde se co~servan las prtm~ . 
·.·. ·,-:_· ;: ' . ' :, "•' -

~~s 11u611as dela técnica del grn})ado: . 

' - ' ~ : • .' ; ',' • . • . ' .. j : • t : • 

Abordemo~ como sustancia ue· veraz conocí.,~ 
· 1niento; las .remotas referenciás de.Ja~ Qlievas.a~·" 
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Altamira, del Cardin, Lledías, etc., donde se con-
servan huellas precioFJas d'.::l procedimiento grabadís 
tlco de incuestionable belleza primitiva, las solemnes 
e inalterables rocas de inconmensurnble importancia 
y de tan sugestionantes vestigios, 10/ 

Resalta la importancia que encierra el siglo XV, como punto 

de partida del grabado en madera.al hilo, que en este peri6do se desarr~ 

lló rechazado por las copas dirigentes, al margen de I<i verdadera voluE , 

tad de arte de la época como asunto de una clase media no del todo culta. 

··.·.y de gusto retrasado. Al respecto Erasto Cortés explica: 

El grabado primitivo ej{.'CUtado durante el siglo 
XV, se realiz6 casi desdeñado por los estratos diri
·gentes. Se ejecutaron probablemente durante el cita
do siglo estampas de preservación con imtlgenes'de 
.santos a los que el pueblo atrlbufa milagros,· Ade-.:: 

· niás intervenra la xilografía con temas de luchas po . 
Hticas y religiosas; y también se elaboraban estarñ · 
pas profanas,· de barajas, de hojas de calendario y 
otras. _!.!/ 

· ·. Se vivfa del arte, mas no para ~l arte; sino para s~tisfacir; - . . . . -· ... , 

~n masade .ti~o sentillo y barato, sltúai::i6nque se dio.en -

'.y /partit del ~iglo X~I, en la Nu~\ra España. 

· ·. · ... D~ estqmismo siglo, ErnstoCortés]utfre~ refi~reglled~~~,~ 
·C:óÚa1;dri ridt~hl~s ·g;a~ador~s en la mayorr~de l~s pafses europeCJs,'~i~ < 

' • • ~ - • ; • .' ' • • ' ••• ' • - ' • • •• ' < • ' - • 
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ro principalmente en Alemania, donde sobresalieron gnindcs maestros, 

como Martín Shongaver, Alberto Durero y Hans Holbein, tanto en la pi~ 

tura como en el grabado. 

También señala que en esta época el grabado estuvo por al~

. g(m tiempo subOrdinado al dibujo y confió a éste la tarea de la creación -

original, por lo, que el grabado tenía una función más decorativa que Uu~ 

trativa .. Yá en el siglo XVI el grabado en cobre fue poco a poco desplaza.!! 

do .a la xilografía, técnica que era más duradera y podía dar efectos de - -

mayor finura. 

Así, durante todo el siglo XVI, . escribe Cortés Juárez, los . .: 

a~ístqs de gran renombre en las diferentes capitales. europeas, crcaro11 

·.·. dibujo~ para que lOS Utilizaran los grabadores; por tanto, Si' se aprecia-: 

ba al gn1bado era porque grandes pintores cedían sus dibujos a este ar--. '\ , . ·, .'' ' 

. . .. :. A p~s~r de elltj la xil~graíía C0\1SLirn6 uµa·±~x!l~:"'' ' ' 
tdapliéa~i~n en el mencionado slgloXVl, debido.a'su . 

·· .. e,Cp1fcitá fo~il!gad dé impresión directa; que hilera po,. 
· 'pülar su di.v~lgación.12/, · · · · · - · 
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Oriente: China y japón. Del primero nos dice que cultivaba el grabado -

desde tiempos inmemorables; ya en el siglo XII, la xilografía ilustr6 --

estampas similares a las primitivas europeas. Del jap6n expresa que -

contó con extraordinarios e inigualables artistas grabadores, creadores 

de la crornoxilografla, aportaci6n decisiva que sirvi6 pa1·a revitalizar -

esta r:inrn de las artes plásticas. 

Cortés Juárez indica que a finales del siglo XVl!l, por el de-

·sarrollo ele la litografía, técnica novedosa, la xilografía vino a inenos, -

pero que pasado un tlempo vuelve a manifestarse con una copiosa produ~ 

. ci6n, gracias a la utilizaci6n .de la madera ele pie, que int12:ntó dar la fi-

, nurq que sólo tenía el grabado en metal y al uso del buril, instrumento 

que per.miti6 mejores calidades. El grabado en madera poco a poco r~ 

cuperaba su popularidad. 

• i• : 

El maestro hace notar que el siglo XIX. no fue.ajeno al mane 
,- . '. . - •, . ' ·' .. ··~ 

jo.de lá mad~ra. En Europa yprlnCipálmente en F.r~ncla, los grandes 
- . . . . . . . . . ' 

h-taestros de la pintura impresiónista eran t.ambién ,grabadore~ y reali~ < 
·-< 

zaron.·xllografía de grari calidad, obras que rest>tvi~ron eri parte por el 
• ' -. . ' • - ' :' ...... '"!·.1.· '.; '•-,, .•. • ' 

. hábil it¡anejo de lás heiram ientas c~mo nriv~jas, gubias y el ~erfe~ctoflri 
.·., .. -: . .· - ·- : :·-- ' .· · .. · .. -

, rl1lepto técnico de las mismas, como los burilefil, entre lOs,qu~, desta2~ · 

el llamado "velo'' .de varios hilos paralelos: .. ·· 
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Esta herramienta concede tallas muy bien valo 
radas, calidades de suprema belleza, y da esplendor
al claro obscuro en las xtlograffas. El "velo" se -
adapta, se intima a la compacta y noble superficie -
de la madera de pie¡ entonces las figuras humanas -
se destacan perfectamente de las composiciones: el 
deslinde de las superficies no se lesiona en su uni-
dad plfistica y conceptual. 13/ 

Reafirma Cortés Juárez que el grabado en madera, durante 

el siglo XIX,· a pesar de los vaivenes que experimenta, es un arte que 

siguió incrementtlndose, de ahf la diversidad de temas, técnicas y fun~

ciones que desempeñ6. 

· Otra parte importante del pr6logo es. la que dedica Cortés 

]utii'ez al estudio del grabado en madera en México, en la que presenta 

su desarrollohlst6rico del mis1i10, desde su aparicmn en fa Nueva Es

.. p¡¡iña, hasta fos lniciós de la época i:::ontempodméa. 

El maestro relata que el mundo prehispfü1ico i:::onoci6 eles' .. ··. ,· . . ,,· . -· :·-

.. \t:amp!Ído de imÍlgenes independientemente dél vi.ejo mui1do • 
. ·.·' ' '. ' 

: •. dirrifontoqúeutili~aron los artrstás fue el de seilo,··· conocidos con.el .. · 
. . - -

Las'plntilderas er'art piezas de bárÍ:o co¿i~· 
., '· .. .· '.·-. ' ' . .· ... -. 

. en forma de tablitas cuadnidas o rectangulares/ 'qúe t:Ü'liet0Íl.u1ia 
- .'.. '• . '. ,·' .. • . .·-· . 

· funétón decorativa en la cernrn!ca y en pequeñ.as figúritas; su empleo' füe 
: .. ·. . >.~> ~ :~.. - . . .. : . :· . ..: . . .. ' - '. - ; , .· ... ', . ' 

puran1ente orriamentah mils.bfon que i·itunl; se usaban tamb!6n pni'a ·:-:· 
;("<.~.'.. · .. ;,~•" • ·, ' ':e '', ; • '.," ·¡ • ·' •, ' ' 



- 107 

mejor lucir en fiestas y danzas; para eso se pintaban el cuerpo, realzan-

do la bizarría de los vistosos tejidos de las telas, y de los plumajes de -

maravilla de esos grupos étnicos de desarrollada cultura. Cortés Jut'lrez 

escribe: 

Este dato es de incuestinable trascendencia, - -
pues implica una avanzada idea de aquellas razas ex
cepcionales por haber inventado y creado procedimien 
tos de utilidad funcional. Creemos que ello fue como 
una primicia de indudable originalidad que no debemos 
de pasar por alto. 14/ · 

U'.I tradición prehispánica del estampado no trascendi6 la ép~ 

.· e~ ~oloriial. L¡i Nueva J3spaña, nos cuenta Cortés Jutlrez, conocerfa el -

gi;abado y la impresión de éste por los españoles. t\l iniciarse la con,-.-
-~ - . . . . 

. quista,· los españoles solían cargar entre ·sus cosas algunas estampas - ··· 

religiosas especialmente de la Virgen Mnrfa que procuraban dejar en-,

los Íug~res en que se, había d~strufdo un templo Lndígena . 

. ·. . . --.. . '. - . ·. -.=. - - ' -....... /,'• 

Al iniciarse la,tare~ ·evangelizadora; los frailes acostum'" ~ ,: 
•,. . '· ' 

, : br~.an yiajarp)n u11repertor,io de gra~ac!os para,surtir los pedido~s·.~ 
~u~ ~es hactan en los diferentes conventos: . . ' ;'~.: .. ·,. ·. . : .. . ' ' . - . ' : - .. ' 

•• .. • .• Este grabado.seguramente elaborado ,en.inacl~, ... ··· . 
ra de orfgeil europeo, fue el q(te se difundlócO!Jl() ·-
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importante dato hist6rico, y a la postre se prosigui6 
muy intensamente en la ejecuci6n de variadas, plásti 
cas y elocuentes estampas en ilimitado número, afor 
tunadameute hasta la época contemporánea. 15/ -

El arte del grabado, continúa Cortés juárez, Cm icamente se -

aprendi6 en la Nueva España, hasta que Ileg6 la imprenta; sin embargo, 

poco se sabe sobre los primeros grabadores, puesto que ninguna de las -

estampas, de los libros impresos en México llevaban firma: 

Sus rafees se establecen n partir de la llegada 
de Juan Pablos, ilustre introductor de la imprenta e11 
la Nuev¡¡i España y asimismo, en el continente, fund!! 
dor del primer taller el 21 de julio de 1539. 16; · 

El grabado, durante el siglo XVI, señala Cortés Juflrez, tal!!_ 

bién eomo en Europa, fue utilizado para la reprodutci6n de iinágenes -

. de santos y para ·imprimir bolos, s_ienuo aquellas esencialmente forma-

d.as por i!llágenes, •. Pero los grabad?s que cobraron mayor popularldod - -

9.urim~e ·esté siglo en la Nueva España, fueron los naipes .. Con esto se 

ha~~ notor~o·que esta técnica trataba de cumplir tan~o c:t?n ias ne~es.lcl(l:' 
'·,,.. . ·. .: ,. ·. ' ·"' 

de~ .Profanas com9 religiosas del. pueblo. 

Cortés JUárez, en su amplia documentaci6i1 qüe resp~ldaá :.,¿ 
'.- ', ,1 . • • •• 

refiere que donMmmel Romero deTer:retós agrupa 
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grabados que se ejecutaron en la Nueva España de la manera siguiente: -

frontis, estampas religiosas, retratos, escudos de armas, planos y vis-

tas, funerales, alegorfas y varios. Algunas estampas de cada grupo se-

rep!tieron hasta el cnnsacio, pues casi no había impreso que no tuviera- · •• .. 

una ilustraci6n . 

. Durante el siglo XVII, algunos extranjeros como Samuél -~ 

Stradamus hicieron florecer el grabado en cobre, pero no fue sino hasta 

el siglo XVIII, cuando aparecl6 ei' mayor número de H'lminas; sufactura 

· generalmente era burda, pues el artista por lo general era autodidacta, 

y por otra.parte, el público sólo le exigía una representaci6n más o me

nos fiel de la realidad . 

. Pero a pesar del éxito que alcanzarlim la litograffa y el gra'." · 

· bad6 en cobre en estas centurias, la xilografía sigÚi6 desarr6llfuldose1 

Inclusive por medio denuevas técnicas al crearse el grabado en madera . 

. de·b1e, yquealigual.que en Europa, en México intent6también.dar1a··-'· .· 
. -.. .· ·: ·.· ' . : ' '_ . ' ··. •, 

finura que Cmicamente· s6lo ten fa la estilmpaci6ri en metal, demostrando'· · 

con éllo que él arte no tiene Irmttes, ~i ~eogrrlflcos nitécnlcos, y por -

portésjlti\rez hacé notar que la madera en el slgl~ XIX fue 
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utilizada principalmente en el grabado popular, que habfa cobrado im--

pulso sobre todo el dedicado a la caricatura política, Las figuras sobr~ 
,. 

salientes de esta época fueron: Gabriel Vicente Gahona, conocido con el 

seud6nimo de "Picheta". Sus grabados salieron a la luz en el peri6dico 

Don Bulle Bulle, que se editó en Yucatiin, Manuel Manilla, que hizo gra

bados. de innegable mérito artístico y ]osé Guadalupe Posada que se de- -

dic6 a la ilustraci6n de literatura popu.lar. Posada adopt6 nuevos pro

cedimientos creados por él, logrando, con sus estampas, ver el mundo 

popular tal y.como lo ven los que lo forman; su simplicidad y agilidad le 

dieron éxlt6; su creatividad estableci!'> lineamientos precisos para así -

.influir en algunos grabadores contemporfuieos que siguieron utilizando 

la madera, tales como: Francisco Draz de León, Fernando Leal, Car

los Alvarado Lang, José Julio Rodrl'.guez, Leopoldo Méndez y otros, 

_ Íllfluenc;la que permanece vital y oportuna hasta nuestros dfas. · 

·Otra parte del pr61ogo, de suma importancia, es donde - .. 

. ·. Erosfo Cortés jutlrez de~crille los. grabados qü~ integran este libro, CJ~e 
... ·;:.,,·_, .. '' ··.' . \, . . :- ' : ' .;- ···:. 

. ' . . . 

y ,ocho' peq~eñas estampas.de dlferentes auto-

lir1abn1dó:s.del p,roplo.pr~iogÚista. De.cÜos expl[ca lo s.!._ 
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fueron impresas directamente de las planchas de ma 
dera originales, por consiguiente, el valor intrtnsG
co de cm.la estampa debe ser estimado por todo aquel 
que gusta de admirar la expresiva fisonomía plástica 
del grabado y su extenso temario que no tiene límites. 

Estos artistas grabadores, que florecieron en -
las artes plásticas europeas y mexicanas, estab~uv
lnteriorizados de talento y fecunda imaginaci6n. Los 
disfmbolos personajes, tipos populares, han sido in
terpretados por ellos con la debida clasiflcaci6n de -
sus diversas clases sociales, prototipos humanos de 
una época que ha pasado a la posteridad. QI 

Cortés jutirez nos dice que estos grabados representan a - -

... tina· gama de personajes de diferentes el ases sociales, todos ellos con -

·Una Íntsi6n, con un Objetivo éaftstiCO y de sutil ironfa. Tipos exactos, -

·de aceridrada personalidad subordinada a su existencia. Unos son potr

ticos, otros satrricos o, graciosos, dram!iticos y realistas: Son la pre

.· sencia caricaturizada de folsos o ridículos personajes, por la' lacra de . 

astcorrío por las .ambiciones que merecen_ mostrarse. 

': Los tipos van representarid~distlntos ni;eles: 
l.os·•eternos·.estrat_os soclal~s u.bic~99s.cen. eit.iempo, 
'en.lavidá coti~Haria,' eri ·lo. qjie áleínp_ré ,ha sido.' . La 

, popular: 9,c:m.;dcmaire,; cot #ác,l~'{:.4o¡:i,Agil ... lr1?!1(a,• .. ~.-: .... 
· ,. ·.,''.~l1'~s .. -g~stq_~-:·y:act_it~~e.s~l~epa~--.~~:p~~,~~dCa;: ~-f:1~e~:-~9t:I 

.·Cierta intt:)nci6n de cui;iosid.ad sexuaL 1(veces,,ló.~ , · 
·graciosamente cqricatU:resco descubre a estos h~- ~· 
rriUde.s pero)iin mehosprec iarlos; .ª.vejetes rabo-:-ve;: 

· des,·adlposos yrldkúlos; a,petimetr~s de sombrero . 
alto; paí:ill udós ·º par})ones' de. espeso mc:)stach6; gran . 

·des domas, guapetonas y elegantes~ al.brazo de. a1-=
gCtn ricach,órt adorinila<lo,' sirvientas senclilas y agra 

·' . . - .-. ,· . ·' - .. 
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dables; la consabida mujer dedicada sin medida al -
chiste virulento, callejero o veclnal. Todo un mundo 
de comedias humanas, sutiles e ingeniosas, al través 
del talento y audacia del artista. 18/ · 

. Los ejecutores, comenta Cortés jufirez, fueron cxtraordin,E! 

ríos dibujantes y grabadores que lograron plasmar los sentimientos de -

muy uiversas maneras, captaron la vida y aun la muerte a través <le un 

universo de blancos y negros: que en la calidad de las estampas, mucho 

. ,cont6 la madera, que es uno de los materiales que reCmen mejores con-

diciones para su realizaci6n. 

La xilografía ha tenido y continuartl teniéndo -
un amplfsimo campo para fundamentar la ltbr~ ex::~ 
presi6n del artista, .virtud lneqllrvocade grmn1tlli-
dad social y pl~stica., El Jdeario y el espíi'itüde qa 
da ejecútor Je esfam¡:ias se'expai1den sin tasa y sin.-::-

.. prejulcios: las obras resueltás y areso~v·er, 1¡1ajo:,t~ . 
. dos conceptos yirtualm.ente humanos,. obtienen una .. -. 

lrid isC:ui:!ble i11 isH'm I} ist6rica >' ejemplar, como nor
ma para futuras generaciones de cualquier latitud -- . 
del Universo; 19/ · ·· 

·,, .. , '· -,· 

. . ' . 

Eraste Cortés juáÍ'ez pone de .rrian!fiesto. que el. grab~do.ciri 
:".i.·.. ,.· ' - .·. ..,· . ; J .... ,: ' • • • • 

.••) ihaácii·t(se .h~:n~n~1tenido como lo. farma artfstlca o la (IuE: ha [pcu;-r ido.· 

. - . . . ·-,;-.-- . - ·. -:;: : . . ·"-~ ' - . ' . . . 

la rnay~r parte ele los.artfstas, y que las .nuevas variedades que $~ h~n; •. ·.· ., ', '· . . . ' . . '.. ,, . . ... , . 

dilc;lb son.una. muestra de l~s grandes pos!bil~dacÍes que tiene este arte• • .. _- ;'h\·,· ·. .. . ' .. , . -· ·'' - ., ,, .. · . . . .· . - ,.. .., , .. 
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Solo un grabudor del dominio de procedimientos y técnicas -

qí.1e caracterizaron a Erasto Cortés Ju~rez, podría halforse capacitado 

para prolograr el libro Grabados en madera. Dominar la técnica no -

constituye todo, y aunque lo importante para poder explicar como se - -

graba, es saber grabar, debe tenerse también en cuenta que, cuando a 

esta capacidad de utilizaci6n de un oficio se une experiencia de largos -

años de profesor e investigador, es que se puede descrlblr y criticar -

adecuadamente el conjunto de estampas que integran ia obra de la cole~ 

ci6n Porrúa . 

. En dicho prOlogo Erasto Cortés Jutlrez muestra su ámplto 

cdnocirnlerito de la historia del arte universal y de México, ya que en 
' ·.-.-·, .. '. - . . : 

pocas p~glDas logra presentar un panorama completo del desenvolvi;. 
' ' •''· ' 

· .. mlent~ del grabado., Asimismo, se aprecia que lleva a cabo un anáH

Sls crttico de las manifestaciones grabadfsticas y de aquellos artíst~s 
. . ' - . . ,.. - ·, -·. . . 

qu~ cof¡.sll talento destacaron en tal rama en los diversos pericx!os. - · 

Tamblén describe la nobleza y cualidadesde la madera: destaca q~·e -

ds 6s1:a.laformu rirttstica a fa que ha rec~r~ldo lamayoriparte de los.· · 
.· ' , -_' ; -- I - ·." '·. '.> :·, 1 .;'; •• 

grabuqorcs, y donde han surgido llUCVUS variedades como mue~tra de~ 

: kts grnndes'posibilictai:les. qLie tiene este oficio y los recurso~ ilimitá- . 

. doscon que cuerital1 los creadores de estd quehacer tan antiguo co~o ·~ . 

la exl~tenela ·cultural del hombre: práctica común de Jos pucbl~s donde·· 
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se le imprime en cada uno su sello particular; destaca Erasto Cortés Juª

rez que el grabado forma parte del espíritu creador, visto en su proyec-

cil'm universal. 

Para cerrar este capítulo de Erasto Cortés juárez como crft_!. 

co del grabado sólo resta reseñar una publ icaci6n editada bajo los auspi· 

cios del Instituto Nacional de Bellas Artes, que lleva por título Obra re--

trospectiva de grabado realizada para conmemorar el ingreso del maes-

tro a la Academia de Artes como miembro titular y de número. 

De dicha obra transcribo el siguiente p~rrafo: 

. Con rnotivo de la recepci6n_del grabad()rErasto · 
Cortés Juárez como miembro titular y de número de -

.fa.Academ!a·de Artes, fue organizadaconlacolab<:>r:a ·. 
ción del Instituto Nacional de Bellas Artes uria exposJ7, . 

i ci6rtde su obra en la SaláVerdedel Palacio de.Bellas 
· Artes•, lá que en part~ figura en .la presente publicación .• 

· · . En el solemrté acto verificado el Ú d~octÜbre • ' · ... 
deJ.970, eLnuevéi .miembro presentó·como tz:ábajo dé . :· 

·. i.hgfeso él;~~tudio: "Don'Jo~é Manzo y Jaramillq~ :Ar-:'. ·. 
· •tistaPirlstiCó". La bienvenida al nuevo académico fue, · 
. ~n.cbmendactri áI •. mae~tro.Ftµnciséo.Díaz deLe6h; quien· 

. ·: ieyO éÜrabajo: '.' En1sfo Coi:tés Juárez,:· misionero dél · · · 
· qrab~dai•. · · · · · · 

.'• . :·Arribos trabajos; asLcomo laso¡;Hnione~ de los~ 
.. •· ..... c'fttiCos de arte; .. mienibrqs dela propil,l'Academia,<~ ·. 

Dr/Justino Fernáiidez y.jorge Juan Créspq dé la Serna, •.•. ·. 
figunin támbién en este libro; 20/ · · · · 
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Erasto Cortés ju5rez realizó un minucioso trabajo de invcs-

tigación sobre don José Manzo y Jnrnmillo,en donde nos demuestra con -

s5lidos argumentos bibliográficos que el artista además de rcunir.c11ali-

dudes personales que lo hicieron estimable, se distinguió afortunadameE 

te. en todas !ns ramas de las artes plásticas y pasó a ser reconocido co

frío un eficiente servidor de Ja cultura en provincia. 

En Manzo y Jarnmillo, como lo prueba el maestro Cortés -

Juárez, concurrieron circunstancias que le dieron.notoriedád, entre -

las que señala el que haya sido, a pl1rtir del año de 1827, el primer di~ 

fusor mexicano. de lq técnica grabad[stica, mas no el introductor de la 

misma como afirmaron algunos investigadores del arte, honor que co--

.. rrcsppnde a los italianos Linatl y Franchlni,. que llegaron a México u • 

Jin~s d~ 1825, con el objeto de introducir la litografía e instalar el p1'!

me; t~Uer a p~incipio~ de 1826: Al respecto Cortés Jutlrez aclara:. 

''.·.·· · .• ' PafaorgüUo. de.l~ dud:.¡~de Puebla se püede '.',~ · 
.. · .. afir~ar que José: Man~o;YJar{lrn~l!o fue· el prim~r me .. 
'..x iCm10. qµe aJfuhd.i6 Iá' litogi:áfla. en nuestrrj pars perp-: ·· 
·· nci su in~rOc!u.ctor/ Desde fo~go;·· bastindono.s eri la ~ ~. ·. 

··•· pre~1salnfotrnacl6n iespecfo•a•uinatJ yFr~nciünt, .::. . 
. Man~o áe. brillaba enEuropi{estudirindol~~itogrrifín, ·· 
.·habiendo ;regresado a MéxiCo en 1827,;· ·.· PorJo que asr 
:queda perfectamente bien esp~gicada la prior.le!~~ .; · · 

·. his.tprlca que.tes· correspondelegftlqm1rtenty u loi; re · 
feI'.ldós'Uustres. italtaúos; 21/ · · • · · · ··•.· · .. -:- · 
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De la concienzuda investigación que hizo Cortés Juórez, se -

desprenden datos primordiales sobre la vida y obra de José Manzo. Es-

tudió en Europa, siendo Inglaterra, Francia y Béliga las principales na--

ciones que visit6 después de haber dejado los Estados Unidos. 

En París, nos dice Cortés Juárez, se perfeccionó en el gra~ 

bada, especializándose en el sistema de la talla dulce¡ en Bruselas pro-

.curó instruirse en.la litografía, donde adquiri6 los utensilios y materi~ 

les necesarios para trabajar arduamente esta técnica: tuvo el artista la 

. satísfácci6n de ser el difusor de esta rama en México, y de que en Pue- -
' ' 

bla se imprimieran algunas de las primeras litografías mexicanas en una 

pJ'.ens~·construfda por dicho artista . 

. Se reco11oce también por el trabajo de Erasto Cortés jutirez 

tjue las actividades de ManzÓ y jaramillo fueron diversas. En los piime .. :-·. - . ,:· . . -- . '_ -· . - '. . ~ ,, ·--, 

. rosañOS de Sll vida SC desempeñó como Cincelador, despufÍs estudiódi"

lluJo y sE'. dedicó especialmente al grabado. Sus aficion~s lo. incli.naro11J~. , 

";,:,·";;,, ~~~·loS frabafos de arqulteetura y ~inpezó tomandoparté aéi:iv~ d~ lác~n , 
,.·., ·.'. :.· .· ... ,· ·, .. ., '-·-. . . - . . -·,.·-... 

;l·'.'. : .> cluslóndeLciprés de la catedral poblana, que había d'.s,eñadO 'f()lsá ..... ~· 

. :·<· .... Fue··~~tÓrdé las reformas a·fo~ retablos de ·ra misma catedral· y d~ _:.; 
:;·{~ .. . (." 

. " C)tr()s'muCl10~ t~mplos; peros~ obra de mayor impo.t'tanciafue la peTli-

c~nstiuída de a~uerdo ~011.los adelantos de suépoc:;a. 
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Cortés juárez comenta: 

Don José Manzo y Jarnmillo supo escenificar evl 
dentemcnte específicas actividades que fUeron un tantO 
representativas del tiempo que le tocó vivir. Fue un -
hombre de su tiempo de sugerente personalidad, entre 
g6sc sin ~l menor egofsmo a su nativa ciudad. ,El -

El autor destaca las cualidades que se le atribuyen al artista, 

y que prueban de un modo incontestable la amplitud de sus conocimientos 

y la grande aptitud de que estaba dotado para la pintura, a pesar de que ~ 

.fue precisamente a la que menos se pudo consagrar, distraído por varias 

tareas. Sin embargo, cttanse entre sus obras notables unos cuadros de -

ln)'asi6n que existen en el templo de la Soledad en Puebla. Por la calidad 
. . 
de. süs bocetos Cortés juftrez lo cataloga comoun excelente dibujante, ya 

C)úe realizl'.> compostclones muy certeras, gusto exqu1slto en las tiritas, "' 

, ·en elclarc:iscuro1 oportunidad de toques; destreza en el manejo y ér\ ge~-
,· . .' . . . . 

nel:'al una ejecuclfln felizmente llevada a término. · 

Manzo fueim•:ntlstadc íntilnD· ~Ónyk:C:ióhprb
·• fes tonal, ·no· escatin1ó, el m<::inói;· esfuerzo tanto mer!i:al · 

·· eomofístco, para asr haber cstablecido;.un ~jempló .;;_ 
cvldentc cJ<:.1 contf1iua lábor creativo. Mcrcced.or de.~ . 
quo.sc le cstirnc cqmot1n eficiente servidor de lo cül.: 
tura cnlaprovincla,· nntccé:lenteshistóricos dadn'su 
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inmediata intervenci6n Cl'ino útil difusor de la litogra 
Ha en México. 23/ -

Amante de México y ele su nacionalidad, lo puso de manifies-

to a través de sus actividades creativas, no sólo en arquitectura, pintu--

rn y grabado, como ya se ha mencionado antes, sino adem~s en lo relat!_ 

vo a muchas aplicaciones industriales al arte, tales como el dotado en -

metales, el estampado la fabricación de vidrio plano; buscó mejorar -

otras, ejemplo: la fundici6n de hierro. Conocimiento que virtió en el -

. territorio mexicano, fundamentalmente en provincia, donde encontró --

gran aceptación, siendo Puebla el lugar propicio para sembrarla semi-

Ua .de su fecunda ensefíanza. 

Eras to Cortés juárez en el estudio que realizó sobre José -
. . 

. . . 

·Manzo yjaramillo, muestra su capacidad y madurez como críti~o, .Yª 

c¡µe Úas un< arduo traba.jode investigación vlerte juicios certeros e im -

que Ubican alartlsta en cuestión en la situación histórica que .. ) . . . ,,.,,,-

.·. f~ corresponde; Sirve este estudio de ejempiopara poner .de manlfies.~ 

\o d desCon~dmlento que se tiene de <irt(sta~ destacados de prnvincia y· 
·.;· ... ,.'.. ·.... . , . . .. , : '• 

· tjÚc imn poco vµlórados. José Manzo es considerado por Erásto·Cortfa 
. .. . . . . 

'JL!!lrúz C:~mo un lijcmplo del impulsor de las al'.tés plristiGas fuera de la 

"'ca~lthl y én cs~ecial cq~Ó:cl diftt~or e impulsor de.laHi:ografía: Al 
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igual que Manzo y jaramillo, Cortés Juárcz también realiz6 actividades -

semejantes y se da una cierta idcntificaci6n con él; ambos provincianos y 

amantes de su tierra, grabadores incansables y estudiosos de las artés -

con un afán de servicio. El maestro Cortés Juárez describe y anallza .al 

artista, y con esa identificación que le une, le resulta fácil comunicar al 

lector !~ sensibilidad y técnicas utilizadas por Manzo. y Jaramillo. 



- 120 -

REFERENCIAS BII3LIOGRAF1CAS 

i: Hugo Covantes. El grabado mexicano en el siglo XX, 1922-1981, 
p. 48. 

2. lbid, p. 9. 

3. Erasto Cortés Julírez. El grabado contemporlíneo, p.11 . 

. 4. lbid.' pl2 

5, Ibid., p.13 

7. Ibid., p.24 

.. Prólog~ aGrabádos en m~derá, p .. 5 . 
.,.-~~~---=--,,.--_..,. 



- 121 -

14.~. p. 14 

15. Ibid. 

16. Ibid., p.15. 

17. !bid., p.11 

18. Ibicl., p. 11-12 

19. Ibid., p. 21 

20. El'asto Cortés ]uárez. Obra retrospectiva de grabado, p. 4 . 

. 21. lbid., p. 8 



- 122 -

2. SU OBHA DE GRABADOR 

La amplia obra de Erasto Cortés Juárez transit6 por los más 

diversos caminos, tales como la decoración, la docencia, la investiga--

ci6n, la crftica, las artes plásticas y dentro de estos dominaba sobrad.!! 

mente varios géneros artfstlcos y los recursos técnicos; explotaba con 

certera intuici6n la gran riqueza de posibilidades expresivas inherentes 

.a ellos. En el dibujo a lápiz se puede disfrutar de sus finos y obedientes 

trazos, se observa la adecuada utilizaci6n de la luz y la sombra y el --

movimientl) de las figuras; caracterfsticas que se reafirman en su prác 
: :> . . -

tlca litografía. 

Cultiv6el dibujo a tinta, donde supo combinar lfneas, rria--
, ' ' -

.. sas, tonos y.espacios con sirigular maestría, composiciones que ya de ...... :-· .. -·_ -_ - -·- - - - -. 
·jan trasiucir su inte11ci611 inconsciente de ser grabador. En.su pintu:r;a . 

. ~l 6leo:~ 'a la acuarela se aprecia una afinada sensibilidad, un sobrio·

empleo de los tonos,. un equtlibrio de las formas y una concepci6n que 
. '' ·. - ,• ' 

;:·•·~e adviert~ lúcida .y cabal desde.el primer trazo hasta.eLtoque final. -

ouerl~ de. un~palet~'irmpi~a, ·sus temas ru(:lron tratadps con esponi:anei .. : 
--·. • .•··· ·•' ,· ¡' .' . -·--.:-'- ,., '. '···' -· 

¡'"'. 

dacÍ;. ~~n'lrÍleá ingemia. y encendidavit~lJdad,. gracias· a.sti•pasióhporel 

';m~n·~jo vigor'oso d~ los coló~es, por lo que en sus cuaclr:os p~edorrlina -
. . ' - - ' . . ... . ' '·· 
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una atmósfera luminosa y transparente. Con estas cualidades el llltisrn 

llegó a realizaciones unitarias, equilibradas de revelante colorido y de 

impacto a la mirada. 

Estos conocimlontos, debidos a su sólida formación plflstica, 

son la base fundamental de su práctica en el grabado. Llega a él, con- -

seeuentemente, con la experiencia artística que ya tenfo. No tom6 cla

ses de grabado, pero va a aprender sus secretos por su rica formac_i6n .· 

de-artista maduro, lo que le permite aprovechar la nobieza de la made-

_. · ra, el lin6leo, la piedra, el H\piz para expresarse a través de la fuerza 

generada por los blancos y negros y alcanzar desde el principio una al~ 

ta y reconocida capacidad. 

Estál:ni consciente que su obra como pintol'de cayallete, 
. 1 

-- que tuvo difusi6n y acéptación; ~orno lo demuestran las éxpo~idfones • ~ · . . . -

' . donde_ (J~rticip6; noJograba establecer el contacto con el pueblo qÚe tan .• 
'' . ·. . ' ' . ' • ! . . . : "":"'"'" 

Podo.tanto, el deseo de que su obi-a'Uegarn al.írifi.xin16cié~ -

· · públ ÍCÓ fue uno,(lc lÓs. motivos que lo ¿rUlal'on Úf~ba~dcmo d~l C~lOJ:' ¡ '- ~ • . 

qu~· tan profusa _y profundamente empleó; y. a ~~afirmarsd por etc1:1rn 1-
,; ¡. 

-- ·_>no del gi·abado,': en- fü1yo campo encontr6 el med_io _ !d6néo para ll\uchas-
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de sus creaciones. 

Su experiencia docente le hizo ver que el grabado debfa ser 

conocido y practicado tanto en los centros escolares como por el público 

en general dadas sus posibilidades de expresi6n, su enorme poder de e~ 

pansión por medio de múltiples originales y porque las estampas tradi-

cionalmente han servido como vehículo de los temas 11'.5s dispares: espl_ 

'rituales, poHtlcos, tecnológicos, educativos, sociales o puramente es-·, 

tétlcos. Comprendi6 la importancia trascendental del mismo, que estr!_, 

:ha precisamente en : 

Fomentai· vigorosamente el interés porque se 
cónozcan lo mejor posible, y por ende, su justa y ;. 
conveni,enteresolución de toda clase de problemas, 

',de' carácter social en eLdevenir histl'.>ricó de núes-'-;, 
traejemplar nacionalidad . .!/ ' . 

Eimaéstro Cortés'juárez se di~ cuenta que el grabado al ser 

con ~a~~te'dstic'as tan especiales, qu6.c;tertas 'emociqnes {ir- ' .. . . . - ,' ' . _-.... . . .· .· ·. 

ttsticás; .~iertos 'mensajes' ~stéticos ,no tieri~n ~tra ·V,i!Jbil id ad 9~e fa del 
; ~: ;· f_ -. ·,r ·.· . 

·, gl"áWdiJ,. y~queslh~bieran,sidote~ueltos pqrotro procedlml~nto¡ 
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Mariano Rubio Martfnez en su llbro Ayer y hoy del grabado, 

Y es que el grabado entre las características
que le son propias goza de la de su profundidad, una 
perspectiva misteriosa que nada tiene que ver con el 
deseo de conseguir el efecto de tercera dimensi6n, -
sino una perspectiva Interna, profunda, espiritual -
que atrae enormemente. ~/ · 

Entendi6 que una técnica en sr por muy desarrollada, pormuy 

refinadamente utilizada que esté, no significa nada si no se halla ¡¡! serv.!; 

.1:10 de un esp[ritu artfstico que la aprovecha de acuerdo con sus intencio~ 

'nes creadoras. 

A partir de 1945 se entrb definitivamente en la era.de la "im2. 

. gen''.·· •. '.Las. revistas se hacían cada vez con mayor número de ilustracl~ 

' :nes en el texto, los ,anuncios se multiplicaron y hasta el libro se -

~aborÓ ~on m!l¡:; ilustracio11es. Por otra parte, la necesidad de una mJ! 

'.y~r ed~éaci6n estética del g~an'pUblico provocó que las artes pHistlcas, 

·.·· :,exp,~rl~mentaran un auténti.co resurgiinicnto. Dentro de este resurgí;.~· . 

~~i~n~b~ .~s qulzflel g~abado el oi;t:e que .más ha evofücionádo,. con 1a· -

.:.~phrl~ !6n d~ ·nuevos máteriale.s y. sobre todo por · li:.(gran ct7manda .ex is~ 

.tenté cté'~s~amp~tones Mtin público que no ruecte per1riiurse el ,:1ujo a¿ 
••' .' '·':•·';·:·-:.~'.; • '-~· ·. ··.~'· ',,_, ' • ' '~ •·· •, <' ,''.• .'_, ·~·'.\T<';•·._ ,;· 
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\.m cuadro o de una escultura, pero sf una obra de calidad que por su ca 

r!lcter de original múltiple permite ser vendida a precio asequible. 

Y es precisamente en esta época, a finales de la década de 

· los cuarenta, cuando Cortés juárez. inició su etapa de grabador que du- -

rada mtis de veinte años de constante y fructífera labor. 

Desde ese entonces desarrolló su obra grabada con el dom.!. 

nio de diversas tec.nlcas y materiales; manejó la madera de pie de hilo, 

la litograffa, pero fue en el lin6leo donde Erasto Cortés Ju!lrez realizó 

loStrabajaós m!'ls característicos de su estllO, con un lenguaje directo 

.y simple. 

. . A tal efecto·Frahclsco Draz ·ae Le6n escribe! 

. . ' . . ' 

.. ,· Las tecnlcas de grabado que cultlva.Coi:i;és -
Jufirez, en lcis procedtffiient()S en relieve compr~Üden! 

ellinfüeo, y lasmaderas de hil~¡Y de pie, con p·rooó•!:- · 
.. ·minio del que menciono.en primer. termino, mismo -
qü~.le,ha réspondtdo•sin esa··blandur.a:y docilidadque .. 

. ··suele st;ir,común qumido se emplea este milteriaL .Los •.. · 
·trabajos de Erasto Cortescuandp émplea el•Hn6lt?o - · 
dirtase', que pro.vienen de planchas de maderii por¡ a -
re~pµi;;ista de.los.·i11~trumentos com_o se mimifi~sta en··>~ 

0la!¡ tiernas estampas dé su Fisonomra de animales.Tam, 
b~!'.:i1súele.cultivar la litrograffa, fo~1na ~~grabado'.---:- .. 

: ....• 
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planográfico en que Erasto ha podido realizar varios -
retratos. 2/ 

En el grabado en linóleo Erasto Cortés Juárez alcanzó el ma-

yor potencial de comunicaci6n, con la apxopiación de un rico lenguaje de 

seguros trazos y con un impecable esquema compositivo. Sús linóleos 

son piezas de buena orquestación en los que se advierte un dominio ple-

no dela técnica de la gubia y la navaja, dominio que se observa desde - -

sus primeros trazos por su habilidad y capacidad para dibujar. 

Su obra gráfica posee el propio aliento de su pinturr.: con - -

virtudes afines, se orientó hacia lo que con entendimiento de .lo que vivía, 

recre6 socialmente. Se relaciona con su propia concepción dEo lahisro

ria y con el pasado ant.erior a su época de grabador. Se saturó de pue

blo; de naturaleza y de. hombre, alejado de preeiosismos y hermetismos: 

. incursionó al igual que en sus dibujos, tinta¡;, acuarelas y óleos, en nu!'. 

vas proposiciones basadas en la integraci6n general de un nuevo concep

to de 10 mexicano • 

. Páblo J.1ernál1d~;MJ1rquez en Revl~ta Mexicana de ctitt~~a -
escrib~:. 

i .. r. 

·_,. ' 

Era ersllyoun arle de Ínterpretaci6n realista 

... 
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humano y humanista con recuerdos y añoranzas hist6 
ricas, pero también y principalmente con escenas co 
tidianas de lo humilde, de lo íntimo, de lo ferviente-= 
mente nacional. Así pues, lo podemos considerar.~ -
como artista intimista regional y nacional, con amplí 
tud universal de ideas. :!./ -

Su grabado se consagra a la revelaci6n, exaltación y crítica 

de nuestra realidad y refleja el genio y talento de nuestras personal idn-

des, de las colectivas necesidades, la trascendicnte inquietud social y -

humana y el fervor por lo propio. 

De sus manos sali6 una copiosa producci6n gráfica, resulta!!_ 

te de una intensa y continuada labor; se dedicó exclusivamente 'al grab~ 

do en blanco y negro y se preocupó por hacer de la práctica artística -

una áctividad de utilidad social. Yal mismo tiempo el artista cumplía -

con dos objetivos: la de ser grabador y la de sér difusor, pues Erasto -

CÜJ:1:é~ Juárez no grababa ·gen~ralmente para exposiciones, sino con la~ 

····. · inteilci6n de que sus. esta1npas tuvieran una funci6n inmediata, una f~m"" · 

cl6n.divúlgadorn; es decir con el propó¡:;ito de que susobras.fueran'ectlfa .. 
. " ::». ',· ' . , . . . .·· ,:,-

Cifas yJlegaran a.manos del gnin público a través de revista¡¡ y pert5di':"·~ 
• . ·• ¡ . . • . .' ,, . . ·; '• • 

. " . , 

" . . 
~ . . . . 

Corlé~ Jufirez1 el grabador en madera y H~6h::o, vive en :...e 

. · ri~e;~ra iinaginac:~t>ri 'c~mo el hoi'n,bre de taller. · Nos• l~ ~~presen~amos, 
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lnc!inado sobre una plancha de madera o de linóleo, y que para realizar 

su visi!'.>n se afana por arrancar con la navaja o con la gubia rajas ya -

gruesas, ya delgadas que en cada talla, en cada movimiento de su gubia 

tiene que calcular el efecto de la impresión. Para él, la lrnea es la talla 

en la madera que ejecuta su mano. Cada talla es algo definitivo. No hay 

ningím mtis o menos, y esto obliga a un tralmjo preciso. Lo vemos enti~ 

tar con el rodillo o pasar el frotador sobre el pnpcl mojndo. En una de 

las planchas est(l retocando, en otra examina las pruebas. Se podría -

creer que la concepción del artista precedi6 a estas faenas de taller y-

que en ellas se trataba ya de un trabajo puramente manual. Pero lo más 

probable es que lo vlvfa en su espiritu como representaci6n interna, y.-. 

. recibfa su sello caracteristico y definitivo de es.ta labor artesanal, de ... 

este rec:>rtar, matlzar y combinar . 

. Cortés Jliárez nos parece el ejemplo del grabador contemp~ 

rfuteo que es artista a· la vez que artesano; pues ya no vive la}órináy 

el devenir de fa forma' solamente en el papel¡ sino altravés del i:rabajo .·•· 
,· . . ' . \' .. ' 

man~at"del grabado y la lmpresl6n. A la úld111á sujeción del artlsta a -· .. ' :.· ' : " , . ' .. . 

la ley' de la creáci6n, se agrega aqutla sujeción al rigor de tm 'oflCio > 
··· exigent~. , Y se agrega adenitis lo que .brinda de sÜyo ~l material; todriey 

•.. . ' ,· • ' . • , • ¡. ··"· 

sui:t.RQsiblid~des de graduación .. 

.r·, 
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Es por esto que esta técnica amplió sus capacidades por las 

mismas demandas del procedimiento. Ya en sus primeros trabajos, -

Cortés Juárez hace saber que en el arte de grabar existen realmente dos 

partes: la de grabar propiamente y la de estampar, ya que no hay buen 

grabado sin una adecuada y sabia estampacit'>n. 

Artista con vocaci6n especial para el grabado ~blanco y -

negro, es éste para él un proceso muy distinto e infinitamente mfis ~ 

portante que los otros géneros que cultivó. Para Cortés Juárez lo mu

cho de lo que le urge expresar, sobre todo sus vivencias anfmicas, d~ 

be hallarse en la hoja grtiflca,que es el medio más apropiado y carac

terfstico. 

.. · ... ~ ':', . 
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2 .1. Clasificación de los grabados 

Cortés Jufirez, en su obra grabadística, deja al descubierto 

una amplia variedad de temas, pues i:ibarcó toda una represcntaci6n de 

las costumbres, las ocupaciones habituales, las celebraciones, los h;: 

chos patrios; todo lo que moúifica la historia del diario vivir, se ha re-

tenido en sus estumpas. 

Su grabado, de hecho, observó como ya lo mencioné en 

.. párrafos anteriores, la misma voluntad que su pintura. Es decir, des 

~ribe y reafirma nuestro pnisaje y nuestros caracteres humanos. Lo-

gró un arte con lenguaje claro, sencillo, comprensible en temas qne • 

fuesen parte integrante de la gente común; imágenes con 1:odas aquellas 

cosas del entornof[sico, captadas con realismo.descriptivo; 

· En sus mas de veinte años de grabador, su .buril·reallzó ~·. 

'una a~pÚslma producción y:dentro de la exténsa'gamafigurattva, Úi1·a 

: corriente de Erasto Cortés Jufii'ez esti'i constitu{da por una galérfa de' ' · 
retfat()s familiares, otru de person~lidades destacadas de la historia,·: . 

. ···.~ qe Pyrsdnajes dé la cultu]."a mexicanay universal;. una más cuenta -;' ... 

' cori'uriaamplín tipología popular;. grab6tambi~n pla~enteros paisajes::·•· 

~ : .. 
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y nos remite con sus estampas al mundo de los animales. 

Sobre la produccl6n grabadística de Brasto Cortés Juárez, 

Jorge J. Crespo de la Serna señal6: 

Pertenece a la tradición realista aunque inter
pretada a su modo, Tienen un sello· especial sus es 
tampas hechas sobre div:ersos temas: retratos. de -:: 
prohombre& del arte o do la vida nacional; escenas -
hist6ricas nuestras; y el paisaje de los pueblos y los 
campos captados en sus ml'ls poéticos l'lngulos. Su - . 
fllbum de animales es un bestiario en qt1e cada figu--

. ra se funde en la connotaci6n de su habltat saturado 
devWa. §1 · 

. Espontfineo en su producción, nos recuerda al artista pop~ . . 

lar que rio. siempre imita las formas de la r;aturaleza los modelos clll.-

sicos que el coi;tumbrismo ha esterlotlpado, ya que son realizaciones. 

que; sin sonieterse a un paq·6n determinado, suelen dar vuelo a la lrri~ 
. . . 

ginacl6n para entregarse en una pura creaci6n dictada por la sensibili;. ·. 

':dad; a veées c()n lronfa o con cierta gravedad, .en lo que pued~ edtreye;: .. 
··-' ,_ · .. ', : ' ·. < . .. '· . "'" .. -

. se) una.prof.l!nd.a y franca hitenci6n crrtiéa, .motivadá por el dram¡.de- . 

Puso gran erripeño en elretrato, io queconfirma la dlversl . 

:'' 'dm:lcie ~erson~jes:desdetiernos y candorosos r~trato~ famtt,Jaré~ ha~·~ · 
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ta los grabados de los hombres que conformaron nuestra nacionalid_ad. 

Ricardo Cortés Tamayo escribió: 

Es la infatigable pasión clvica que subyuga a 
Erasto Cortés Juárez; ella lo llev6 a esta tarea de -
grabar la efigie de los grandes hombres que hiele-
ron de México un país ya respetado en el concurso -
de las naciones. §_! 

Su amplia galería de retratos ~barcó, además de los pers~ 

najes de la historia de México, retratos de músicos, de hombres dest3! 

ca<los en las letras y en la educación y en el arte; cada uno co.n su am"'.

.bientaci6n propia; ambientación que en ocasiones alcanza gran riqueza 

compositiva. 

Aportó también un enfoque singular; de la raza n~gra a tra-:

vés de sus estampas sobre HaitL De igual manera sus llnóleos mmis--
:. -... ·._ ·'- ' - ' .,. . - ' - ... . 

. h-~n-por ehtero el c'a.rácter ét~icCÍ.de gran parte de la pobl~Clórl mexica~ ·. 

El '¡misaje. se manifiesta en el ámbito camp~stre y urbano( < 
··,, -. ' 



:,_.--. 

- l.34 -

rra y sensibilidad y toma ejemplos de ella para recrearla sobre todo en 

.lo que se refiere a la fauna. 1\l respecto justino Femández señaló: 

Cada animal está colocado en su ambiente pro
pio y trabajado el conjunto cuidadosamente; las bestias 
acaban por humanizarse y es posible acariciarlas, ·co
mo por ejemplo la magnffica cabeza de lc6n. ?_/ 

Son bellos ejemplares que coloca dentro de su medio a tra .. -

vés de luces y soinbnis que cautivan al espectador y que califican a su 

autor como delicado y pnético hacedor del grabado. En algunos graba-

dos se aprecia la sencillez del juguete de barro, en muchos casos sus -

estampas son ejemplo de agudeza en las proporciones)' en oi:ros su m~ 

ma finglda o candorosa desproporción los constituyen como objetos de 

.singular y expresiva gracia~ 

La compos1ciónvarr~ según sea ei caso: 11ayejempios en -

ids q~e o~ece a con~epcloneselémentales o esquemáticas; en cam- ~ · 

y ~on las mris, . en las que la soluc i6n es am- ' .. 

El artista logra un efecto de policromfo, -

yu. ... ~.,•vv11•<,11u.v y ~o~~raponiendo superficies blancas fnegras caracterrs 
. - ' - ·.· ,,: . ... ' :· . ~-

lo que obliga a mayores exigéricias estéticas; 
.·• ._ ·.·,-·.·. . •. . _y 
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apropiados para expresarse y objetivizar el medio al que pertenecen sus 

personajes. 

No se pretende en este trabajo agotar el anflllsis de todas --

las obras grabadísticas de Erasto Cortés Juárez, debido a que resulta -

imposible por el amplio vive.ro de su producci!>n. 

Por lo tanto se han seleccionado dos o tres grabados para -

- ejerripllficar los diversos temas de su quehacer artístico. De esa cop~ 

sáproducci6n de grabados destaca su amplia galerra de retratos, am-

.pfüud que permite clas lflcarlos en retratos famiíiares que revefan a ·.;. 

.. rriás de ún oficio bien cimentado, una tierna sensibllldad: en retratos de 

·._ personajes;déstacados de fa histori.a de México; también encontrainos • 

:g~~tatlfüfde persoitajes de, la cultura universal: mClsicós, CO!UPO~itóies, 
-·-"····· . . 

.. ,. :, ' ' '.1· -, ' .. ' .. --

edücadores; periodistas y artistas plástico's; 

· RenéClrobet'I'alaclo.én su articulo "En la exposlci6n retros 
., ' . . ' ~ . ' -

Corl:é~ Ju!irez",en México en la· cultura' del diario -~ 

·'' 

_ . _ Erasto CortésJu~rezutllizÍI su burlLen'un'es" · 
qucl'Tlri geómétrico I inear para crear fuertes ... éscenas -. 

. • costi.trnbristas, déllnearse mihuciosamentc en;beUas , 
· · il'nhgcnest11t~mas y casi pudoros~s dedicadas a su ~ 
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madre o dar forma a los innumerables grabados de -
nuestra fauna y flora que poseen, a la vez, un acento 
naturalista y poético. 

Pero es en la pasmosa "iconogra.ft'a laÍcu" que 
concibiera para fijar nuestras gestas patri6tlcss~ ;,;_ 
donde palpamos la sincera mexlcanldad del maestro 
que hace desfllar ante nuestros ojos toda una egregia 
procesi6n de artfstas, literatos, prOceJ;"es de la Re--

. forma y .escritores que forman el ·meollo esptrltual -
· y moral de nuestro México 'Moderno. 8/ 

• • • k -

Otras estampas correspOttden a P,atsajes costumbristas, vg; 
t. . . . . ~ , . ' ' . 

tas urbanas o esc~nas de la vida pueblerina, tanto del amplio pnnorama 
. . 

meX:lcano, como del pueblo .de Haltf. Surgen también d~ s11 htrll lmpre-

slones para conmeJ1lofar algfin suceso trascendental en la vida de nuea:- -
'.. . ' ~ . . . 

. tro pafs, por ejemplo laexpropiac'ión petrolera a·la lucha de los. trabaj_!! 

dores.por mejorá:r su condlci6n soclat. Aparecen su~ magnUlcos gra--
. . . 

bados .ele anlmalés de notaJ:ile factura y encanto poético. c?eá. sus exc!:; 
' ... _.;__ . . - - . 

Iesites grabados' para ias portadas.ele libros y elab>r~Jas·gu~as, do_!! 
. ' . ',. -. ·, ' . . . : . ' . ' . 

1 · lfo,el étemento decorativo lo integra una rlqufsl.ma:gema <;lemotiv~s tan 
~. ·.· _' . - ... · ... ·' - . . •, "'·· ... , . ' . . ' -
. tpvegeta~es,· ali~áles como elementos geométrico~, dlstrlbutdos en -

rl~ a.lter,rios Ó contfnuos, y que nos reeueJ:<lan el tra~~jo de nuestros .. 

artesa:no~.·d¡; mu~bles·cuyo estilo ~s libre, conciso Y. ch1ro. Esto se,--

. debe a que Erasto Cort~s Ju~rez reallzO varios estudios de las bellfsl;.' .. · .· . 
,, . ' , ... - ·. . . - - ... , . ,. '" ,, 

. ~~a deeofaciónea que á artesano aplfcá a simples caJ°as de OltnaUi, - ··. 
·\' - - . . , ' 

d~ las lacas y mueble'~. de Mlchoactm, o la cel'Amlca de Oaxaca; c~se~ 
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quentemente absorbi6 sus ricas virtudes y las proyect6 en su quehacer 

artCstico. 

Como complemento a esta breve explicaci6n de la claslflca

cl6n de los grabados de Eraste Cortés Juftrez y con la intencl6n de lograr 

una visi6n m¡is clara de la extensa gama figurativa en su tem~tica, ln~ -

serto un cuadro, qu~ slgue un ordenamiento a partir de su primera ma

nlfestacl6n grabadfstica que se concretó en un libro sobre Ja fauna y que. 

· se edit6 en el afio de 1950; se sitúa en segundo lugar su amplfslma pro-.,

ducc.10n konogrflfica, en tercer lugar los grabados que destacan carac-

tedsticas étnicas : se continúa con el grupo de estampas que recuerdan 

fa~tos hlstbrlcos: aparecen después sus grabados de temas políticos y 

. ~aciales: siguen sus paisajes con escenas peculiares y distintivas del - -
. .. ~ ' 

. campo prlnclpahnente y, se termina con los temas. que .. ilustran las port_3 
. . . . 

das de su~ libros y los guardas que.enmárcan a muchos,de sus grabados.·' 

·Se an~xat:a~~i~n en ,eLcuadro la .técnica y el material utilizadoi enl~ - .. : 

rE;lalizaci()n de s\Jdproc1ucc16n grabadistica. 

"' 
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TEMAS:· 

Animales 

Retratos: 

Famlliares 

Mlislcos 

·Personajes de.lá historia 
de México . . 

.Educadores, ardstas prns~ 
:: tlcos; escritores y ófrós . - ,_.. ., ., ' 

'caractéres étnicos 

."\' ·~ -~·. . ': '. ,. 

}/.·;-.: .. ~· ,· .. :·· 

TECNICAS Y MATERIAL: 

.Lln6leo 

Lltografra y Xllograffa · 

Lin6leo 

Linóleo 

· Llll6leo· . 

LlnOleo 

· · .conm~rliorac1C>ne~'cle~hech.os M8t6dc.os · ·• Ltno1e0 ... · 
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2.1.1. Grabados de animales. 

En pflrrafos anteriores se ha hecho menci6n que Erasto Co.! 

tes Juárez, en su quehacer artístico, lncursiónó en diversos campos, -

tales como el dibujo a lápiz y a tinta, la pintura a la acuarela y al bleo 

y en el grabado, asr que no es extraño que para 1937 aparecieran algu-

nas estampas resultantes de sus primeros intentos. Pero es a partir -

de 19.7, ·tras una madura formación y como conseeuencia de su ·expe--
. . . . . . . .. : ~ . 

-rlencl~~nelmanejo y apllcaclbn de las tintas, que el artista contlnu6 
. . 

por el cai.Upo del grabado, e hizo de él su actividad primordial. Cona~ 

cuentemente; en el afio de 1950 apareciO su portafolios llamado F lsono

mta de an!males, que constó de cuarenta figuras seleccionadas por él-

. ·1r11smo; Como ya se dijo el libro en sr es una rareza biblloÚáflca; -

puesto' que el grabador lmprl~l6 una~ una sus estampas y ademi\s ese-: 
:" .. • · .• · . - ' . 1 . : 

criblt> cada ullo de los textos respéctlvos: es menester hacer notar que 

• . el t~raje fue r~ucldo. Fueron surgiendo en sus Hnl'Jleos de pequefio ta 
..... · •>' . ''.. ' ' . -'" ' . ·, • ,-

la~ Imágenes bien caracte'rtzadas: d~Í mono, el páto ,·la jirafa, 

la rana, el pelrcailo, Jam~ilposa. la abeja; la ll~lula, la g~ 
.. :· . . ' .. . . ·. ··:· " -.· 

.... ·za; el gusano de seda, lá vaca¡ el buey, el zopllote, el cerdo¡ el.lx>rre 
... •. ·.· .... · ·~ .. 

. go, la golondrlpa, eU1gulla; la hormiga, el caracol, el grlllo, el oso; . 
. ' - . ' 

•·.·e~ .ratón,. el gallo, la paloma, _eLcimiélló, el conejo,· la cebra, el caballo~. 
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~l avestruz, el elefante, el le6n, el gato, el perro, el loro, la gallina, 

el guajolote, el burro, el venado y el zenzontle, en total. 

Ricardo Cortés Tamayo señal6: 

Quien conozca el álbum Fisonomía de animales 
en el que figuran cuarenta grabados tirados a mano -

. por el autor, "habrá hecho confirmación, por sr mis
mo, de esta caractei·ística de refinamiento de maes-
tria sutn, largamente amorosa para cada uno de los 
personajes": la mariposa plenamente aérea, el líqui
do pez transparente, el perico respetable y hablador 
-de gran personalidad- el recio elefante no por pesa 
do menos gracioso, el circunspecto guajolote alboro
tador, y el burro esclavo y filósofo. 2/ 

Estampas que fueron el resultado de un amplio conocimien-

to. de la naturaleza, conocimiento que se inicif> desde sus primeros años 

en Ja casa patei-na, donde se vio rodeado por los ani~ales domésticos: 

... ·donde aprendi6 a observa sus hfibitos,. a entenderlos y a respetarlos. 

En su ejecución táinbién se lnspir6, en ocasiones, en algún hecho faml

lia;;d~l que:fue testigo: el amtir qué sentfa .su ~adre po~ los ·~nh~ales, -
.·''·':· .' , . . ·- ,• 

. ~nespecial por el perro guardfan de sucasa al que prodig6 ttenios ~ul~ ' 

.. d.adb~ .. TOctas e~tas ~erienéi~~ lo conditj~ron a realiza~ un tr.abajo, ~ 
· .. ~ ·.' 

con la intenci6nde instrllfr ·a los nlfio~ sobre el mundo ÓnimaL . En la·: 
,-: .. 

ínfroc:Htcet6n de sUJibro Erasto Cortés Juiirez .escribió: 
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Los animales despiertan en mí un gran cariño; 
siento'hacia ellos extraordinaria simpatfa y estoy con 
vencido de que poseen dotes magnfficas que les haceñ 
estimables en muchfsimos aspectos. Asr, cumplo el 
deseo de hacerles justicia y homenajearlos en lo que 
tienen de ejemplares. 

Horas y m1is horas los he contemplado y, a con 
secuencia de ello, ·me han sugestionado, inspir(mdo--
me pensamientos sin complicaciones. He tratado de -
conocer lo mejor posible su vida, sus caracterfstlcas 
mlls notorias, sus sorprendentes hllbitos. su inteli--

. gencia y nobleza particulares. Sé que cumplo con un 
vivo y espontfmeo interés, nacido en mr antes de con
vertirme en capitalino por necesidad. No olvido, -
pues, a las aves y a los cuadrGpedos que me han pro 
porclonado Intensos ratos de esparclmlento: no olvi-:' 
do tampoco a los que forman parte de nueatró hogar. 
ni aquellos otros, trabajadores Infatigables, amigos 
y colaboradores del hombre, tan mal recompensados 
e inhumanamente tratados. 10/ 

. Logra con estos grabados el objetivo de transmltlr sus exp~ 

· rlenclas sobre los hábitos de los animales y el medio que los rodea, en 

pai:te por su .calldad pltlstica basada en su buen gusto, fina senáibUldad · 

y ev~dent e destreza. 

También destacan en sus estampas caractertsticas que man! 

·. flestan la lnflllenc la• del arte popular. . Se, deleita cori plena' libertad 'el a- -

·. ~rftndolo!' y,conc_edi~ndoles ·cualtdades -inherente"s_· a su condlclón~en al.; 
' , ... , . 

. ' gunos aparecen actitudes~ rasgos propios de los serés humanos'; Po~ - ~ ' 
, .. ' . ' . : . 

16tanto, el artista imprime con.frecuencla a suf:lcréaclones zoomorfas 

. perfiles ymatices psico16glcos que los identifican con los huma~os. De 

1 
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ello resultan estampas que expresan verdaderos estados de ánimo a tra-

vés d.e simple pero definidos gestos de lronfa, tristeza y optimismo. --

Podemos ver un airoso caballo: un "puerqulto" satisfecho de su gordura, 

un le6n de melena hirsuta y sañudo gesto, un borrego de candorosa mir~ 

da. Otros, como el zenzontle y la paloma nos recuerda las bellísimas 

decoraciones de los muebles de Jalisco por la esbeltez de sus líneas, por 

la estilizaci6n admirable de las figuras que los dotan de belleza y ele--

gancla; o el simpático caballo que también recuerda al juguete de cart6n, 

como los realizados por los artesanos de Celaya y San Miguel de Allen

de. Por último, otra característica de los grabados que reflejan la in-:.. 

fluencia del arte popular, es su resolucl6n como víiíetas, donde texto y 

grabado s.e Integran armoniosamente. 

Sus estampas manifiestan su dominio de la tirita, que'cbno-
> • ' • 

• ce, tooos los secretos de la. apl icact6n de la misma y que es J:¡ase para · ~ 
. . 

la c:reacl6n de sus grabados, pues en varios de elfos no ¡:¡e aprecia dlfe-

. l'encia alguna entre ~Stas y las. tintas. Muestran al dibujante qtie ha si~ 
.,, . , ' . '· "' ' ·. . . . '" 

,,~;.:, • clq capaz, ,en, largas h<?:r::as de pr~ctlca y con lncuestio~able habilldad, L 

~¡tfr'/{ ·re~éq~i:Jie~hqs. sobr.e~al lentes ~cerca de las· forrhas fundamenta~es qu'e' 

;;¡/;;{. :.;~ofu~o11e~-~~te be~tlarlo. '.:; ', 

;~:;;\'.·:i· -· 

... 

:;.;:. 
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El Zenzonde. Ltn6leo, 1947. 

El dibujo es realista aun cuando ha sido algo simplificado; -

retiene muchas de las características que establecen formas de contor-

no definido. Por medlo de una lrnea curva que abarca la totalidad del e!! 

pacio se obtiene aquellos planos que captan el carácter general de la fo_! 

ma, dlindonos, al mismo tiempo, el sentido de volumen o masa; el resu,!. 

tado es una estructura simplificada, estilizada y elegante de la figura -

del zenzontle. Esta resoluci6n, as[ como la composición en viñeta, re-

cuerqan los trabajos de los artesanos de muebles. El artista utillz6 el 

velo en el delicado trabajo del motivo central con lo que alcanzó dos obj!: 

tiVos: primero la tonalidad adecuada del plumaje por la calidad textura! 

y segundo la elegancia que dota a la figura por la gracia y ligereza de los 

contornos. La composición es completa, porque afíad[6 un árbol de de!!..· 
. . 

so follaje y una ra~a, donde se posa la figura entonando sus múltiples ~ 

cantos; logra la unt6n entre el. ave y su respectivo fondo, indicando que 

totÍas las partes de .un grabado so~. importantes, todos los elémentos se 

. éncuentran h.ien logrados y completan la atm6sfera adecuada al. mismo. 

La estampa ~C>ntrasta con las. siguientes de e;ta serie, por que él artl~. 
, ' 

fa le ha concedido al motivo central un trato de forma libre,. obteniendó 
'•·' 

una.estiuc'i:utá,simp}lflcada. Va .mils allá .de fo qu~una mel"a,lmlt~cl(m 
.· ; ·. - · .. -. . ·, ' ' ' ·. 

pued~ conseguir; crea Sü propio énfasis realzando algl;nos rasgos a ~X

•. pensas ·de otros; el resultado ,es un .arreglo en f~rma .de .• vifi~ta, .. donde·~. 
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destacan algunas particularidades propias del ave, como son su presta_!! 

cia y su delicadeza. 

El pez. Lin6leo,1947. 

La figura principal se ubica en el centro del rectángulo, d~ 

nota un esmerado trabajo en todos sus componentes; resalta su control 

bien definido y delicado trabajo de la malla de sus escamas y aletas. 

En la parte inferior del grabado se encuentran otros animales marinos 

como la anémona y el coral, cuyos tentáculos en continuo movimiento -

se extienden radialmente a la manera de los p~talos de una flor~ Ua-

¡na la atenci6n la simpllficaci6n de estas figuras que sin embargo no --
' ' ' 

éliíninan toda sitnilitud.de realidad. La combinaci6n de la masa s6llda 
. . . ·,' 

del, pez C011 1.as formas delgadas y estilizadas de los p6lip0S y algas lo~ 

·. gr~:enelgr~bado una mayor va~riedad.e interés. Destaca también, ~-
en la parte superior, la lfuea,ondulante del agua que en tonos oscuros -

','. . ·• . ·. . ,. ; . • . • . .. . ' ~. • . ·• • . • . •, . l 

sensacibn'cte profundidad y que a BU vez prciyectQ la.flguradel pez.'.· 
. : .·~ ,._ 

El' grabado está ~stampado ert papeLde China que, por su fragilidad, re 
•• •• ' '. .; • .·'·. ,. , •• •• • • •• • > :· ._ •••• •• ·..-:s . 

. . ;qu~el:liJ.de un e,smerado ~ulda~o· en.la impresi6n,,pero que aLserJogri 
. . . ";' . ,: . .·, . ·, -·.:_,-,' ·,.:', ... '' 

' Jtj"~~rtienta l~s·cúaÚqades.de,lo~ ~6tivo~~ · La ~starnpa,nos r~~uerda . 
' ·- - -· ·- .. :.:: 

,a tinta¡ por lo que es di!Ccll encoµtrar una irtar~ada dif~ren".-

'· .... · 

! ·> -•.,. 
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clacH''>n entre ambas técnicas, y demuestra su dominio de la tinta que an-

tecedi6 a la de grabador. Contrasta con el grabado que le precede porque 

combina figuras realistas simplificadas y estilizadas: esta asociaci6n en

riquece y hace más interesante a la composici6n. 

La vaca. Ll.nbleo, 1947. 

En el centro de la superficie horizontal del grabado se loca

liza el motivo principal; en fos extremos del rectángulo ~tparecen dos - -

§rboles frondosos. Atrae la atenci6n la peculiaridad de que la horizontal 

del lomo de la vaca coincide con la Unea del horizonte, y produce el efe~ 

to de que el animal se integra al paisaje junto con los demás elementos . 

. Esta peculiaridad también reafirma la divlsi6n del grabado en dos rec-

tflngulos horizontales: el superior de menor tamafto comprende una se-.. 

rranra en tonos osc~ros y un cielo transparenté conligeras y apenas .. 
,; . . . . . ,_ 

..• '' )nsinuada~ nubes: el recttmgulo superior y de rnayordlmensU'm repre.: . 

. ~ent~ u.n campo de pastoreo¡ donde el. pasto está' tia bajado' con • l meas - '' 

gama de gris~s y un efecto textural a<lecuado al·· 

La perspectiva· se logra Por la dlsmi.nuet6n progresivá 

>~.elosárWles que s.ev~hperdiendo en•1a ·.lejánra •.. :Los to.nos .. constras-,-·. · 

. t~~ ei;i ~r é::úerpo ae la' vaca juegan confo elementos. ihtegrantes del pal'." ·. : 
·: ' .- : ' - .- . - - - ' - .- ' ' . - ,. . . - ';. ,- ~ 

•• ··. .~aj~'(dando la impresU'.>n de pequefü1s ·sal lentes y accidentcS.del terr~ . 

. La conwosici.6n e·s .Interesante, pues .el artista añadi6 .formas qe 

! 
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plantas, con las cuales el motivo central, se asocia naturalmente. Al 

igual que el anterior grabado, nos recuerda una tinta por la calidad y -

claridad de las formas; se düerencfa del anterior por que todos los mE 

tivos ~on realistas sin agregar elementos' estilizados; el conjunto que -

es senclllo, est!i trabajado cuidadosamente y le otorga al pequeño gra

bado delicado encanto. 

2.1.2. Retratos. 

En sus retratos se aprecia el gusto por grabar :figuras vigo

rosas y sl'.llldameute construidas, que reflejan su cápacidad de m'agnffico 

.dibujante. Quien observa sus dibujos encontrari'l en ellos esa calidad o~ 

tenida mediante un delicado y preciso·· trazo; dejan ver que la parte SU_!! 

-tanclalde su expresi6n tiene origen en esa meticulosa y atenta práctica 

. que para Erásto Cort,ésJufirez devino.en algo vital y deflnltivo. Esta - • 

razOn sin miis bastárfa para explicar su interés por el grabado y por '.'.( 
' :. . : 

las téehicas de estampacl6n que, como la litogr¡iffa, alcanzanen nues-~ 
. . . ¡ ' . . 

fro artista unreallsmo de acentos p~éticos. .. . . ;,' 

Todos sus retratos s~ caracterizan. por 'su sen.e il lez~. l,nclu~ 
'so.cuap~o graba escenas con~varlos personajes y las compos.icionesre~ 

.. )~~lt~p tan claras y despejadas que.la inten6i6nse captaf!iciÚnent!'l, sin 
·· .. · 1 . .. . .. ·. .. . . 
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que los aspectos secundarios oscurezcan nunca el tema esencial. 

Ricardo Cortés Tamayo en la presentación que hizo de Era~ 

to Cortés ]uárez como realizador del libro Héroes de la Patria escribe: 

Ernsto Cortés tiene, como grabador, dos fa
cetas fundamentales: el retrato es una, la flgura y 
el paisaje, con frecuencia conjugados, la otra. En 
la primera fase es creador de un arte firme, resuel 
to, de técnica certera, sin titubeos, evidente: es eC · . 
retrato, y la interpretación llamémosle psicológica 
que le impone el cabal conocimiento y entendimiento 
del sujeto . .!!/ 

Los personajes parecen indisolublemente ligados a la .com-

·. posiCión d~ la cual forman parte y de cuyo ritmo participan. En'algunos .·· 

de susretr.afos se áprecia un tipo nacionalbien definido, de facciones 

.. acent:Uadas:"~~ grabrido acredita el gÚsto popular, imaginativo, con~iso 
y e~¡fresi\To .. • . 

. •El retrato es para Erasto .Cortés JuArez., sin duda alguna, -h~·::., .·,,:.._:;:; .. ,. >-<:: 
<· '._'.:<. ;~(;~~111~ ~fis,attacl:ivo y estimul~nte: _se advierte en ~us trabajos que ptl!!. 

:(i{:·:'L \t6.1<ls i>oses·<:iue resuitaran:más destacables,. eligió ia._rostct6n más·.:· 
-• .- •''"". -. ' . • •. ·• -'· '-.:~. e . ·- -.'-" . .- - ; ' . : . ' ' • -- •• •• :· • • . , 

~~,-_r:'. 

;:;;; : :··/¡éJ{)!1éii',;lo~'r~alÍz6 vistos de frente, de perfil y se~gados para' acoger~ .. 
~.:::.\;, , . 
. :· :·1os, mnúces más delicados y ' por otra parte, habituales del rostro, y -

:r;:.;~: (;;: ~.-· :· :.-_,, :; 

:~: >:. <~de1n~s)orla perfecta ~efinlci6n de los contornos de iós rasgos más -- .•· :· 

~~r<·.·v··.·.· 



- 148 -

.i>obresalientes que presentan los personajes. Sin embargo, el dibujo de 

perfil plantea el problema de que sus medidas y proporciones han de se.r 

ajustadas al mtlxlmo y los contornos deben ser definidos perfectamente, 

cosa que Eraste Cortés Juárez logr6 adecuadamente. 

El rostro sesgado es el punto de mira m!'ls habitual de los -

retratos del artista. 'conslste este enfoque en contemplar, y por tanto, 

plasmar el modelo desde un plano que no es completamente de perfil ni 

totalmente de frente. Los pesonajes nos ofrecen claramente la mitad 

de su rostro y parte de la otra mitad, lo que facilita la captación de los 

volfimenes con sus pecullarldades expresivas mtis notables. Teniendo 

en cuenta todo lo expuesto, el retratista Cortés Jutirez reflej6 fielmente 

. en sus estampas los rasgos caracterfstlcos y diferenciadores del ret.ra

to, a la vez que le insufla su expresividad propla. Por lo mismo, ha -

ejecutado con profusi6n ydignldacl esta faceta del .retrato en los que o_E ·•· 
. . 

tl!vo autéritlc.os y magntflcos grabados. 

En:vari()s de sus retratos el motivo delas rroµos apar~e ~· 
". ·-.,.. . .. ' . ":·_,.·,· 

primera magriitud,,.pues es.un m~lopar,i.( 
. . . . . ........... ; ' . ,....... ··\ .. , 

el~Ónocini'terito psicol6glcó de la persona; . Eri ellas quedan pa,téntes lá": : ::: ·,:' ' ··; ·.. .· ... - _ .. _ .,.,., __ ; :-··: . . :,_ - .. _· __ _..;.i_.::,- .'_·.:;-:· 

:;>~ad; la eleg~ncirin~tural o la mánifiestasencillez, la estllÍ:z;µct6l1 q-: . 

. ·~pdeza ae i'tnas formas, la.parslmonia de los movtmt~ntos e·incl'-!só ~qs :. 
c.scntirntcntos ,m~s acusados~ .. 
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.l?l motivo de las manos no es nuevo en Erasto Cortés Jutirez, 

pues en sus dibujos a lápiz y a tinta, en sus 6leos, es tema constante: -

son en ar mismas motivo artístico de especial interés. Cabe recordar 

aquf su autorretrato, realizado en 6lco, donde rostro y manos se funden 

como elementos primordiales de la composici6n. Muestra una mano --

enérgica sujetando un lápiz; con esta acci6n el artista nos hace notar que 

es el instrumento que sirve para la realizaci6n del mismo arte y que --

. concibe. lo que crea nuestra mente. 

El artista est1l consciente de que las manos son el reflejo de 

la pers~:malldad y sentimiento de los sujetos a qu.e peitenecen, tanto asf 

.como el mismo rostro, por lo tanto su dibujo ha de ser concienzudo, -

plasmado en los trazos, las lfneas }' accidentes esenciales ele la estruc-

.. tura y tr<!nsmlsoras también de la flextbllidad y eLaspecto •. En ·numero 
~ - .··.-·.- _, ·-- :_: . ~'_·- . - ' ,' . ' . . . -
· .. saá .ocaeitones. Erasto .C:o~és Jullrez se enfrentó a su realización y su.,

. resoluci6n exitosa c.:oncedi6 .. signo distintivo a su obra~ ' 

Retdtos familiares~ :' 
;': 

en elartista. En él no sel'>9rraáa 

·'-.'' 



- 150 -

de su padre, del que recibi6 fuerte cimientos; maestro que form6 gen~ 

raciones y que ejerció gran ascendiente entre los vecinos de Tepeaca y 

Azcapotzalco. Eraste vio convertirse a su padre en un elemento activo 

de la Revolucl6n, y cuya preparación le permitió difundir las ideas de 

dicho movimiento. 

Por consiguiente, la obra artfstíca de Eraste Cort(!)s Juárez 

reflej6 aquellas impresiones y también la vigorosa imagen paterna que· 

se tTadujo en varios retratos de rasgos fuerte y enél'gico en unos, y -

Otros el rostro refleja a Ull hombre de mente serena: en SUS lltograffas, · 

además, hace trascender las huellas de una vida de más de ochenta -

años. 

· A su mádre Eraste Cortés Juá.rez la recordará como la m~ 

jer hogarelia de caUádavidá doméstica, que ie ofreció siempre un'reltlan .. 
. - ·'- ., . ' ~-,,_ . ·. . 

· z() de paz y tra~quUldad. ·• Erasto, ér artista; la plasml> en s~ pequefio · ·, ·. · 

.. · universo que fUe su hogar, rodeada de macétas, jaulas y realizando ~a;. 

uaioarne11te alguna labor: estos eiémentos identifican ademtls alá gener~ · · 

de l~s m~jere's ptovJncfanas. De esta manera la. refl~jaría el arÚs, . 
• - • • ' •• r ., ' '· •• - • '··- •• - ·•.• ··-

s~turado de profundo amor. filial. 

No podfa faltar el retrato de su hijo, que ±'~presenta el eón~> 
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cimiento a fondÓ de la técnica y los recursos para plasmar el modelo; --

resolvi6 el retrato con trazos escasos, pero cargados de intención, des-

tac6 la ternura expresiva del joven,la limpieza de su mirada, la suavi- -

dad de sus líneas aún sln accidentes que proporcionan los afias, el gesfo 

Ilusionado exento de amargura: a la boca le confirió una gran expresivi-

dad qlie trasciende sola. Son éstos los detalles más sobresalientes que 

hacen de este grabado una reproducción fidedigna de la fisonomía y que 

, sirven.de ejemplo de la captación expresiva de que hizo gala el artista. 

En estos retratos Erasto Co1tés Ju6res conslgui6 plasmar -

ple1;1amentela personalidad del retratado, para ello pone en juego sus e~ 

nocúnlentos de l,a forma, mediante una observación muy precisa, fruto 

_, ,: ~e; sils ex¡:,eriencias en que e!imlna lo superfluo y sintetiza los rasgos • 
. - ... ~ ·. ,._ . 

. ·-·· ,.· . .;, 

·:E~t,o unido auna respuesta stis(actpria de la mano, será lo impresciE_ 

-di~le_ ~11. Er~~to Cortés Jti6rez para representar en. el papel, en la teÍa 

y desl:leluego eri él .lln6Ieo y ell la piedra HtogrMica; · 1as formas y las ~ 
.:: . '·: .. ' ".· '.. ·,. >·,{·.-": .. · .•. <'"··' : . . >< :· ·> .· .•. :: ·: .•. ·. 

~/:'{\}, ,J~~~s ifonla:mlsma,,lnt~nci6nque 1 13ele presentaron en el model(), 10--

'.1,f'''.,_;'_·;':N i~~.@?, ~;_íir~tiatbs fa~U!ares'de :sefial~d~ calicfad y de una ~~ns lbilldad. 

;.1]'Ó".>\. ~llfrafiah1e. 

· ManeJ6la lito.gfaf(a enla·estampa d~.su pad.rey el grabado···. '• •. 

los retratos de: su inad?:e y,de su hijo. Al conipara~·estos .,· ......... ' . ' ' , . . . . 

"~ '. , 
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caractetrsticas de cada técnica; en la lltograffa los trazos son muy paree.!._ 

dos a las del lápiz, ya que en esta técnica la piedra no es grabada; sino -

dibujada, sin efectuar ninguna incisi6n en su superficie. Consiguió tam-

bién una gama de valores tonales muy variada que le permitió destacar 

los rasgos facláles . En los grabados en l in6leo obtiene figuras netame_!l 

te delimitadas, la tinta queda pastosa, no transparente y generalmente 

en sus bordes presenta la huella del trazo, debida a la presión ejercida 

al realizar la copia. 

Retrato de mi padre. Litografía, 1951. 

El retrato destaca sobre un fondo oscuro y ocupa casi la tot~ 

Hdad de la superficie. Lo dibujó sesgado lo que le permitió contemplar 

en su perfecta dimensi6n el rostro del retratado y se prest6 magnifica- -

mente al reflejo de sentimientos y emociones. · El artista aprovecha las 

cualldadesdel material: la porosidad de la piedra y del lápiz para la ob- •. • · 

tencibn del.volumende laflgura: en el rostro acentC1alos i·asgos propios' 
' ·; . . ' . - ' . 

por rriect io de un contraste enérgico ae tonos que le brindan 011 c~:rá~ter . ·.· .. 

expreslvo. :9aptb el gesto particular, su fre~tedespejada'que deÜ9tf,' 1§:· . 
' ' ., " 

·. teligencla, la m!iada se pierde serena y es~nitadora como reere.érlcid~~· 

en las pe~sonas, en las cosas, en el paisaje; nariz recta, labios del~~; 
dos •.. éúyas.6o~lsuras caen~y los.trazos piasma~.la pérdida dela·ters~ 
ra de la piel; rnáXllar inferiO~ vigoroso que m~nifiesta Í.m carácter re~~ 
. ', .• . ' . ' - . . . ·,, .- -.· 
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~uelto y viril. La litografiada conio resultado un personaje en el ocaso 

de su vida llena de entereza y serenidad. La forma en que está resue!_ 

to el fondo a base de una mancha oscura, no sólo enmarca y resalta la 

figura, sino ademtis equilibra lacomposici6n. El artista sitúa la zona 

mfls importante del tema, en este caso la mirada, en un punto de inte· 

rés dentro de una secci6n aúrea. Esta estampa se caracteriza por su 

adecuada conjunción de tonos que colaboran con eficacia a consegulr -~ 

dentro del estatismo del conjunto, factores de variedad y movimiento, 

y es prueba palpable de su dominio como retratista. En¡[! reallzlleltln 

de está estampa el artista escogió la técnica litogrtifica, no como un 

mero accidente, sino que fue producto de una meditad.a y consciente ~-

intensi6n, pues sabe que es la técnica que se presta más para desta- -

car el rostro. Tiene su antecedente en varios dibujos a lápiz que pro

. yectan la imagen patérna. en diferentes etapas• de su v lda ... Muestra Ja 

·•.· litografía el dominio del Htpiz para emplearlo ya sea en el' papel o en 

Mi madre. Lin6leo, 1949 . 

.. · .. El motivo central es. UIHl mujer de espaldai:sentád~·i~nuna 
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c.on una palma que se eleva y forma un marco a la figura femenlna; del 

otro lado un caracol; en la parte media y superior izquierda una mace-

ta con una plantn sobre un banco de madera; más arriba una jaula con 

un zenzontle. Los elementos, perfectamente distribuidos en el espa--

cio, reclbleron un adecuado tratamientotextural; los mismos adquieren 

fuerza al ser iluminado el fondo; por lo tanto el grabado fue resuelto -

con la relaci6n figura-fondo, a fin de lograr el contraste necesario pa~ 

raque se perciba con mayor intensidad todos los elementos, en tanto 

que el fondo es un campo simple y homogéneo. Los objetos ubicados -

en la parte inferior del espacio tienen menos peso visual que los que apE_ 

recen en la mitad superior; el aislamiento de la jaula hace resaltar un 

peso y con ese efecto equilibra la composición. El trabajo de la mad!; 

ra de la silla es excelente, pues las finas líneas sirven para realzar - . 

la: jaula y las hojas de la palma; estos elementos forman lln adecuado ~ •. 

inarco para resaltar la figura central. Los motivos secundarlos d.e la. 

· composlcl6n están distribuidos en los vértices de un rectringulo y.queda, 

· el elemento principál inscrito dentro del mlsmo, '10 que le da al con--
.. '· ... . .·. ·-

. · 'juntó un car.tlcter unitario y es~~ble. Este grabado es lateproduccl~n· 

ft~lde.la personalidad de la madre del arhsta, quien vivio stempr~ ro~ . 

· ic;leÍíM de menesteres hogareños: una palma, una jaula; una maceta; .una 

. . sUlri. y uri caracol; objetos que convi~ían cotidianamente con ella y ~i.ie i 

. for~apan su pequeño universo .. .Destac6 lu c;:ostumbre q~e tenía su.-,-

.. 'p~ogenlto~a .c!e cubrir su cabeza con un. sencillo rebozo, . sentarse en una·. 
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silla y ocuparse en su labor de zurcido. La dibujó de espaldas realiza!! 

do su callada tarea. Es un retrato muy peculiar, pues aunque no repr~ 

duce el rostro, si capta exactamente todos los elementos que caracter.!_ 

zaron a su persona. Es una visión, además de apasible recogimiento -

interior; ref~ejo de la mujer afectiva y sencilla de una hermosa ser~n.!_ 

dad, en la paz transparente de una casona. 

1. l. 2. 2. Retratos de mú s leos. 

Erasto_Cortés Juárez realizó sus grabados de músicos con 

acierto,· no sólo por el dominio de la técnica, sino además por el con~ 

. cimiento de los diferentes géneros musicales y de los personajes y aco.!! 

,tecimlentos en cuesti6n. Son trabajos con marcadas diferencias en -

comparaci6n con los dem(ls ejemplos de su obra retratrstica, porque 

reflejan la imagen bien lograda del hombre europeo del siglo XVIII • 

. s~1~ri a flote algunos rasgos distintivos tanto en el ropaje c~.1110. em el -
·~· ·~··. . . .· .. 

· peiJÍad<:rque completan el car!'!cter y personalldadde estos artistas • 

. • LÍi m~sicá de Bach, Shmnann y otros compositores rompían siempre :.. ., 
·' ,. ,._ .. ,,, 

e(sllencio de su frabajo; Y, ast a lo largo de su, existe1:1da la música 
'; 1, ... , 

;~·e.conE¡tituy6.en lacompañera inás comprensiva y espfri~.ial y ala vei 

·.··· .. · ú:~ós ~lbrartte de_ 19s estímulOs. externos. El tratamiento d.e í~s re

t~at9~ cofrsi~te en. péquefias inc is ion es. que s lguen la cónfigu rae i6n d.e 
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de los rostros, que les dan volumen y movimiento aparente. Los lns-

trumentos musicales, generalmente, el segundo elemento en importa!! 

cia, están ubicados en la base del grabado en un primer plano, y son 

resueltos con líneas gruesas que establecen un ritmo alterno de blancos 

y negros. Erasto Cortés Juárez en sus grabados, saturó el plano bási-

co con pocos espacios en blanco: característica que también se observa 

en los óleos y acuarelas y que podemos considerar otra constante en su 

obra, como una modalidad de la influencia recibida en la Escuela al - -

Aire Libre de Coyoacán y que rompe con los cánones académic.os. Es 

decir, son creaciones alejadas de toda pretenciOn o formalismo de tipo 

escolar. 

Juan Sebastlan Bach. L!n6leo, 1951. 

En el grabado de Bach, la nubes, las mon'tafias y las nbtas 
' ' ,,·:·:···. 

'rnúsicíiles se elevan en el espacio y nos dan una sensación de espirltua . 
., " .~ ' . . .. ' . -:--

'. ~ld~dy slmbolizan la fuga, género c~racterfstico del compositor; Él 
·,;,·. 

' 'áttlsta muestra que corioeu;a.fondo la vida y obrá ¡jel mrislco, compren 
-.,. .. _r. . ·, .. ': •.. · •• ·,- ' ' :• • . • ,···h~' 

dí~ que paraBach '1a niúslca era un acto de adoraci6n1; como si las notas, 
' ··- •• :. •• • • '. •·'. > ••• 

una ~ezsuperado el oído humano, tod~vía,·hubleran de continuar ~~cen~-

dierjdo a los cielos en armoniosa loa. El ro.stÍ'o. muestra a un hombre -

_de fuerte naturaleza, de. un cariicter firme con una voluntad· por llegar 
' ' . . ".,·:: '-· •, 
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. al cumplimiento de una grandiosa misión profesional. Su expresión es 

la de un hombre que ha conocido los sinsabores de In vida junto con sus 

glorias. En la estampa se unen figura e instrumento, que representa 

de manera admirable el carácter mfstico de Bach y su mGsica, que son 

en su ml!s fntima esencia una misma cosa, pues la una se dá y actúa a 

. través de la otra. Esta unión formó el aspecto humano del compositor 

y también sus relaciones con su mundo circundante. El mapa estruc--

tural de la composición responde a una sección aúrea; el ritmo del ca-

bello y el rostro son eco del ritmo alternativo formado .ror 1 as tubas -

del 6rgano: la ropa de la figura se Integra al paisaje, dom.le nubes, mo.!!. 

tafias y notas .musicales rompen con la frialdad y austeridad de la co~ 

posición,· eiemen.tos que.además "no.s llevan" a ese punto principal, el 

rostro, que con su gesto, con su mirada nos obliga .realmente a fijar 

·'nuestra _atención. 'La resoluct6n gráfica del cabello. es lograda por el 
:,. ··)·-.:." - .. ; .· . ·- ;_ .·. - . ·., .. : . ' . 

' grabador con .trazos enérglccis de líneas curvas; se nota la utilizad6n -
, . ·.-· ,' . '· .. '''· -· . ,•_ . . .·"' : ... '· 

d~l ~elo para alcanzar tonos lntermedlo.s que suavtzan y conipletari el .,. 

.... - ~· ' . - . 
·un6leó, 1951 . 

• ·1_ 

~rnn el grabadcrde Shllmfl!lri/ el teclho() y ias hota$;h:JusJ9a~' 
.· ... -· . . . , . , , .. .. ·-. r. . ·. 
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.. proc:luccibn, así como los árboles, mariposas y nubes que nos hablan 

de "escenas del bosque" y escenas infantiles. En el teelado que se --

encuentra en primer término, el artista empleó el velo para conseguir 

un efecto tonal. El cabello y la ropa fueron resueltos con algunos tra-

zos enérgicos, en contraste con la delicadeza de líneas del rostro. En 

los elementos que rodean al personaje -árboles y cielo- se nota la 

ausencia de blancos y predomina una totalidad grlS!isea. Tiene además 

un tratamiento diferente mientras que en los troncos con la ay~da del 

velo, el artista destaca los ac,cidentes y configuraciones de los mismos; · 

el follaje, con la utilización de gubias, es resuelto en un ritmo ondu

lante en el que resaltan los negros y éstos forman un campo homogé-

no. El. cielo es logrado con pequeñas incisiones qúe se juntan en el -

horizonte y que constituyen un·contraste lumfnlco. Es una composi

,ción blen equili~rrida~ donde los elementos seéundarios perlllitenide.!! 

· t1r1car ª'·músico Y.· composü:or del Romanticismo. 

·., .. 

2. L2~ 3; Personajes de la historia de Méx.lco~ .. 

.• La' ingu~brantable ¡Jaslón cfvica y s~s vastos conoehnle~~ .. · .... 
11.di1stcn:la. de. México,. fo indujeron a l~ tarea de pintElr y de -:-

, ' : - -: -;~ : ,· -· ;- - -. . .~ ·. - . . , . . -. ·. '. . . . . -, . . " . . . - . . . . ,. . .. . 
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Esta tare~ no se circunscribió a la capital de la República, slno que -

se extendió a varios lugares de la misma, a donde llegó Erasto Cortés 

Juárez a desempeñar alguna función administrativa. La belleza del --

lugar asr como sus personajes lo motivaron a pintar y a grabar, pero 

sobre todo a enseñar a grabar. Plntó varios cuadros al óleo que repr~ 

sentan efigies de próceres sinaloenses y que actualmente forman parte 

del museo de historia del estado; realizó también numerosos grabados 

en ese mismo lugar para su Calendario Ctvtco; elabor6 treinta y nueve 

ilustraciones de figuras nacionales para su libro Héroes de la Patria, -

en el que retrató a los personajes más representativos que abarcaron 

diferentes perl6dos de nuestra historia. De la independencia destacan 

Miguel Hidalgo, José Ma. Morelos y Pavó11, Ignacio Allende, Ignacio -

López Rayón, Andrés Quintana Roo, Pablo de Vlllavicencio, Fray Ser-

vando T. de Mier. Grabó también a los personajes que crearon nues-- . 

tro hin1no: Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó. De la Reformá 

plaslllóa Valentín G6mez Farfas, José Marfa Luis Mora .• Juan Alvarez, 

~i~.r, · · Be11.lto Juárc:i, Fr~ncis~o Zarco, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de T!: 

;;1.;>. ··,·.· .. j@a;,0 Igilacío Zaragáza, Jesús Gonzfilez Ortega; Ignacio Ramfrez, Ig-
y<"¡~.· ;· ,:, '' '. •. ·, • ,_, . ., . • ' . ~I ' - ' . ' : .• ' - . '' : • . • 

:~f;~{ ::: riat;:}o;M~n~el Altarrilrano_,· Vlce~té Rlva Palacio; 'Antonio Rosales, Aur~ 
~~::'~,'.;; .fían() R\ver~;·N1¿6rns Ronrnro, Justo S~erra~ De, la Revoluci6n a,Fn1n~ 

pisco i; Madero, Aquiles Serdán, Venustlano Carranza y Emiliano Zapa 
._, .·-- ' . ._ ·. . ' .·-

!~(:' . ~a;· 
:µ-::]".';:' • 
,)¡,.. .;>:' 

/.: ~; '' 
. 7 ... 

.-.,,' 
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Desempeñando su cargo de sulxlirector técnico del Centro 

Cultural Ignacio Ramírez, en San Miguel de Allende, se dio tiempo P1! 

ra grabar varias estampas de auténticos héroes del baj[o que integra--

ron parte de su Calendario Histórico Guanajuatense. 

Sus grabados muestran que fue de los artfstas que ha sab.!.. 

do interpretar los sentimientos de las masas, ya que presentó a los -

proceres como el pueblo los ve: serenos, pensativos y austeros. Al 

respecto Vicente Lombardo Toledano en la revista Siempre escribió: 

Admiré en los grabados de Erasto Cortés dos 
cualidades vaHosas:la lnterprétación fiel de los per- -
sonajes de nuestra historia.y la selecci6n delás fígu~ 

. ras dignas de ser constantemente divulgadas. ·Cada, 
una de ellas representa un monumento importante de 
la vida nacional. Mirando 19s grabados uno tras 
otro, repasé la biografía de México. 12/ · 

Ta~bién Ren~ Grobet Palacio sefíala: 

·. En todasJas estampas dedica4as·a la lnsl,lrge'n .. 
Cl!l .Y gestac~6n ,de nuestra mi;ixfo~J1ld,~~.}?lrn?es~I"A:-. ' 

·· Cortés Juárez·no·se conc¡:et.aconpergeftarlina llus,trá 
· cl6nrilás; apropiada'ª lo ªlllÍ.1º !'ª*ª llriie~o. h,l.@i~f~:=

co, sino que.recrea ante nuestra vista mo11uirie11to.s 'cte 
exartac1~ny cie .vital impoi:tanCia coriti~. lujo cíe.Mea~~ 

·. Hes que lo convierten no en LiilJnterprete sino ·en un ~ • 



- 161 -

verdadero "testigo de la Historia". 13/ 

Grabados ejecutado con sentimiento por el hombre que con~ 

ce la historia, y con sinceridad, la sinceridad que ha sido siempre la -

base flrme de toda obra bien hecha. 

Benito Ju1'1rez. Lln61eo, 1954. 

Este grabado, en su composici6n principal, cuenta en la Pª.E 

te superior. derecha c.on dos textos, que resaltan hechos hist6ricos, do.!! 

de el personaje central tuvo una partlcipaci6n decidida y decisiva, En -

la parte inferior encontramos figuras y paisaje que describen las rafees 

y el origen de Juárez: la sierra mixteca, la casa de adobe, los campesi

nos y el inicio de su camino ascendente. El conjunto de elementos cons

tituye un pequeño retablo qué se integra como cuerpÓ del retrato de Jú1'1~ -
. . . 

rez, ·Y que crea una atm6sfera de acci6n ani:e Ja petÍ:ificadá escultura del 

.··.· Berte~érlto. Porlo tari1:o, la ca]?ezanó quccla alsiada o fl()tanéió, sinp -

·.que establece nexoerde uni6n. entré el rostro, -las' letras,. e( pa isllje y se · .. · 
•. , . ' . ¡ . ,· ., ··, 

·· stlstentá'.firmerriente con· la parte infehordel grabad<). Esta resolücl6n · 

. g~i'ifica'1íos ptodtice la impresión de qtle el pefsoriaje ceniraldebé ser_~ 

explicado pO!'-~U origen. Tamllién por.esta i'esolúci5n la cabez~ de Ju! 

· · . rez" produte una re'miriicenola prehispfinlca que neis traslada. a 139 colo: . · 
-.. i ' ,, .. '. ' ., . 

, En el grabado ~e advierte un ;ostro severo con un a lre · 
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.de osadta y de valor; la expresión es de lealtad y majestad. Esta esta'!! 

pa es. de grandes cualidades tonales y de adecuada textura, constante --

que observaremos sobre todo en el tratamiento de los rostros y en el -

paisaje, .donde juegan adecuadamente negros, blancos y grises interme

dios, logrados con la correcta utilización de gubias y ufietas con los que 

se obtiene la gama de luces. 

Aureliano Rivera. Linóleo, 1952. 

Como en todo retrato la efigie del general Aureliano Rivera 

se ubica en un primer plano; los demas elementos de la composición, -

ejecutados en menor tamaño, producen un efecto de profundidad; se apr~ 

éia la serranía cOn sus accidentes y majestuosidad; en la parte superior 

· dereehaaparecen dos rostros de guerrllleros me.xican()s y varias lanzas 

en diagonáÚ ~n el otro extremo huyen los soldados franceses, y el aban

dono·ae .lá~· armas y las figuras p_equeñas de espaldas acentúan la de!rO:

.• ta; ~e completa el paisaje con árÍX>les y plantas silvestres; caracterrsti .·· 
· .. · . . . .. · .· ,·. . . . . . . -

cq de la reglón dél Ajlisco. Los i:asgos del rostro se acentúan I>l?(Una 

·.diag{)nal delp~rlil que abai:to .las dos.terc(;!ras paries .. delespaciÓy que· .. 

· < •. •ei8taa Jaftgura·de.hnfu~rtecarrlcter. Eltratamiento ~~li'ca,bello.y;ba! <·· .. 

, ba.·~s magntflco, ya qUe ~o~ unas cuantas Hneas ondUladas de trn~o ·:-.~ 
-. ·· ..... ··.. . . . . .. -,' . ' . 

se .obtiene elvo!umen correspondiente. El trabajo de la piel 



- 163 -

del rostro es delicado, pues con pequeñíslmas Hneas se logra unn -

gama de matices elegantes y suaves. En ella se nota Ja utilizaci6n 

del velo, herramienta caracterrstica, que al ser correctamente fil!! 

nejada, otorga al grabado variedad de tonos, como en el cuello de -

la camisa y en las formas vegetales atr5s de la cabeza, log1·ando asr 

un bello contraste; las lanzas y los j lnetes con sus lfneas inclinadas en 

tonos claros, rompen con la pesadez de la masa oscura que conforma 

la serranra. En la composici6n lineal, las diagonales orientan la -

mirada del espectador hacia las diversas zonas indicadas por su ln

clinaci6n en el grabado, en esi:e caso hacia el rostro de Aurellano -

Rivera y en dirección a los soldados que huyen; ellos son los conduc-

tores del ojo hacia los puntos de Interés del espacio. Se diferencia - · ) 

del gabáuo anterior, primero, por la posici6n del rostro que se jra-

b6 de perfil, posici6n que permite resaltar su mirada inquieta y pene ·. . . -
frente, albor?tado pelo, su .temperamento nervioso que refleja a un -

. .. 
hombre quesabe tomar decisiones; segundo, por el dinam.ismo. de to-. 

. . . 

dósl?s .elem,entos secundarios, que junto con las)rrieas ql)e.forman -
. . . 

J~s regio11es abruptas e !mponente13,completan esta Impresión. . . . -..... - ... - . '' ·.· . 

' ' ·, -

.Emiliano Zapata, LinOleo,.1952. 

; principal la figura ecue.:! .. 
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tre de Zapata. En la parte inferior izquierda se observan los aperos; 

en el lado derecho aparecen líneas onduladas que forman espigas de -

trigo; en la parte media del grabado surge la tierra fértil en negros -

surcos; míis arriba las plantas de maíz con sus frutos y d jacal que 

se funde con las ramas secas de un afioso árbol, ramas que se fugan 

hacia un cielo limpio y un aire tram1parente con sus nubes campcsi-

nas. Estos elementos no los ubicó el artista s6lo como una escenogr!! 

fía, sino que conforman un todo, que se transf:Jrman en historia viva, 

y que como un libro abierto narran los hechos más importante1> que -

·envuelven la razbn de lucha de Zapata. De ahí que gráficamente no "." 

nos ,dé la impresión de hallar un grabado en otro grabado como ocu--. 

rre cuando recrea otros temas. Lo podemos afirmar también por el 

tratáiniento gráfico dado, ya que no hay un contraste violento en el~ .· 

nejo de textuns tanto en la figura principal comci. en los clémás ele

mentos. Otro aspecto que destaca es que la perspectiva estti res'-

suelta répresentando los objetos sobre una superficie en '1afcfrma y 
orgariizaci611 en que apárecen a lavisi6n y no en ha.se alá supe~ósi~ / 
clón de pl!!rios, d{.acterística observada en otros trab~jos. Esteii!! 

hado se diferencia de los anteriores, porque el hombre y la ~~balga~~ , 

ta semejan una figura de barro como eljúguete típico de algunas ie- . 
- .. . . . \ . . . . 

. glories ~laprovincia, jugueÍ:ede barro qu~ en e(g~~bacio'se funde 
. . ' . '. , . . . . .. ~ . . - .. -
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~on la naturaleza pr6dlga y con el diáfano cielo, de ahf que las imper

fecciones en las proporciones de las figuras y en la posición de las ma

nos en el manejo de las bridas y el alargamiento del cuerpo del caba

llo, no demuestren ignorancia o limitación técnica del artista, sino --

un acto meditado e inspirado en el arte popular, y que subraya esos -

elementos de sencillez y expresiva gracia. La división del espacio es 

correcta, el dibujo del grabado de calidad tonal y expresiva¡ la estruc-

tura lineal bella y fundamental; el hombre constituye un elemento vertl 

cal que asegura la estabilidad lineal, pero perfectamente enlazada con 

este esquema recto Mslco está la Hnea diagonal imaginaria, que co- -

menzando en la cabeza del caballo, termina en sus manos. Esta Hnea 
f 

inclinada tiene correspondencia con un par de Hneas diagonales -las 

·palas- que equilibran la composición y suavizan e.l estatisrrio del pers.9_ 

• naje;.las.lfncas horizontales.del fondo aseguran la idea de calma y re~ 

poso del paisaje, El artista recrea al hombre que.ama la tierra, qu(3 

We Mjo ,de ella, graba al mestizo campero, al caudlllo a caballo que - . 

una causa precisa y que lucho con pasión por reivindicar para 

de su. raza la_ tenencia de la tierra, que lanzó el reto de su plan 
' . •. . 

y desde entonces y por siempre quedó su leÍna "Tierra y li~r 
,·,_ '. ·,(. . . , .. ' ' ' :· .. -

·.: ~. -: 
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2. l. 2. 4. Educadores, artistas plásticos, escri 
tores y otros. 

Erasto Cortés Ju1irez, üombre de múltiples facetas y di-

versas habilidades, manifiesta su personalidad, su manera de ser, -

sus vivencias y su mundo, a través de su obra art[stica. Su obra --

gráfica la supo combinar con su trabajo que no pretende ser erudito, 

sino expresi6n sencilla, clara y objetiva. Sus grnbados estuvieron 

acompañados de breves textos literarios, caracterizados por ser d!_ 

rectos y precisos. Reflejan su preocupación didfictica al incertar en 

sus documentos gran cantid~d de ilustraciones, ilustraclone.s que se 

difundieron en diarios, revistas, libros escolares y periódicos mur~ 

les. Ast pües, el maestro sintió la necesidad de expresar su respe-' 

to hac[a los educadores, que como él dedicaron mucho tiempo a for-

. mar generaciones útiles a Méxlco. Conoció el medio y admiró.a los 

maestros, y trató a través de sú obra de alabar ~us virtudes y corn-
.. . 

p,ensar súiafanosa tarea, que no es esté;ll, pero sf poco valorada. 
< •• '' ' •• ' • ' ' -

·~jempl~ ci~estos ilustrés mentores son el profes~r Justo:Si~rra y ~~· 
· Gregor¡ci TOrres Qulntero. Consideró. necesadn no SC?lamentepubll7 · 

'¿~r e~t~dio~ relacionados eón eltrabajo cre~dor,de ~us corrip~fieros,· •. 
-< ·,.·.', 
·, ·¡,_ • 

~rnotjúétainbién sti entUsiasmo y. habilidad hlCieronposi~Íela crea..: 

cifm de grabados i:épre~~ntativos de aqúéllos que como él dierÓ!l.un 
.. - ' -- ' .·..,,·,' ' . 
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fuerte impulso a las artes de su época. Manifiestan esta labor ere~ 

tiva los retratos de José Guadalupe Posada, José María Velasco, - -

Francisco Goitla, el Dr. Atl, Leopoldo Méndez, Hermenegildo Bu.~ 

tos y Diego Rivera, dentro de su amplia galería de la plástica me

xicana, Conocedor y amante de las diferentes corrientes de la ll_ 

tcratura mexicana, Erasto Cortés Juárez puso especial atención en 

grabar también a los personajes más relevantes, así de su buril - -

surgleren las figuras de Juan Rufz de Alarcón, Sor Juana· Inés de la 

Cruz, Ram6n L6pez Velarde, Manuel José Othón, Salvador Dfaz 

Mirón, Amado Nervo y otros. 

Gregorio_.Torres Quintero. Linóleo, 1952. 

' l . 
En el espaclodividl.do en una sección aúrea, desfacil fu1t · 

.. dameni:álménte la figura del.maestro Torres Quintero en actitud pa-

... ; ., ' ' ,'-.. - . ' .. ,·, - . - ··-··•' ·: 

te111ail&ta: . Los elementos secundarios que integran el graba(;lo se - .. 

ubican;en .za part~ inferior; las cabezas dedos niños qµe miran fija-- . • 
. . -'.:: . - ' '·, ~ 

inei:ite el tftulo que· destaca la contrlbuclÍ'.>n pt."<lagógica del personaje 

central; ~n ~a pnrte media otros dos niños en actitud de leerJ~naten-' 
" • • •• ··,;. • > 1 "• '·- .-·.·, •• • .,.., ... , • .'.''.' 

tropfc~l qu6 nos' recuerclci Col imá, patria· chi.ca del muestro .•. E~ta,es 
.·;, ·. .• -. . ~ ' ··: . . ,. ' -

. ~· ·' .;, . 
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tampa ejemplifica otra caracterfstica singular en la obra grabadístlca 

de Eraste Cortés Juárez , que consiste en integrar un grabado en otro 

grabado. En este caso tres pequeños grabado, ya que podemos sepa-

rarlos y cada uno mantienen su actltud y su rltmo. De tal manera los 

niños y el libro forman un grabado, el paisaje compuesto por las nubes, 

volcanes, follaje y cielo abierto conforman otro¡ la figura central y los 

niños de la parte itúerior, as[ como las casas y palmeras del fondo, -

integran un tercero. Es una composición donde líneas, masas y tonos 

nos conducen a una síntesis; un conjunto donde todos los elementos Pª.! 

ticulares se hallan fntlmamente coordinados en una estructura grata, 

indisolublemente ligados a la composición de la cual forman parte y 

· de cuyo ritmo participan. Le distingue además un dibujo lnclsivoy -

detallista, con el que logra .tramos lineales que al cruzarse crean vi-
'· ' .· ·-.": : . ·- - ' 

brant~~ tonos y se~ltonos muy gratos a la vista del espectador:Ja --
,.- . -· ·-· 

.·. composlci6n esda~a y despejada, la Intención se capta fácilmente sin 
' ·'• '. '• _: . . 

q¿eJ.os episodios ~ecllndar{os oscurezcan el tema .esencial. 

. . . . . ·:· . 

Fianc i~c() Goltia. Linf>leo ¡ 1960. 
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.Francisco Goitia, lo que facilita su captaci6n con sus peculiaridades 

más notables. Define los ojos y al conjunto que integran el cabello y 

la barba; el centro de interés en el grabado son los ojos ubicados de_!:! 

.tro de una secci6n aflrea, que miran fijamente sin perder detalle, P.!;'. 

ro que reflejan tristeza, resultado de una realidad que dejó honda -

huella en el artista, ya que vivió y pintó la miseria y el dolor hum~ 

no, y también las resultantes dramáticas de la explotación del hom

bre por el hombre mismo, El retrato ocupa la totalidad de la sup~ 

ficie, el fondo de tonalidad oscura acentúa los rasgos propios a tra-

vés de un contraste. enérgico del claroscuro que !e brinda un carácter 

expresivo y ademfis equilibra la composici6n. El tratamiento' del --

cabello, barba y bigote es correcta a base de líneas enérgicas y on-
. . 

dulantes con lo qúe se obtiene el volumen necesario y completan el 

acabado. Se diferencia del grabado anterior primero por el tamaño 
. . . . ' ' . . . 

y posición del rostro que se grabi';> sesgado, q~e permite destacar su 

. n11rada escrutadora y triste y segundo, su aUJOrotado pelo, re;su~Ito 
con rasgos en~rgicos que dotan de di:namismoa la comp0sici6n; Su.

po .el· artiSta. grabar Un. rostro que teflejá. 8"Un. creador de sobresa.;-: 

lieiite. persona!ldad. 
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Manuel José Othón. Lin6leo, 1956. 

La figura principal se ubica en el espacio disponible en -

una sección aúrea, sección que nos lleva si punto principal, al rostro 

de perfil que con sus rasgos, con su mirada atenta a alguien situado -

fuera del recuadro, nos obliga realmente a fijar nuestra atención. En 

este grabado el fondo lo compone un paisaje integrado con diversos -

ejemplos de la flora, con estos elementos quiso el grabador mostrar.al 

escritor aficionado al campo, que describe a la naturaleza· en forma a.9_ 

mirable, porque siente lo que escribe, retrata lo que ve a través del 

sentimiento que le inspira. El artista muestra que conocH'> perf~'.""' 

mente lá vida y obra del escritor potosino, y que gust6 de sus poemas 

rústicos en especial "Idilio salvaje". Muestra también que conoci6 la 

literatura mexicana y en particular las corrientes premodernistas y -

módernistas. La composición se caracteriza por la saturaci6n ~el plano 

Msl:Co, con poéos espacios en blanco, peculiaridad que es constante -

en el quehacér.artísticio de Erasto Cortés Juárez, pues se observa -

tambiéil en ~t~os grabados y en sus dibujos, óleos y acua~elas. Lá -
' 

.· .. figU,1'.B contrásta (!00 el'paisaje,)a lfneade la imagen es precisa·y CO!!_ 
.,. :;' 

,_ ,:trriti~ ~orno fro!lt~ra exact[l de fas áreas, regula la déflnidá silueta d~Í 
':.··· ... _. . . , ,.. . •,.·· ' ', . . . . . ·, , . 

: ;cü~r~~s¿brepu~stC> al efaborado ;aisaj~ de ~ririadá,vegetación yéc9i- . 
• ·'' •• \ • .• > ' •• ' ' ' ·., ..... 

dentadas fo()ntañas; . La resoluc lbn grMlca del. caooll; e,s logradá por·. 
el gÚ1ba?9r coll pequefi~s y delicados trazos. En. elr.ostro s~ ap~e,°ciari 

. ' : ' . . 
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. también la delicadeza de las Hneas, pero destaca los rasgos distinti-

vos a base de un contraste bien marcado de blancos y grises; el tra--

bajo de la ropa es mlnucioso, ya que obtiene la calidad de la tela y los 

dobleces de la misma medlante variados tonos y diferentes incisiones. 

Describe los vol!imenes de los cactus y el follaje de los árboles siguie.!! 

do la manera simplificada del dibujo de la escuela mexicana, siendo -

otra constante que apreciamos en su obra grabndfstica. Las líneas -

quebradas de las montafias en tonos oscuros aumentan su fuerza, se 

captan con mayor intensidad por el contraste con el cielo claro que -

forma un campo simple y homogéneo. Grabado de buenas cualidades 

tonales y de textura donde se conjugan adecuadamente negros, blancos 

y grises, que hace11 interesante al mismo. 

Antonio Vanega~Arroyo. Lln61eo, 1952. 

- . . ' ' . 

El ~lemento primordial de este linóleo es la figura de tue~ ·. 
" ' ; '· '. . . . ' ..• i:. /.,·« ·-

po ~ritero aeDon Antortló) ubicada en el espacio central del grábado, - _ · 
,.-. '.·0\·: '·- -·_,'. .•.. : ·- .·. : ... · . > . ,- ,. - . . ., _. '•. ·. ·,-· ... ·.,, . .,_.. 

's6bre ül1a línea aúrea: ~ntie iC>s eletrleritos secundarlos destaca en ta: 
'" • ' ' •• ,,, • • 1 • • 

··,·.: 

<p~zt€! sup.~~lor.izqui~rdauna paloma, unire~trella, -un comEitayi'tÚbés\\. <, 
..... · ~·.,.~~"-",.'·. ".·.:· .-- ' .. ) '·.,:.: . .... ~. . . ..- .,;,-'· .. .. .. ,: '·" ·:".-:·_·.-::, 

: que iJ.1te.gran'unaylñ~ta, qué \Tiene siendo una cons.tante en elgr~baqo . 

~~(a~:lsta: rec~erd~ lás elalJc>radas p~r Mapu€!l}Janill~ y J~s~ Cu~~~·_-
• , .. , •• . ' "¡ 

formada por elemeútos de juegos. populares y que sltv!é~ 
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roo para ilustrar diferentes impresiones. Más abajo encontramos --

una serie de rectángulos en blancos y en negro con sus respectivos -

textos que representan la Gaceta Callejera, los corridos, las histo- -

rietas, las.adivinanzas y otros géneros muy en boga entonces y que -

tanta infl.uencia ejercieron en el México de su tiempo. Estos elem~ 

tos en tonos claros estabilizan la composición en relación con la pes~ 

dez de la mancha oscura del cuerpo de la figura y el piso, además la 

dinamizan con el movimiento real de 'las hojas de papel y de las líneas 

curvas de los pliegues de la cortina que también sirven para conseguir 

el correcto equilibrio de pesos que existe en la estampa. Maneja una 

perspectiva visual que se aprecia en. las líneas que configuran el piso. 

Eicuerpohumano no cuenta con las proporciones córrectas, porque 
. . 

.· .. ·.·el gr~bacÍór con toda intención asr lo plasma, buscando el efecto cie ~na 
figura de la estainp~ popular~ de un profesor o de im ~lslonero q.ue - ... 

. . 

· dlfunde sus ensertanzas, a través de la letra impresa éon la .gran ene!:_ 

·. gC~ que Jue una dY, sus car~cteifsticas y con la·convicción d~ q~e su -
consistfa e)l esparcir.la cultura entre las grandes masas. Su-·· 

;everó, con barba.y levita, acentúa: es~ lmpresi6n .. To 
. . ' . . ' .: ,· ... ~ 
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2.1. 3. Caracteres étnicos. 

Se ha dicho que el arte mexicano pos-revolucionario es una 

forma de indigenismo. De hecho, el manifiesto que proclama el sindi--

cato de técnicos, pintores, escultores y grabadores, en 1923, estaba -

especialmente dirigido a l~s indfgenas. En él se asienta: 

No sólo el trabajo noble,· sino hasta. la misma 
expresH'>n espiritual y lrrica de nuestra raza, brota "' 
de lo nativo (y particularmente lo indio). Su admira
ble y extraordinariamente peculiar talento para crear 
~lleza. 14/ · 

Este concepto se ajusta convenientemente a la obra de Era~ 

to Cortés Jufirez, que c01~1parte con la Escuela Mexicana, la preocupa

ciOn por abordar los tipos mexicanos, esp~ialinente el indrgena. Es -
-, -. 

' as[ que su producci6n grabadfstica Sé traduce eri~na reflexlOn espiri~'

tual rec6ndita e intimista en torno ala experiencia humana. 

En su quehacer artfstico se hacen evidentes verlas caracté 
:.;, ' '. ' ·" -. . ; ' .... - . ·.· .·;·, -. ·-:·:.-

t(stlcas del.grabádo emanado de la revolucil:in •. En primer térmirio sal· · 
.,_._.:·:~~,:;,_ .... "'..>~-- ·_·._-:···: :):·, '·_.·· ./ ... '';·.··, ' '"·: .--.!· __ ',·· .. · ... ·:.:(;_: --·~- ·_::. '~~ 

.ta, a fa yist~ el hecho de que la mujer callcftsica ,ha sido sustitufda·por· 
• , - r ·;· 

·.las étrilas indfgenas que conf~rína~ .lln · gUst~ por las forma~ s6i'~das dé .. 

Por otra parte, la. présericia de trajes regionales, 
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y prendas populares, en este caso cestas de mimbre, sillas de madera, 

robozos y sombreros, revelan su apego a las culturas locales. Los 

ejemplos son muchos, y baste recorda.r: "Vendedoras Oaxaqueñas", 

"Tirada de fruta enjuchitán", "Mujer de Jicalán". 

De su visita a Puerto Príncipe, Haití, resultaron imágenes 

como: "Casas de Puerto Príncipe", "Mercado de Puerto Prfncipe", "N~ 

gros haitianos", "Vendedoras haitianas", quft reflejan el Interés del a.!: 

tista en recoger la estampa nativa de primigenia belleza étnica. 

La particularidad principal de estos grabados consiste en ~ 

que las figuras están en movimiento, no Importando el número, ~oda~ · 

se desplazan' en diferentes direcciones; cuentan además con una indu-

ment~rla q~e tipifica su lugar de origen, asfmlsmo casas y paisaje --. 

·. completan esta impresión, como elementos inseparables e indispensa~ 

bles ~e estas! estampas. y las dife~eric ian claralDente ele'. t<Xta la deiliás 

. .. .. . 

·.·' Ef~sto' Cort~s-Ju~rez1nterifretá en término1rde s~til~a .~·~ 
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Vendedoras Oaxaqueñas. Lln6leo, 1954. 

Entre los grabedos m!ls típicos de Erasto Cortl§s Juárez, ~-

hay varios dedicados a los mercados, en los que realiza un verdadero 

inventarlo visual de las vendedoras y de algunas frutas locales. En - -

su Hn6Ieo "Vendedoras Oaxaqueñas", el motivo se reduce a un eleme_!! 

to que se repite; la obra representa a seis figuras femeninas , todas -

en diforente direcci6n, las mismas se encuentran ataviadas con sus 

trajes reg~?nales y portan cestos de mimbre con frutas. La superficie 

. de.proporcl6n horizontal estíi compuesta por el agrupamiento de estas 

figuras femeninas, tres en un primer plano y que ocupan la totalidad -

del espacio vertical disponible y tres en un segundo plano, mfls peque 
: ' . . ··-. --

ñas; el tratamiento en el dibujo imprime a las figuras la sensación de 

inovlinlento; caminan alej~ndose del observador. La perspectiva se-

logra por el tamaño de .las figuras; el artis_t~ destaca el terna, dand_o .· 
' . . . . . . ' 

·· u~a a_o~uci6n gr(Ifica de contraste figura-fondo, lo que pern:iite_ re~al-
·. :· ..... ·:• .. ; . . ' . . .. ' 

. tar los rasgos ffslcos:formas sólidas y piel oscura: elatuento típico 
. . . . . . . ,· ' ..... ':·····' .. ·~ . ., 

y wC:oscumbre de portar sobrela cabeza cestos de mimbre con sus:- . 

nrtv1nl'tri.ci que. son.frutas de la estacl6n. AprOVc;!Cha lós pÚegues de -
.« ·:._1,1' . '• .. -~. . . . . .· . . ; . : .: .· •, · .. 

:los.at1lpllos ropajes remarcándolos con Hneas gruesas négras para_:;. 
··_:' ····-,: ,· ., '' .. •: '.-· . ,, ,· •. : • •.. • • · ••. _ '· .!_;·, • • ,· ' .. • " 

.• ' ac~i)tuar· el. constante carriinar pregonando su ,me~cancra:con ·líneas -
' .... "''" .', --,· . . ,.. . . ·. . ·. ..,., :.·-," .- . 

fi~~sy delicadas logra una riqueza de grlses·con loscu~les obtiene - · 
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el volumen de las figuras e insinúa la tonalidad de la piel; resuelve ad~ 

cuadamente el trenzado del cabello y el tejido delicado del mimbre, --

además con el ritmo de las líneas finas consigue los suaves accidentes 

del terreno que completan la dinámica del grabado. 

Mujer de Jicallín, Mich. Linóleo, 1949. 

Refleja la realidad de ciertas reglones con sus personajes -

característicos, vestimenta y ent.orno. En el grabado "Mujer de Jica-

Hln", la figura central, con el atuendo típico de ese lugar y su tipoffs!_ 

co, asr como el material de la canasta y cesto, revelan el apego de la 

mujer~ su cultura local. Iconográficamente el grabado se reduce a -

tres elementos: una construcc.ión típica de la arquitectura popular del 

occidente de México, una calle de t~rracería y la figura central ele la·· ... 

mujer que se encuentra· en primer plano, dentro de un esquema aúreo. 

'Los tres cubren ra· totalidad ,del espacio disponibl~. Úracterfoticaco- . 

rriún en los grabados· de ErastO' Cortés Juár.~z, Se aprecia ~l mo~imie~ . 
' ' , ' ¡ . --

> to .. ell lafigÜfa por el'mane)o de la~ lrneas onduladas del vestido y eri~' ; 
.. ·. ~zOque' rómpe~ con ri rlgid~z de las 1 íneas rectas qit~ conforman.las 

C:~sas; Ja s'orrlbra de la rntijer, en diagonal ascendente, equlltbráeL~ 

.·Conjunto y acentúii fll movimiento, La riqueza en fateXtura de IC>s -
'',, 
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elementos destaca los accidentes de la calle, los detalles de la barda -

deslucida y erosionada por el paso del tiempo, las tejas ordenadas si--

métricamente y el tejido de la canasta y la cesta. 

Negras Haitianas. Lin6leo, 1951. 

La composici6n de este grabado se rige por elementos vert.!_ 

cales: las dos mujeres, en posición de frente al observ3dor; la figura - ·. 

más cercana a la Hnea de tierra, con un giro de su cabeza, miro hacia 

un lado del recuádro. Estos motivos centrales contrastan con las lfneas 

. diagonales y ondulantes del paisaje del fondo. La línea del grabado es 

precisa y continua y como frontera exacta de.las áreas, regulo la defin_!_ 
. . 

da silúeta de los cuerpos sobrepuestos al elaborado y bello paisaje de -

vegetaci6n exhuberante; el artista se recrea en los contornos ricos y ~'.'. ·. 
' ... ·, ,. . . - '· ·; "'·, ' . ' 

variantes de la vegetación. La superficie, también de proporci6n verti . 
: .. , - ' - • ,_ " ·,- .'.i: - ··-. ,-

· .. · c;al; est~ co111puesta ~or el agrupamlento de las dos figuras, estruGttira· 
. .. . . ~ .. -· - ·-- ·''~· -~-- ~· ' - :-.-·:... . :.:_: ·_' . ' .. ··. -~ ... ,;. - ... -

das ~ediant~ directrlces que las relaóiona, C:reando asr lfneas de fuerza . 
, ' ~.'.' -- ' '. .. ' . . . - . ' ' . . .. · __ :, . . \, 

. obÜc;:ua~ ~ pérpen(Üculares: Es ~n gr.abado de ~o]:)rio ~c¡ul!il:>rio, l~s - ~:· · 
• _-, ¡ 1 _,,, 

tdnos 0grisáceos en la parte alta tje la co~posici6n cÓntrastaí:i c~n .el · 
. . . :._... .' . . . . . " . . ; . . . .. ; : <~ . 
' .. - . . _. 

blanco de los yestldos y eL,negro de los cuerpos'. La acentuación délas · 
'·" ... -· .. :.. ...,-. . -. , .. - . ·. . . ... '" 

.tÓnalid~des deÚpiel,desc!lca junto con la posición de. las carezasy las - . ····-' ., '.-· -···· ... _ . . ' . , ... - . . .. 

caracterfsticas es~nciales del rostro: recoge enlaexpresi~1~d¿ojo~; ,_ 

toda u.na p~eocupación existenclal: susrostros, lejós de_ . 
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toda alegría, sugieren resignación a una condlci6n de clase predeterm.!_ 

nada. La estampa revela al h[Jbil dibujante con recursos expresivos, - -

conscientemente emparentando con el grabado popular, y hace de la obra 

una imagen de gran atractivo humano. También describe los volúmenes 

de las figuras siguiendo la manera simplüicada del dibujo de la escue

la mexicana. En este grabado Erasto Cortés Juárez plantea el fenóme-

no de la contemplación de la naturaleza y el estado de ánimo que pro

voca el diálogo sostenido entre la inmensidad de las montañas y la se.!! 

sibilidad humana. 

2.1. 4. Conmemoraciones de hechoshistódéos. 

Sus grabados de conmemoraciones históricas reflejan al.--, . 

.. Íiomb~e ciel~uebfo respetuoso de los valores nacionale~, afhlsi:o~iacl~r 
que con agudeza se percata de la trascendencia de diversos _hechos que . 

;,tr~nsformaron el·rumbo de nuestras instituciones,'teflejan tambi(ln é1}) 
'a~Üsta.que córt· Sll< sensibllidad supo (.!8Ptar y ~intettzar esce11as de suc~ 

. . . ' ' . ' .. ' ~ ' . . . . . . . . . . . . . . . . ', 

. ,sos lmportantes ·en el diario acontecer de l\1éXlco. 
_.,' ... ,. ''• .. · .. - .. ' . 

:bet~rlT':i~a.dos aconte<:lmlentós queJe tocarnn ·vivir a ~ra! .. 
tÓ CbrtésJtiáre~1~arcarori una huella ~n su conciencia, 'de tal;ma~er~ 

·-;!' .;.' .··- ,,,-,';' . - . ·_:··:- . - . . .· .· ··-·· ', - ._,-., .-

:: ' 

·:.'. 
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que el historiador y grabaaor quiso dejar una muestra tangible de aqu~ 

llo que en.su momento impactó a la sociedad mexicana. 

Sus grabados muestran al conocedor e investigador que su-

po seleccionar de una nutrida historia patria aquellos acontecimientos 

relevantes que merecen ser conocidos y recordados siempre, con la iE 

tención de que su trabajo fuera más allá de un salón de exposiciones 

y con la aspiraci6n de llegar a ser útil. 

Entre lo que presenció y plasmó en su obra grabad'{stica, -

cabe recordar la expropiaci6n petrolera, suceso que él viv!6; constató el· 

apoyo que el pueblo brindó al presidente Lázaro Cárdenas y las mani-

. festaclones de respáldo y admiración, tal vez.las mfls espontáneas que 

registra nuestra histoi·ia. 

, . . ,Exp,ro¡)iµcfon Petwlera. :.Llnóleo, 1955 ... 

¡;,>.'.:' ; . '; · '; 'r :. , . ·:· 1 
... A.t. grab~CÍo la .comp. ori .. eri i:~éis élem.' éntos:las,'· m~nos;. 

·¿;·:'~' 
•;'; 

~~~t~!,r4i~~~-~~J,i :~,·:::::,::t~;r~~~":;n~;· ~;::tt':~;:;.~;~·•··· 

~ii:~!~f ~l~~~i~1:~:::::~:~::::~::~:::~eJ::.::~:~~:E:~:-
;:\;~~:~:r :" -.~,:: 

~~~~.;11 
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vimiento general ascendente. Estos elementos se hallan distribuidos 

dentro de un esquema triangular, compuesto por dos triángulos; uno, 

equilátero con la base paralela a la base del grabado, donde quedan -

circunscritas las manos yelcomplejo industrial; el otro, un triángu-

lo con el vértice apuntando a la base del cuadro, que integra a la --

bandera y a los barriles. Este esquema confiere a nuestra enseiia 

patria una impresión aérea: impresl6n que se reafirma con la zona 

en blanco, las riubes y los globos que sugieren un cielo amplio y luml_ 

.noso y dota a lacomposici!'.ln de un carácter de grandiosidad y equili

brio. El artista creo un conjunto en el que todos los elementos par-

ticulares se hallan fntimamente ligados, perfectamente Integrados en 

una .sín~esls grata; se aprecia el principio de simetrfa;logra también 

una exact.a cone:·xii6n de imagen y tema. Refleja la habilidad técnica, 

SLbuen manejo de los Instrumentos que se.observa en la reso1Úcl6n -

· ... del volumen dado a las manos, donde alternan líneas. delic.adas y ot1:as 

vigorosas, con)as cuales so obtienen diversas tonalidades, misma -

caracterfsticá.que se repite en la estructura del co~plejo; la bande:t"a 

•. ·. : resu~lta ~on I'apldo~ y.breves .. trazos.cur~os logtados·c~nel.v.elore-
,' ,;, ... •. . ,- . .. ' , . ., . . '.. ' . . 

··· Cibe movimiento.y.fo dotan de cl.lal~d~des'•afiiiés a ia:textura del~ t~la. • 



- 181 -

2.1. 5. Mensajes sociales 

Con sus grnbados de mensajes sociales se muestra Eraste 

Cortés Juftrez como el artista que retrató fielmente a un sector de la SE 

C:iedad a través de un grabado activo que unas veces era sátira y en --

otra alabanza. Scñal6 a los hambreadores y ncaparadores, critic6 el 

alto costo de la vida, convirtió su grabado en exaltación cuando plas-

mó al pueblo que trabaja y iucha por mejorar su situación. 

Eraste Cortés Juárez fue ún artista del pueblo, porque na

. ció en su seno, y porque estuvo siempre ligado a él y lo grabó en sus -

e·speranzas; también supo destacar a sus héroes y a sus anhelos de pr~ 

greso. Perfectamente consciente de la naturaleza de su obra; no se -

desvió de su programa esencialmente popular. Se preocupó por apoy<!_!." 

se en los orfgenes étnicos por una parte y por otra en la búsqueda de ,.. 

, una sociedad más justa, fue un verdadero artista ciudadano, 

·y continuador deterrias sociales. 

. - . : 

La CiVHlzación contra la guerr~~ Ltn6it'icJ, '1999 . 

. Representa cuatr~ manos de corte ~néigicoquc p~11:~n en',. 

·.• .• dfogohal. del extremo izqil ier~o del. grabado;. estas .·manos dibuja el as i e~ ·. . .· .• 
' . '· '.. ' ' 
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un primer plano dan efecto de fuerza y grandeza: simbolizan la civiliza

cibn que se opone a la destrucción: son cuatro manifestnciones cultura- -

les que se enfrentan a cuatro armas de destrucción. Una mano con una 

rama de olivo representa las letras; otra con pinceles, el arre: la terc~ 

:.r.acon un libro, las leyes que rigen a la sociedad y la paloma dibujada -

en la portada significa la paz que otorgan las mismas leyes; una cuarte 

mano empuña una mazorca, símbolo del desarrollo de la agí-icultura que 

permite no s6lo cumplir con una funci6n vital sino además alimentar la 

mente y el espíritu. Las armas, a pesar de su potencia destructiva, -

son minimizadas poa· el artista, ante la raz6n que signlflcan los simbo-

los de la cultura. La base del esquema compositivo la integran lfneas 

radiales divergentes que indican expansión y libertad, muy acorde con la 

temática del grabado. El artista consigue llamar la ctenci6n en el tra

bajo te:ia:ural de las manos mediante una red de pequeñas y finas líneas. 

{¡Uf? se juntan o se esparcen, logrando diferentes tonalidades qué péi~. 
,_ ' . 

tan apreciar.un volumen bien definido.· Seleccioné este grabado porque 

. el agrupamiento.masivo en la composición, la factura detallista y la ºE 

ga~!Zaci6n de la perspectiva por planos sucesivos y superl'uéstos~ nos 

recuerdan las sÓlucfones formales de la pintura mural m~icana. 

Hambrea.dor del pueblo. Linóleo, 1954. 
' . ,· .·· . 

. " 

Elgr~bador¡ siguiendo en su reaHzactón la tradici6n que :-
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iniciaron Manilla y Posada, representa a un ncaparador de productos -

b~sicos. Cortés Juárez lo hizo con la finalidad de colaborar en el pe-

ribdico anual que edita el Taller de Gr1ifica Popular en el mes de no--

viembre, donde el grabado cumple una función de crítica social. Bl -

artista gr_abó una calavera que representa a un comerciante extranje

ro f1icilmente reconocible por el puro y el bigote e identifica al ac.ap~ 

rador con las v~lutas de humo que se transforman en signos de pesos, 

asf la posición de los brazos y manos.que rodean los costales que CO_!! 

tienen alimentos, semejan bolsas de dinero. El esquema compositivo 

se logró en una simctrfo, donde la figura se inscribió dentro de un --

triángulo isl>cclcs, paralelo al horizonte del cuadro. La calavera en el 

vértice y los costales confo1man la base del trilingulo; la forma tria_!! 

gular y l¡¡ simetr(a confieren al grabado un equilibrio natural. El es-

.. tafü;mo de ,los motivos es roto por un movlmlento lineal sugerido poi' 

ia posiCio11 de los. brazos del esqueleto; y en los extremos del fondo ~ • 
.. .. . . ··'. , ' ' . 

elc1Jadro s.e texturiza con una red de Irneas cllrvas que convergen ha-

.·. cl?elcentio,-mientias el.resto queda totalmeútc oscuro, sin duda·.,~.-. 

alguna paj:a)()grar que se destaquen todos Iós elementbs. 
'"• , .. · . ' . 

2~ 1.6. Paisojes. 

• · ... yema S !on-i;Íre vtvo y dinílmico, el Campo es uno ventana ~'-' 

· pn~(l sdecclonür tincones y slt:u~ciones grnfos de réÍleJa~· por 
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el ojo de un artista. Especialmente en el grabado, el paisaje campes

tre cobra una fuerza comunicativa de primera magnitud. Eraste Cor-

tés Ju!'lrez comprendió muy bien esto, y consecuentemente plasmó con 

sus gubias aquellas escenas distintivas de diferentes lugares, o se si-

tuó simplemente ante una fachada sugerente. 

Con trazo preciso, empleando sus herramientas, obtuvo a 
' 

veces el detalle cHisico como la fuente de algún monumento, el árbol, 

el pl1'lcido lugar, las personas; elementos tan necesarios para crear el 

clima dentro de su temática campestre, ejecutadas con firmes Hneas y 

abundandas de contrastes. 

En su deambular por diversos lugares Erasto Cortés Jul'.i--

. rez acomete la rep1·oducct6n de varias escenas rurales:. algunas repre- . 
. . 

·sentan la fachada de una vivienda humilde y tradicional de cualquier --

Jugar prcivl~ciano; trnslad6 a su papel y después ai lln6le~ o ala piedra 
: : ' i . ' '·'' 

litográfica, todo ese sálxlr vetusto que emana de sus muros y él aliento 
, ; . ,_ .; 

¡;;;'.·' '.. '~u~~no, tranqÚUo y añoranté que la aníma. Trasladó también e~ fondo, .· 
:;,i,{:t'.:' 

m;ritaflo13btras elpue.bló, '.que llega a confundirse eri alglÍnos·nio~el1t<;>s . 
·''-.,.'. - - . . . . . ·-

', cori'.tas bruma~ del ciélo;' , Las casas ofrecen comd cólor de [()ricio la - · 

uniformidad de su blancura sdbre la que se matiZan las distintas erito-,.-:: ·. ·'.· .· ,- ' ·. ,· .- - ' .. : : ·. -. , ,_. ·' 

. Eri estos grabados el füundo vegetal juega ürl pn- . 
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pel determinante, ya que los árboles ofrecen diferentes y mutables si-

tuaciones, generado todo ello por los elementos secundarios que origl_ 

nan la atm6sfera y los sucesivos cambios de estaciones: unns veces el 

artista grabó el flrbol cc,imo motivo principal de la cstampn y otras to-

mó en consideración Ja vegetación como circunstancia y ubicación ele -

otros motivos. 

Bn la realización de sus paisajes, el artista les confiere - -

igual importancia tanto a los planos del grabado que.quedan mfls cerca

. nos al espectador, como a los planos del fondo. Con esto transfiere n 

sus obras una sensaci6n de amplitud, centrando también la atención del 

espectador en la lejanía. Los tonos superpuestos consiguen que la co~ 

posici5n se vaya perdiendo en la di.stancia paulatinamente y casi podr~ 

. m~i decir que' el horizonte se curva en su forma natural. El plano su- • 

perior en sus paisajes de lejanra cobra una importancia capital,_ pues - . 

siendo el_ de dimensiones más reducidas, es a la vez el que contrib~ye 

para ~u~ la persp(X:tiva se_expanda s~bre la lf~,eadel horizonte y pare~ , . 

cfa no te1;er limites. Altratarlos el grabador dem9stró su valía Y su¡¡ : 

.. recurs?~• .Se exigió.pt'ecisi6n y just~za en el trato qlle dE'.!Jeril S~l; rftl,,, 

.·do en tocio m9mento. Cuando el.resultado final és óptiino Seobtendr~ 

pn gt~bado de m~11ifiesta h~Hez~. P~ra plasmar sus grqbados ~tillz9 · ·· 

d?<Clu~ivarr1ente su na;aja y,~uril, ejemplo de la simpleza que iniponé 
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t.ín grabado cuando el artista ha alcanzado la categoría de maestro. 

Obras de drenaje. Linóleo, 1954. 

En este grabado no se puede hablar de un elemento central 

que destaque, ya que todos juegan un papel esencial en la compostci6n. 

Es una narración de imágenes que nos-habla del esfuerzo y de las ccínc,!! 

clones imperantes de los trabajadores . Se observa en la parte inferior 

derecha a un trabajador que se encarga de llenar los cestos, quien apo-

yndo en su pala mira el esfuerzo que realiza otro al subir por la esca-

lerri con un cesto lleno de material; la direcct6n ascendente de la figu

'ronos lleva al segundo plano del grabado, donde cuatro figuras de ca.! 

. garlares se desplazan hacta a fuera del grabado, Record~mdonos a los 
1:r:~2::::·, 
:~o;;· 

/"':;:;,... tamerjles~por la forma de cargar su cesto; completan la composiclón -

¡~~~'.·)', :d~s t~bos de drenaje y un árbol en la secci6n superior. de la estampa. 

J~:.,¡y.}} L;li;'o~~oslci6n est~ •regida por el eje horizontal que la di vid~ en dos 
f.~\:::Ct·~·:~Y: ... ~ .... :.~:.. .:-.. : :- ... -, · ·: . . .... \ _. '. . . .· -. : . .. . -. . . · · '". . 

· ;,~/,;;planos y qué dl:,)linlltan la zanja con el nivel reál del terreno : podemos 
::·:·,··: ·:'~·.,'.·:· .. ?r·<-~ ·.' :; : ' -· .. '. .· ,·: ·., .. . . . .. ' . - . 

'.;t; ~tonces hablár dé dos grabados diferentes que tocan un misrr.Íotema. 

tt:j:~'f:~:factul"a détalli~ta y'Ja~rgani¡ación de laperspectiva por planos -- . 
·,_:-:i':.~: .. : .. ·- . : .- . '. ',·, ·~: ! .. ,.,, ._ .. ~ . .'. ' • ·,' - . . • .•. • •• • : , . • : • '~ • J. . 

..;.1 

}?/:Cauce~ivós y superpuestos nos tiacén pensar en las composiciones mu~ 
~:, c··_j,.~.: ,.·, ' .. • . ·. ·,; ":' '' ' !• -~ ;' '.'/ 

¿;~;:{;;~:,iales / · Eidstti una riqueza textual en el tratam ientoc.le cada uno de .los 
;.;';0~~:;··.,:·'--·''"-'-· ',.,.. ·' ' ··: :·'.:.' . · .. :· ,' .. " " . . . ., '. ' -_ -

:fü~k;,·~l~men~os por.la'utUizacl6n de Hneasfinas.con el objeto dE! d¡¡r.natu-:. 

-·:::/::>.'.: 
.-~:'·\·,~:::::···· 
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ralidad de los mismos; esto brinda al grabado una variedad tonal. El 

movimiento de la composici6n radica en la figura que asciende y en -

la posición diagonal de los cargadores que se desplazan por el peso -

del material . Las lfneas verticales de las figuras en la zanja; hombre 

que palea, trabajador que sube y escalera junto con las diagonales de 

los trabajadores inclinados, rompen con la rigidez de las líneas hori

zontales del nivel del terreno yde los tubos de desagi1'e. Se aprecia -

también que el artista sacriflc6 las proporciones naturales de las fi-

guras para dotarlas de mayor expresividad .. Recogió el lenguaje plá~ 

tlco de las clases labon1les y populares de su momento, lengunjp m~ 

chas veces espontáneo y veraz. 

Platanar en Uruapan. Linóleo, 1951 ~ .· 

' ' 

·.La \regetaci6n tropical ha sido de gra~ ati-activo para Eras 
' •' -

to Cortés Juárez por la riqueza de sus formas y 'tonalldades distintas~. ' 
'' :_ '· ·{ 

· la que se i"f;Crea en este grabado con los contornos y variantes de las· 

' hojas de llll platanar ubicado en primer término y qué i,l:iuesfra ade~!is 
,,. . . . . . .. . .. , .. " ... 

. ' 'stis frutC>s,' y q~é a~ranca de la parte inferior izquiercl~ ycubre lá m~ •' 
. ' ·,.. . . .. . ,. . . . .. ~.: :. - -

yor pa~e delespacio: Detalla también un jacaÚípico d~ fa rdgilln, en 

l~ puerfa un ~rimpesirio y una barda ~nla parte superior del·~~dr~~·~- ' 

.¡ 

' 

'' .. : 
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penacho decorativo vegetal. La característica principal radica en el -

tratamiento gr1ifico textura! que el artista concedl6 a estos elementos 

y que consiste en un trazo decidido y espontlineo y manchas oscuras; -

el volumen se da con unas cuantas Hneas que dotan a las figu,ras de un 

movimiento constante. En este grabado el artista precindi6 del fondo 

para destacar los elementos , lo que logró remarcando el contorno con 

una línea negra, la cual ofrece un toque de fuerza y naturalidad y reE_ 

lismo. Se aprecia una perspectiva sugerida por el tamaño de los mo

tivos localizados dentro de una secci6n aúrea. La disposición de ca"' 

da una de las hojas se coritrapone con las líneas hortzontales .de la ca

say·confíere al grabado también un movimiento rftmico y elegante. El 

artista aprovecha los espacios que hay entre las hojas, dibujando en -

ellos los elementos que completan la visión de un platanar. 

·• ··Bárrid de!mátz - Sa11 Migu~l de Allende. 'Lln6Ieo,1968. 

Composiciótfrigu:rosamente organizada, regida por ú~ eje 

ltll!Ull<w ... , ·• dividlercuadroen dos paÚes'triangulares; el trl!'mgttlo - · 

.· ~e.i:esuelve e~'.zonas contras~antes•de bla~cosy negros; mi~.···· 
'. '' . . . ' ·. . ' ' ... •. . . -·' 

dos t~itingu~os con vna flierte tonaÍidad. · 
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vista la diferente resolucmn gráfica de los elementos de este grabado, 

en tanto que la cáctacea, motivo central de la composición, forma en 

el triángulo superior una masa oscura y de mayor peso que se acre--

cicnta por la falta de fondo, el cual se eliminé> para lograr un efecto 

de espacio abictto. En el triángulo inferior están inscritos en primer 

plano tres magucycs, luego una barda, con cobertizo con su techo de 

-teja en diagonal y r1! fondo ru-bol.es y cactus, elementos tratados con -

tal minuciosidad y detallismo que permite establecer concordancia --

entre ellos y formar una pequeña estampa al margen del motivo cen-

tral y acaba por lograr· un grabado dentro de otro grabado, resolu-

ci6n común en algunas de las obras de Erasto Cortés Juflrez. Tam

bién existe un contraste muy marcado en el tratamiento de las textu

ras, ya que en la cáctacea se carece de detalles, en tanto que en_ el 

pequeño grnbado destacan todos sus elementos por su delicadeza -en· 

· el'acabadb de las formas, peculiaridad contrastante que.tntegraun:• · ... 
:(·,-

y que lo hace diferente a los. otros gr¡,¡bados . 

. 2. l. 7. Portada~ y guardas .. 

. ·E!· municiÓso grabador Érasto Córtés.JÜ~r~; •. 



- 190 -

grabados, pues fue un hOmbre preocupado hasta el mfnimo detalle de la 

impresU>n de los mismos. Esta preocupaci6n también se pone de mal!! 

fiesto en la creaci6n de las portadas de sus libros; portadas que él mi2_ 

mo diseñ6 bajo las siguientes caracterrsticas; fueron realizadas en ll-

n6leo y en algunas se trabajó el texto en la misma plancha del grabado. 

Demuestra conocer el arte del grafismo, pues sabe situar los elemen--

tos de forma certera para que el conjunto resulte grato a los ojos del -

lector y consecuentemente causen buen efecto por el modo en que flgu~ 

ras y r6tulos están colocados sobre el papel. 

Los motivos que estructuran las portadas estan acordes con 

él tftlilo de los libros; en uno los motivos son ejemplo de flora y fauna 

como es el caso de Fisonomta de animales, donde llrboles y ca})ezas de 

ax;ilrriales enmarcan en forma de guarda el texto de la obra .. En otro -

sé combinan elementos que identifican las luchas, el mi bajo y las asp.!_ 
. . . . ' . 

raciones.que dignifican al hombre mexicano, como sucede con la port~ 
. . . 

~.:da del Calendario Histórico.Guanajuatense. Para la port:ada del libro" 

'\sobre Un viaje a Puerto Princtpe, Haitt~ recurre a elementos que rnanifles · 
·' . ~, ' ,~- '·. • . .. •' ·.• .·• . • . ·, 1 .• '. ·• ' • ·' ' . ~··'.. : .-. 

. su rica vegetaciOny el 'fípico atuendo y porte de 

c~lidad por el-adecuado trabajo y'.Ia ~omhinacÚ'i~ de eleniéÓtós que 
. . ; . . . . 

d~n cOmo resultad6 una sfntesis' artr10nica y grata. 
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Erasto Chrt~s Juárez elabor6 una considerable cantldad de 

guardas para enmarcar serles de grabados que formaron algún 1ilbum, 

o que sirvieron de encuadramiento a un poema. Los elementos de las 

guardas fueron diversos: aparecen ejemplos de vegetales, hojas, guras 

y frutos bellamente estilizados que alternan con tocia una gama de el~ 

gantes diseños de animales, sea ~ste un gato de cuerpo entero o un -

guajolote, o la cabeza simplificada de un perro, le6n, caballo, etc.; 

se alternan tambi~n manos, rostros o figuras completas; los listones 

y alguna fecha son frecuentes. El artista refleja en su trabajo un gu!! 

toy una libertad total, ya que deja correr su fantasfa y aparecen en el 

papel soles con ojos, naríz y boca, lunas, estrellas y nubes que enri

quecen y hacen mtis Interesantes las guardas. Los elementos en su -

conjunto nos prueban del dominio que alcanz6 en la decoraci6n de -- . 

.. · muebles y nos muestra tambi1!m la utilizacl61l de motivos populares que 
, : ,._ 

fu~ una constante en la obra grabádfstlca de Erasto Cortés Juárez.' 

. . . . ' 

~6rtacla' del Calendario Hist6~ico Guanajuatense. Lin6Ieb,) 966 

·~ . 
.. i,a cor1poslcl6n.deJa portada del Calendario Hlst6rice> Gua;.; · · 

, nÓJuatertse se· r~aliz6 uen una stin,etda ·variable. para darle Hbe~ad ·~. ~ - .. 

elasticidad en la correspondencia de sus partes; esta libertad puede tra 
/-··, . ,.: . . ·-
dÚcl.rse por el cambio de posicl6n en los textos y en las figuras coloca-

.,. 
¡~· 
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das a ambos. lados del eje central representado por la antorcha: la --

· elasticidad en una idea de simetría entre listones y palabras inscritas 

en ellos, que logran equilibrio y dinamizan la composición, aunque no ' 

exista correspondencia de formas similares. La tonalidad oscura de 

la montal'ía sirve de fondo para destacar los elementos primordiales; 

antorcha y listones. En la parte superior, el título con tipo de letra -

que armoniza con el grabado, se asienta sobre un cielo en el que tres 

pequeños elementos, luna, estrella y nube, sirven para dar inicio al -
; 

grabado y le imprimen un carácter popular. El grabado parte de dos 

listones con la inscripción de independencia en uno y llbertad en el -

otro. En la parte inferior central, .sobre el fondo de una montafia, que 

asociamos con la geografía que circunda la región guanajuatense, una 

antorcha que divide el\ espacio en dos, en el izquierdo cuatro .lanzas y 

er1 eLdereclio una hoz y un venablo; todos estos elementos simbolizan 

las ~splraciones de un pueblo y reafirman elsignlficado de las pala-- · 

b~a~ independencia y l.lbertad. El ple del grabadocontieneelnombre -

· d~lautcr ysirVe.paraácabarde enmarcar la portadádel libro; 

' ' ',' ', 

. ·. · 1 Portada Pª!ª el 1lbro no edltadp Viajé a Puerto P·r~1ci~e, ..• 
· .·~··· Un6leo, 1950. · .··•· .···· · · .. · · .• ·· .·. ···.·· ·. 

:'.' 
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el texto están grabados en la misma plancha, lo que le concede al grab!! 

do una espontaneidad y un carácter de frescura y alegría. Los elemen-

tos del grabado son: una palmera, una mujer haitiana caminando con un 

cesto en la cabeza, una planta frutal y el texto de la portada que ocupa 

la mitad del espacio del grabado. Con estos elementos el artista nos - -

i:ras1ritte·1a belleza del paisaje tropical de Haití y nos habla de un mo--

mento cotidiano en la vida de sus habitantes. La figura femenina ocupa 

el centro de interés dentro de la red estructurol por estar situada en -

una línea aúrea. Esta estampa cuenta con dos.movimientos: uno apare_!! 

te que envuelve a la figura y se inicia en el texto bajando por el mismo, 

sigue por las plantas, se eleva en la palmero y desciende nuevamente 

a través de las hojas hacia el texto. Otro real que se aprecia en el an.:.. 

dar de la mujer y en los pliegues de la falda, que le brinda un car~cter 
-· . . . . . 

dinflmico a la coll1poslclón. El manejo de la línea nos da una rlqu7za .·· 

de textura y matiz que dota a los elementos de una concepción reaUsta 

de la forma. Las lrneas horiZontales de las palabras suavizan· y s.e con 
: ... < , . " ¡ ... -. ,. ·"._:-·:· .. ·. -~,. 

• . traponen a la verticalidad de las figuras, 

lnteresahteylÍeno de vida. 
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3. CONCLUSIONES. 

3.1. Conclusiones de la primera parte. 

La personalidad de Erasto Cortés Juárez y su obra plástica 

se encuentran fuertemente impregnadas por las vivencias que a través 

de sus setenta y dos años fue asimilando. Primero se nota una influe.!! 

cia de su etapa infantil, cuyo rasgo característlco fUe una estrecha r~ 

Iacit'>n afectiva familiar; el carifio hacia sus seres rriíts cercanos se ma 

nifestó en los retratos que él hizo, sobre todo el titulado "Mi madre", 

apliamente conocido y reconocido. Es uno de los grabados de mejor -

trato en calidades. Este grabado en particular tuvo gran aceptaci6n y 

reconocimiento; se diferencia de todos los demás porque es un retrato 

'que no describe los rasgos faciales, slno que conjuga los elementos. de 

. una esta111pa materna. El grabado pone de manifiesto no sólo un senti

. miento filial sino también un ambiente fa millar. Aparece ligado a su -
. . . - - . . 

obra su e:spftitu Sencillo y provinciano, yaqué de estas imágenes pue-
' ' 

blerLnas y rurales ha'y una trasposicit'>n plástica en sus dibujos, 'tintas, 

acliarela's y grabados . 

. 'El interés por la filstoria de Mél{ico nace en .Erasto Cortés 
't - ·- • • • . .. · ,. . .·. 
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él son vitales por el atestiguamiento: es decir, el conocimiento de la -

historia se da por lo vivido y lo reconstruido a través de lecturas. Fue 

un artista que vio la necesidad de conocer el devenir de su país en las 

propias fuentes historiográficas. Es un grabador, que como José Gua-

dalupe Posada, presenclt'> varios acontecimientos y los plasmó al Igual 

que hicieron sus compañeros, pero se distingue de esos artistas por la 

fundamentación documentalque le permiti6 lograr una amplia producción. 

Practic6 el ensayo histórico que se aprecia en varios documentos, ba~ 

te mencionar "Comentarios sobre el Plan de Iguala" y su libro Héroes -

de la Patria; en este último muestra su infatigable pasi6n cívica que;. 

lo llevó a la tarea de grabar la efigie de grandes hombres y a escribir 

la mayor parte de los texto.a que interpretan y comentan sus grabados, 

·.- . con un estilo emocionante que corre parejo con la sinceridad limpia y 
. . 

esponttlnea de su obra. 

;En .su ejercicio escrito también descrÍbl6figuras.famUla.- .-.····~ 
res de ~anera literaria. El escritor Roberto'Oropeza Mártfne~ en SlL' 

. , .. ·,' . ··. . . ·. ,· .. • ":.· ., 

· a_rtícufo "El pincel secreto de Eraste CortésJuárez;', sefípló: 

... . . . . . .. 

·. El· pintor y grabador tenia tiunbié11.()tras afi.; ... 
ch:mes,~l secreto pincel de süpalábra enco~trab~ii •·· · 

· veces el papel para 9tra c;lase de pintura~ . donde la. -··· 
imagen no es .visual y directa sino que toca er ámbi .· ... · 

. to de fa' imaginaclM para asoniarnos'a stis:éciloreS'· .. ·· 
en, sugerente veh fctilo de l'-1 pahibra;. instante, de. la. 
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palabrn-P,lntura; acaso porque es pincel más rápido 
o porque la sensualidad del instante asaltara el pen 
samiento; el caso es que allí, sobre el papel escrf.. 
to, también esta el grabador cuando habla de la pie 
draynoscentra en el atractivo primordial:" ... su~ 
ojos de eternidad dilatada, la Coatlicue, feroz y -
carlfiosa ... " o bien cuando nos transmite la imagen 
del abuelo en el nativo arraigo de Tepeaca y le sigue 
los pasos transcurriendo el pueblo. El pintor que -
no puede evitar la cita buc6llca y a pesar de referir 
se al sol nos cuenta "del toro con su mansedutnbre
en la vida rural iluminado por el incendio del .ere- -
púsculo" y a pesar de estar pintando con palabras -
el paisaje, no puede separarse de la técnica pictóri 
ca y más adelante cita el "matizar las sombras en"-= 
.concretos y espatulados planos". Pintor que en me 
lancOlico viaje tiene presente la imagen de la mujer 
que ama y toma la paleta íntima los matices que -
coloran sentimientos: "Melancolfa gris y oscura cci
mo el· pasto quemado"; o el fondo para su recuerdo; 
". . . regados en 1.os cerros ocres, colores pastosos 
y opacos palpando el horizonte pulido y terso". Y -
en el poema: '1Los campos húmedos y verdes, se -
sonrojan por el magenta hieriente del mirasol ado
lescente ... " 

Así el grabador, el pintor Erasto Cortés -
Julirez, en medio de esa multiplicidad del hombre -
que aborda diferentes quehaceres, toma' el pincel y 
nos déj a.jirones plásticos. en el brochazo firme:del 
vocablo. Se afirma a sr mismo y es plenamente -
pintor . .!/ 

·. Su etapa estudiantil también estuvo plagada de innumeráblós . 

experiencias, pues le correspondi6 vivir un perfodo difícil dentro de la{ 

,a~fa~. Su generacl6n fue cémsciente de la nece~idad de contin'üar con--

. los c~mbios en los sistemas de enseflanza artística, ya que' tcxlavra lm~ 

peraba en lá propia Academia de San Carlos la. enseñanza cadúca, pro~ 
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sores pasados dé época y reglamentaciones arbitrarlas. 

José Clemente.Orozco nos proporciona una inmejorable des

cripci6n de esos afios de decidida actuación de los estudiantes, en la -

liJsqueda . de nuevas tendencias de enseftanza,. para lograr que los mé

todos de aprendizaje se modificaran, agilizando las técnicas del dibujo: 

.·. 
Los nuevos ejercicios consistfan en disminuir 

poco a poco i;:l tiempo de cppia de un modelo vivo ha~ 
ta hacer croquis rapidísimos, en fracciones de minu 
.to y más tardeUegamosadibujar y pintar de un mooe 
Jo en movimiento. Ya no había fotograffa con la c;uaf 

· comparar los trabajos y la simplificación forzosa del 
trazo instantáneo hacfa aparecer el estilo personal de 
cada estudiante. ~/ 

L.a.reacclOn contra la Academia.no respondlé> únicaniente a·-
. - - ~ - . . . 

~nr~hazo h~cra las for~as de ensefianza ~el arte, sino a toda una ma--

n~ra de ver I~ ~ida y la cultur~. La Academia muere de hecho en 1911 -

· con la huelga estudiantil en la que participaron el Doctor Atl. Or0zco y 

·. · · Slquelr()s,, Cl}.ªl1clº se planteaba ya la necesaria vlvlficaci6n delarte me

oianteJa participación del artista y su obra en los problemas de ia naclOn . .. '~ .. .. ., . . . . ' " ' '" ' - . . . . : 

.. ~b;~e. admitfa ¡nas la.ausencia de la Vida artfst[Ca enJa,vida,públicá, CO· 
(• '·• ,,· .. ;_,,, ,, ... ' .. ". - .- .... .'· ,- ' ' . : ··.""'.'": 

mo s~ habrá rna,nifestado. encerráda en su purismo id~alista, ajena' a las ; 
• ". ,; 1. ~ \'"; ·• .• ·• . : ' - . . . '. .• - .' - - • 

e c~~wufsi?ne~ pac ;~mal~s. 



- 200 -

Su generación estuvo también consciente de la urgencia d.el 

rescate definitivo de lo nacional y promovi6 la !dea de un arte ml'ls ce! 

cano a los intereses y gustos del pueblo. Esto la llev6 a comprender 

y profesar los nuevos credos artísticos, donde muchos aspectos de las 

artes aut6ctonas fueron descubiertos y estimados sus valores estéticos, 

según el nuevo gusto e intereses modernos: el arte de las fotograffas -

populares de la Villa de Guadalupe, los dibujos de los nif!os, los jugu~ 

tes populares, las lacas de Olinalá. Así, el arte se estim6 por sus -

propios valores, sin distincirnes acerca de su procedencia. Alfredo -

Ramos Martfnez fue nombrado en 1921 director de la .Academia de Be-

Has Artes e instal6 otras Escuelas ál Aire libre, que sustitu[an a la -

Escuela' de Santa Anita creada en 1913, y qüe venían a contribiJir a que. 

las inquietudes estéticas y la voluntad creativa deshielaran rfgldeces 

e inoperar:Íclas académicas. Erasto Cortés Juárez formó parte de un -

núcleo juvenil preparado para aprovechar las enseñanzas del maestro 

Ram.Os Martrnez, y que posteriormente actuarían como maestros en -

los.misinos,.centros y: en otras instituciones educ~tivas. En la füítétl~ 

ca.del arte mexicano, Justino Fernández escribi6: 

.· . ·· Las nuevas actitudes habfanllevadoa·nue:-: ' 
vos)r1étod()s'y f!SÍ descle 1913 el pintor y diréctor d.e 
la .Escuela de .Bellas Artes, Alfredo Ramos Martr.:.
nez, ·había estábiecido lás '.'Escúeias de Pintuia al . 
. AireI ... tbre", en las cua,Ies se.dal)an nfatel'.ialés y -
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útiles al alumno, quien tenía que expresarse direc
tamente y espontáneamente, aunque antes no hubie
ran dlbujado o tenido idea de lo· que fuese el arte. -
Tal vez en la mente de Ramos Martírez operó la ac 
titud de"les fauves'; sólo que llevó la idea a la má:Xi 
ma extensi6n y divulgaci6n. 2_/ -

Para mejor entender el sentido de la aventura ardstica de -

las Escuelas al Aire Libre, recurro al testimonio de Gabriel García --

Maroto, pintor y crítico espaii.ol, e:i..1:rafdo de una conferencia que dictó 

en Madrid cuando fueron expuestas doscientas pinturas de dichos cen--

tros: 

Con. la revolución social reciente de México, 
con el levantamiento del pueblo mexicano y el. enca
denamienfo de éste a la busca de su destino, surge, 
de entre los fantasmas tediosos de la dominacl6n -
porflriana, la necesidad creadora de im arte plásti 
co jugoso; es decir, original y' activo, .de naturale:" 
za vital, ligado al medio físico de México, nacido. 
de la libertad más expresiva y generosa, j/ · · · 

Hugo Covantes, en su libro sobre el grabado mexicano,, a - .· 

La actividad desarrollada por los ~rtistas·~¿ 
. . -éstos centros .experimentales corivergi.ó h'aclaJas ex,' .. ·.··. 
' presiones dela escuela méicicana habiendo sido un-: - ' 
• factor/que.contribuyó a·la tráns(ormaclón de mies~ .· ·. · 
?fra plá.stica; -ª! · · · · · · · · · · · 
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En el grabado también se necesitaba y se buscaba la ren~ 

vacióil. Justino Fernández asentó: 

Por otra parte se reprodujeron grabados -
en madera de nueva expresión proveniente de Fran 
cisco Díaz de León, Gabriel Fernández Ledezma,
Erasto Cortés y de Jean Charlot. La técnica era -
el grabado directo sobre la placa de madera. !!_! 

El sentido amoroso hacía lo propio dominó la estetica des-

' de entonces y descubrió las. ricas vetas de un tradicional y nuevo ser 

mexicano. Por la idea anterior ya se ve cuales eran las orientaciones 
' ' ' 

de los nuevos tiempos: la convicción de la fuerza creadora de nuestra 

raza, la necesidad d6 crear un arte que reflejara nuestra fisonomía -

particular, el arte como sinonimo de utilidad, como vehículo de. gra'!_ 

des ideas. que unan a los hombres y los impulsen a la acciOn; et.arte 

en fin, que ha cambiado de expresión y de tipo de belleza, .siendo -

ahora lo vital que se manifiesta, nacido de nuevas necesidades y se-·. 
' ' - . . ' ;. . ' . . 

· ña.lado por la colectividad trabajádora. 

Erasto Cortés Juárez fue miembro de ese núcleo.dejó:- , 
- . ; ,· . ' , . ' ' ·• ·' 

. . . -

·•. venes ~itistas que se afilió a esos centro experimentales, P,Ue,s :no :-

,' podía sustr~erse ai amb,iente renov~dor que fluíá e~: su alredec!qr, .y,' 

entonces sé lhició en el antiguo.estudiante dela Ac11~emia, un. traba. 
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jo arduo como parte del desarrollo de todo nrtista. Dej6 el aula por 

el campo abierto, la penumbra del estudio por la luminosidad del - -

medio día y, naturalmente, sustituyó a los antiguos procedimientos 

con la yuxtaposici6n de los colores francos para conseguir las vlbr~ 

ciones y la diafanidades atmosféricas. Fue participante como alu!!i 

no primero y m1'ts tarde como maestro del desarrollo y de los cam

bios de la enseñanza artística de México; fue consciente de los imp!: 

rativos de esos cambios y se afili6 también a las corrientes didáct.!_ 

cas en boga como la establecida por Adolfo 13est Maugard. 

En esta época empiezan a surgir los cambios para la ed_!! 

cacl6n artística en la Academia, eri las Escuelas Al Arre.Libre y en 

las escuelas prlmari'aa. Dentro de las acciones de esta renovación 
... . ... . . . . . . . .. J.l 
·.es importante destacar el método dedibujo creado por Best Maugard .• 

fü:¡~eméi:odo perseguía despertar y cültivar el sentido ~stético del -

niíloórientá~d~Io haéla el concicimienfo de nuestras tradfoiOlles artf~ · 

tfoas~ Se buscaba impregnar de uh gran nációnalismo eldesarroÚ¿ 

~el)11divlduo parafor~ar.una conciencia de nuestra patria, se pu~~ 

bri por la:fncoq)óraclóh delornexlcano, 16 ~~cionaL Es menest~t < ·.~ 
• hacer notar que Erasto Co;tés Juárez se iÜíci6 como maestro d~ ~li
.. bujoapoyándOse en esta nueva ped~gogía. ·. Añ.os más ta~de cuanclo ~; 

fue retirado el mél:ooÓ Best Maugard, se .bus~6q~é el .dibujo fuese - . 
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una actividad funcional soclalmente útil: se Je dio una conexión más 

estrecha con los trabajos manuales, de preferencia en la factura de 

juguetes y maquetas relacionados con otros conocimientos escolares 

y en la ilustración de periódicos murales con temas nacionales e in-

ternacionales. Posteriormente se va a continuar con el método que 

ya había sido aplicado en las escuelas primarias por el escultor Juan 

Olaguibel en 1926, quien acentuó el valor del dibujo como medio illl~ 

tratlvo, ·ya que definió los varios aspectos gráficos y plásticos que d;: 

bían c_ultlvarse y relegó a último término la tendencia decorativista. 

Con ésto paºsaba el dibujo ~ formar parte integral del aprendizaje, de 

la adqutslci6n de nuevos conocimientos en las escuelas. 

Todos estos puntos de reforma y búsqu<;da de métodos son 

muy irripó.i:tántes para lá formación pedagógica de Brasto Cortés Juá-
·-·-·,· ·--· - -·- ,.'·... . . . ' . .. 

rez. ''Estás experiencias didácticas füeron determinantes para su for 
• :,:\¡ Í •' •' •' ::!:_ i'~ ,· ! ' r • ' -

. macl6n docente, experiencias que a él lo formaron no s6lo como alu~ 

no;• sino' como un excelente maestro, porque tuvo una preparación <lis 
/_, ... · ... ;' ·¡' - ': ' ,'· ·. - ' . . . '. . .-

tii:lt!(délabralrla~ia; que compre~di6.ul1a cultJra general
0

s6llda, ca~ 
. 1 . . . . 

pac.id~de.s art:r~ticas y. téÚ leas, tina éciuéaci'6ri estética y aptltudes; - -

pedag6gicas ;·y a·~r :pudo it • ascencHerido ¡)eldaflos. hasta· Üe~a~ a bcu- - . 
·''',, ,,. > 

. · pai lbs cargos de mayor responsábil idad .. E~ástoÓoit~s J~árez ·no 

. fu~:u~: artl~ta 'fruiliá'cfoy ~xllladó erha ensefíanza, sinó qué ~upo;có~ 

_ .. , 
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jugar su actividad artística con su inquietud por aplicar las artes -

pliástlcas a la tarea escolar y darles a éstas el mismo valor educ~ 

tivo de las otras disciplinas escolares. Concibi5 la enseüanza de 

las labores plásticas en los niños y jóve11cs como algo estético, c~ 

duciéndolos gradualmente a la creación pl1'lstica. Esta preocupación 

por la enseñanza la manifcst6 repetidas veces en sus documentos; 

'•:''. 

En las escuelas actuales ... donde su. -
orientaci6n es eficiente, el dibujo estt'l provisto 
de todos los recursos educativos debidamente -
encauzados para establecer la conveniente armo 
nfa entre la disciplina necesar.ia y la capacidad
natural del alumno. Asf, la orientaci6n viene a 
ser factor de indudable beneficio para el 16gico 
desenvolvimiento que va gestando cauces persó
nales .en la sensibiHdad del que recibe estos -
preceptos fundamentales; entonces, en ningún -
momento, se debe lesionar el espíritu creativo 
dél alumno, menos a(m abusar de métodos arbi 
trarios o· imponer meros caprichos del maestro. 
Fomentar además la conciencia entusiast~ pata 
prosegufr pori lá (lhservacmn constante y calma .. 
dá, inherente a todá resolución de, satisfactorios. 
resultados. '§/ 

Era un hombre conocedor .del dibujo infantil. y preocupado 
. ,• , ... -- . ., .· l ' ,. •"' . ' 

. . por dete~·minarmtis concretamente aspectosfundam('!nt~les en su,pro· 
:. . ' . ·, ··. : ... .< . ' .· :- . . : . ' ·. ' •' .: ; -. ·. ·. --:-· 

·cesp.·· Susconociinientos le permitieron primero colabOrar coneÜ'.-· ' 
' . - .. ~ . : . - . ' . ' ' ~ '. . .- •. . ._ .' - . ' ; . . . - .-· .. ' . . -. .. ' . - ' ·,; .. ; ' 

maestro Y,~~torM. Reyes ~n la integración de su .libro Pedagogra :tÍ.~Í'.'.: 

dUiÜjo,2:/, ~~gundo, ser gura de maestr;qs,en la evolüct6ndel.Iengl1ajit'.. 
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gráfico infantil, y dar orientacl6nes prácticas para aplicar esta discl_ 

plina en la tarea escolar de la enseñanza primaria y secundaria. 

De su experiencia en el taller escolar dej6 documentos en 

su archivo que muestran su conocimiento y el valor de los instrumen

tos expresivos de los niños: 

Su rica y bella imaginación con la aut~ntica 
pureza de su espfritu, los conduce por un sendero 
sin prejuicios, sin cortapisas, sin influencias, sin 
cavilaciones, sin largas meditaciones. Dibujan -
sanamente, libremente en un éxtasis .de sencillez 
absoluta; se enfrascan en diversidad de lú1eas, de 
modalidades rígidas ·pero de singular y sorprenden 
te emotividad: sus colores en extrañas conjugacto 

. nes muestran un hermoso espectáculo delumlriosi
dad extraordinarios y calidades excepcionolés. 10/ 

··También concibió la ensefianza de las artes plásticas como 

algb propicio para otorgar al hombre una libertad de expresión, un con· 
~· ·. ... . ,. . . . -

·· tacto ~ón.la naturaleza y un acercamiento a los diferentes medios socio~ 

econ6mlé:os; Es poi· eso que hizo de la enseñ~nza una actividad prlin~ 

dial enseñando dibujo por muchos aflos._..:poJ.<lue era un excelente dlbu--
:·· . · . .-- .· ··__ ,' . . .\ ..... ' ._ ..... ·~;,,.:.;,,,.~ ... :·' ··;e .',· ..... ·_:· ' .• ·.:. ·:_ 

· já.nte que domin6 con facilidad como por un don innato, aunqueivls.lble- ·· · 

·.· ment~ cultifa~o, los· secretos del dibujo. Conoc·e al~ pcirf~ci6nla ~-
· - . ___ ,· . ' . - .,-....... -. - '.' - , . ·_- . -., 

anntómra y la perspectiva y cuando distorsiona la forma, lo que con - . 

frecÜenéiapr!ictica,.o cuaM~ desdeña la perspectl~a, 
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nalmente, como producto de una conquista para obtener mayor expr~ 

sivldad. 

J 

·Su obra de pintor, acuarelista y grabador coincide plena-

mente con la llamada Escuela Mexicana, que reúne las expresiones -

plásticas surgidas del proceso de cambios generados por la Revolu- -

ci!'.>n Mexicana. Cabe aclarar que se trató de un amplio espectro de 

modalidades pictóricas que comparten como preocupación fundamen-

tal la afirmación de un arte figurativo fntimamente vinculado a la re!'_ 

lidad socio-política o bien a las tradiciones de la cultura popular, e!! 

pecialmente aquéllas de las étnicas autóctonas. Luis Cardozo y Ar!! 

górt; en su estudio "La pintura y la Revolución Mexicana" coment6: 

·:: 

. Es por consiguiente lo que se consagra a la . 
expresil'm propia y diferenciada, a la revelac:ifm.de 
la realidad mexicana, · 1a inmediata y subjetiVía, ·re 
surgida por y dela Revolución. Esta pintura sedes 
preocupa de. Europa en lo que representa de ailgo-- . 

. nfasy v~ivenes creados .por la crisis ph1nteád? d~ 
·cadas antes de la seudo "belle époque"y los movi
mientos que siguieron a las dos guerras muildta,;,.- · 
tes.' U/ · 

Por lo tanto en sú obra áoorct6 tem~s cotidianos, costum--

· bif~as y popul~r~s; los fotógrafos pueblerin~s, los danzantes¡. lasJa- .· > 
. ,, '. 

el·paisaj~, los retratos y'las cómposiciones ~Ón<;'ljemplÓ~ ·-
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de nuestras artesanfas: no idealiz6 sino que respondió a un verismo 

por el buen arreglo de las figuras y la sobriedad con que todo estaba 

tratado. Su temtltica se nota marcada por la emotividad de su form~ 
~ 

ci(>n e impactos sufridos: la espontaneidad surgida de la vida misma 

dio a sus composiciones esa veracidad democratizante y saludable, -

no presente en el arte oficial. Una atmósfera vibrante y real, llena 

de vida, se respira y se trasmite admirablemente el temperamento 

apacible y delicado del artista. La vaguedad mística en que se espa_E. 

ce el ánimo en la risueña tranquilidad de las mafianas campesinas, -

se experimenta frente a sus obras, se siente además la calidad de la 

materia y el color vigoroso impregnado en sus composiciones. 

En 1948, tras incursionar .en todas las técnicas pHlsticas, 
'. 

sú inquietudcreadora lo lleyó a experimentar en busca de nuevas po-

sibllidadf!S y calidades artísticas de expresión. Aprovech6 BU domi-: 

, nlode los secretos del. dlbuj~ 1que se·· .aprecian en sus trazos depura

dos y valbrados y en su capacidad pará re$olver los problemas del :...:. 
': .'- ···. . ·," - , , -· •-. . 

· claroscuro, para apHcarlos en otros prócedinilentos .y otros materi~ 
; . ·'.·:' 

·--1~8. · .Esta.s cualldaq~~ lo condujeron inconscientemente hacia .el gra-
·~·,' ,. : .. '· 

bado, _porque se vá ¡:icercando a él practicando otros géneros princi--
. . 

._ palmente la tint.a y el lápiz: sus dibujos se plasmaron sob~e la ~iectra, 

'cp~ ei lfipiz, lapiu1~a, el plncei oh~ciendo incisiones en la pláncha 
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de madera y principalmente el lin6leo. Conscientemente, dada su id~ 

logía, dado su conocimiento de la historia del país, dado su nacionali~ 

mo, el grabado significaba para él la mejor expresi6n artística por --

haber sido una forma expresiva popular a la manera de Posada, y PO.! 

que su proceso de reproducción lo acerca a un consumo más amplio. 

Así, el artista encontró en el grabado la más adecuada forma de ex~-

presión de la cual hizo su manifestación principal. 

No fue un pintor y un grabador individualista ni atorment,!! 

do, menos intimista, introspectivo o manifestador de estructuras me.!! 

tales. Jorge J. Crespo de la Serna, en su ensayo "Un perfil", escribió: 

Por lmpulso. propio dará a otros. lo que .le ha. 
sido concedido. Enseñarl'I con celo lo que aprend~(). 

Es hombrede ágora, comunicativo y genero: 
so, ¡jovial y sencillo. -

Dedicado condecidida vocaci6n, desd~ tempra 
no, al·grabado .en,quehB;,tenldo eicelentes gufas,. se".'" 
ha' aplicado siempre a afinarlo en variadas téénlcas 
en las que sobresale, la xllógraff;l. · 

No lo ha realizado ri~artándOse, sin() qye~ en · 
• SU'trayéctoria artística, ha. sabido. compartir y apro 

vechar la obr'a de sus congénér¡;is. 12/ '' ' .• ·.· .·. - ' ' 
. ' .--... 

Fue• uri individuo que .siritió la necesidad de formar,~arte, ci~i ' · · 

ya que no fue. un artista ·ªis lado, sino 'integra- ' 
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do en los distintos grupos que se fueron dando a través de los años. - -

No hubo asociación que no contara con él entre sus afiliados, porque -

entendi6 que los artistas integrados en agrupaciones lograrían incre--

mentar la producci6n gráfica, profundizar en nuevas técnicas y adqui-

rir una conciencia de grabador, entendiéndose con esto, que no adop-

tarfan la creación gráfica de manera superficial o como un género - -

complementario del resto de su obra, sino que se involucrarían más 

en la lnvestigaci<m y la experimentación. Se integró primero a la --

LEAR y después al T .G.P. para intervenir activamente con su tra--

bajo en cualquier asunto politico del momento, y para estudiar las d.!_ 

ferentes técnicas del grabado y los distintos medios de reproducci6n, 

difundiendo el grabado principalmente en las masas, en el pueblo, h~ 

ciendo obras que reflejaron en forma y en espíritu lo que es el pal

saje,y el hombre de México. Leopoldo Méndez, quien fuera director. 

asever6: 

Tr~bajamos con espíritu polémico que ha -
sido cualidad fundamental de la Escuela Mexicana, 
y que nos ha permitldo conocernos mejor: y avanzar. 
Empezamos discütiendo; nuestra experfonc:il1 era 
xnuy débil, ·.por eso fue muy útil haoor'.coinenzado · 

·· hacl€lndo cri'.tica colectiva, 13/ · ·• ·. ·.· 

:.Del tia bajo 'coléctivo se derivó fa crftica colectiva para Íle 
,', ' ,. ' ,, •'· . . . , .. : -
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vur la eficacia del grabado que realizaban, pues estos artistas compre!!_ 

dieron que se integraban no en actitud de competencia, sino por el nec~ 

sario y fértil intercambio de información y conocimiento. 

Erasto Cortés Juárez también se integró a otros grupos in-

dependientes, como la Sociedad Mexicana de Grabadores, el Salón de -

la PHistica, el primer Núcleo de Grabadores de Puebla, etc., cuya fi

nalidad era difundir y estimular la práctica del grabado. Nuestro ar-

tista en cuestión fue la figura dominante en la Sociedad Mexicana de -

Grabadores en la década de los cincuenta por su enor111e capacidad de 

trabajo. Hugo Covantes en su libro señaló: 

Sin duda la figura de la .sociedad en .~ste tiem 
po es Erasto Cortés Juárez, quien desarrolló una :
a(!Ción tenaz en los distintos fre¡:ites , .de la- espec~ .. 
lldad: en la producción, en la docencia; en la·investi 
gaci6ny en la divulgación. No resulta temerario-:-:
afirmar que Cortés juárez es el principal protago- -
nista del grabado en esta década. 14/ · 

·.·Luclió en unión cte'los artistas. gráficos, porque neceslta~a 

·que ~l gn1bado tuviera aceptación por el público dentro de un ~squem:a · · 
,.,· .. ·.-. . - : . ·' . . 

· g~neral como obra de arte única y origi~al. Advirtió que ese.sentido.:: · 

.· ·gremial también concentrab~ mayores esfuerzos'áe difúsi6n en favor-· 

de ese, oficio y lograba un lncrementode, su práctica .. El mi~nio Cova~ : 

~es fomi'> el pulso del grabado por los olios cincuenta con estas palabra~: 
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El grabado circula armen los años del clncuen 
ta con la etiqueta de un pariente pobre, con el estigma 
de ser una pieza de arte menor. Se discute con afec
tada seriedad esta condición material, condición que 
parece obnubilar el hecho de su creatividad misma . .!Y 

También se inici6 entonces, gracias a la cadena de esfuerzo 

de trabajo de los artistas, una lucha ardua en diferentes frentes, enfo-

cada fundamentalmente a eliminar en el iinimo del comerciante de arte, 

del coleccionista y del público en general, el prejuicio de que se trataba 

de meras copias sacadas en serie. La tesonera labor de los artistas no 

s(>Jo individual, sino principalmente en agrupaciones, permlti6 poco a -

poco borrar esa .imagen. 

Ese sentido gremial permitió que afias más tarde la obra· -

gráfica conquistara sulegltim!dad como pieza de coleccl6n, Ici.que pro

~0c_6 ademá,s no. s6lo su venta, .sino sobre todo su presencia en las gra_!! 

des exhibiciones de.arte. 

E_ s lncui;:stionable que.el artista gráfico actuó en desve~taja ·.• 
. ., . . " 

-~nrelacl6n con los plntqres de caballete; pues.el-:nlimero.de exposlcio~' . . '' ··-·' . ,. ..· . .. ' .. . . . .. 

nes ~;~:grabado.ha sido nie~or, la~ colecciones son pocas y 'algunas fo~:. 
; :,.·,. ,', ... '- .. : \ .. ":. . " .... ' ·. ' .. ·. ·. -'·'•· .. 
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existe realmente un museo de la estampa. 

Su conocimiento pleno del ambiente en que se desarrollab9n 

las técnicas gráficas, su certeza de que el estudio del grabado en M~~ 

co era reducido, lo impulsaron a realizar una recuperación del grnbado 

mexicano, recuperación probada por sus l.nvestigadorcs y por el ejerc_!_ 

cio escritoquele permitieron dar una visión clara y estructurada de t~ 

dos los esfuerzos en pro del grabado, que nctuaban aislmlos y desart.!_ 

culados. Consecuentemente, acometi6 la tarea de realizar un libro --

especializado en las artes gráficas, con la finalidad de llenar un vacio 

informativo a partir de 1922, fecha en que se inició en México el resuE 

gimiento del grabado, díéz años después de la desaparición del notable 

José Guadalupe Posada. El grabado contemporáneo es una muestra de 

su ten1íz labor de investigador preocupado por sacar del anonimato al 

·grabado y a·sus grabadores; es un docurilento de gran valor que aporta 

· ···•hechos indispensables para reconstruir el perfil histórico del grabado . 

en un lapso de treinta afios. Su Investigación le prob6 que había pOCfl 

ptoduc::cl.ónyle sirvi6 para llegar a conélulr que era neces.aria una di~ 
' . . . . . . 

.· .'{Ulgaci6n del grabado en todos los Órdenes: exploración en fuentes e~; . 
<. critas,···divl.llgaci6n por medio de coleccÍóneá y· semblanza'cdtica sb'-'( .. ·• 

bre.numérpsas personalidades del grabadó. 

. ·:-< 
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Sus estudios confirman que en los primeros dfez aflos de -

nuestro ·siglo, escaseaban los artistas grabadores) que generalmente 

se formaban en Europa y que su funci6n en esa época consistía en re_! 

lizar trabajos como el troquelado de las monedas, el grabado de es· 

tampillas postales, medallas conmemorativas, etc., es hasta princ.!_ 

pios de la segunda década cuando s~ vuelven a incluir las clases de -

grabado en la Academia, después de varios aflos de no haberse lmpaE 

tido, ya que no se le consideraba de gran importancia. La materia~. 

fue ofrecida con recelo y limitada a dar ciertos conocimientos funda-

mentales. 

Erasto Cortés Jui'lrez, Francisco Díaz de León y otros -

investigadores nos aseguran que el grabado en MéxicÓ renació en 1922, 

con la Uegáda de jean Charlot a la Escuéla ,de Pintura al Aire Lib:r6- · 

de Coyqacl\n, lejos de la Escuela de BelJas Artes. 

. .· ; ',_, ·. '' 

Dice Díaz de Le6Il en un artículo titulado ºRenácin#ento .. '. : 

':· .. :.; . 
. ,~~;/;{, 

'.,_·.,:;?~:; 

·,·,,·! 

., .~ .!~&~i 
J···· ,,:·::.~~:.ft~~~ 

:,' . ,. , ... '·,·.,'•,.•,.·,,,, •. ,.'.,.,' .. ·,,,·.:•.,,'.,.,·.······~···:·;, •. ,,,,,•,.•,., •. •',~.~ .•. ,.·,','····,,.· .• , •. ·.:·:····~:.,· .• ,; ... ',:·,;;c.,:,, .•. ,:·.·l'·';··~:, •. ·,:,:':,··,·.~.,~.,.~.:,¡~:_·~··,:,·,:,•,:,,.' . , , ,', En r~alicla<i a nuéstra geriera~:l~~.no;le itite-:}: _ -'.;· 
, , ,, ie~f> el, grabad() como practica acadétlíica y ,s6fo • ré ',, 

cue1'cl,o del talle:t" que funcionaba en la Acajemia, de, e: 
, 'Bellas Artés-~erdad,eta cueva de d'iistérios(ls·a1q~·;' · · ,,,,,, ,:'.;:~ 

<• "lf 1 
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mistas- y que nos hacía sonreír cuando veíamos las 
partes deformes que dE; tarde en tarde aparecían, -
como por ~quivocación, en las exposiciones. Ni s!_ 
quiera se glorificaban entonces a Posada y nuestra 
(mica preocupación se clfrab~ en la pintura. 16/ 

En esta época nos narra Erasto Cortés Juárez la enseñanza 

del. grabado en la Academia no ofrecía ninguna novedad pura los estu--

di antes, y esto provocó que en 1925 se imrlantara una clase de graba-

do en metal en la Escuela al Aire Libre de Tlalpan, primera;quese dio 

fuera de la Escuela de Bellas Artes. 

En 1928, estando Toussaint como director de la Escuela -

de Bellas Artes, se inició nuevamente la enseñanza ~orinal del grabado 

en la Academia. En este año Díaz de León solicitó a Toussaint la direc 

. clón del Taller de grabado con el propósito de tra~1sformar el programa .·· 
.. 

y métOdo de mseñanza; Cario Al varado Langfue nombrado auxiliar de 
¡ . -

Dfaz de Le6n. En esta clase, él se encargó de dar las técnicas de gr! 

hado. enrnetal y Dfaz de León las técnicas de grabado en madern de ~-.·. . . . ' . . . 

. hiló y madera de ple y más tarde contó con un taUer de litografia, .dlrl. ... . . . .. . . ' -
porBmilio Amero. Es dehacerse n.otar que.Erasto Cort~sJu~rez .· .. 

·-·· : iío s~ favoreciÓ,d~ la creación de la a~iguatura de grabadq, po~·tant? .· . 

11ur_ca;r~c.ibiólain_strucci6ntndispens<)ble para la p~áctíca; fue un nu."'. 
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todidúcta mas no un improvisado pues se benefició del ejercicio en --

otros géneros tal como se ha señalado. El creciente interés por la -

obra grfifica hizo necesaria la presencia de una institución donde pud~ 

ran aprenderse profesionalmente las técnicas de estampación. La E~ 

cuela de Artes del Libro, fundada en 1938 y dirigida por Francisco -

Draz de León, vino a colmar esta necesidad. Durante los años siguieE_ 

tes, la Escuela y el T.G.P, fundado en 1937, serán los centros prin--

clpales de producción y enseñanza del grabado. 

En 1947, nos dice nuestro artista investigador ocurre otro 

hecho significativo: la creación de la Sociedad Mexicana de Ora.hado-

res, que fue la institución que impulsarra también el grabado. Signi

ficab~ Igualmente la evidencia de un desligamtento del artista del tema 

polrtico .. Los fundadores, a todas luces, estapan menos comprometi

dos con las c.uesttones .de contenido poHtico que los miembros .del Ta-

§rt:1~to, Cortés Jufir~z divu_!ga porque inve~tiga y esta)n:. 

vestlg~clOr:i !lo G~ncel6 su tral>ajo artrstico, que supo comblnar,qon '... ; 
~ . ... . . . >. ; -. ,-. ' - . ; .; . . . . .' : . .', . . . <. . • . • • : .• • • .- •. " ' : ·. • 

- .e,, 
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Con esta visión del desarrollo del grabado y conocedor de 

la carencia de grabadores, Erasto Cortés Juíirez propugn6 por Ja ere~ 

ción de talleres que permitieran la formaci6n inmediata de artistas, -

medida que adoptó como Ja más adecuada para la formación de grab~

dores en provincia. Esta medida la llev6 a la práctica en vario~ lug~ 

res: con sus discipulos creó periódicos murales, mont6 exposiciones 

e hizo del grabado una experiencia positiva, propuso también la crea-· 

ci6n de salas de arte que mostraran y valoraran la trayectoria de Ja 

produccU'>n artfstica regional. Asf pues, se convirti6 en cronista y -

defensor de las riquezas históricas y geogr!lflcas de diferentes regl5! 

nea. 

Podemos concluir que·la primera mitad de su vida seco~ 

tituye con el aprendizaje y un desarrollo ártfsticoque se dió_cültiván

dq diferentes géneros; el dibujo, la tinta, la acuarela¡ el óleo.y eFgr3 

. b~do; con una primera exposición en la "Gale.rta de, Arte Mexicano", "" 

.ex¡:ioslcl6n que se slrvl6 para constatar sus capactqades adqulrldas y 

, mejoradas en sus afiosde aprendizaje y prtictlca. ' A pártlr de es~.mo · 
-·~ .·:· ' . . . . -. ' ' : ' ·' .. ·· _. 

·, ment6.comien2;a a· abandonar,los g~neros cultivadbs ·con ante~lottd~<f.:, . 
• . . ·,. . . l . •. : . , - -... -·· '"' ,,~- .' 
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da mitad de.su vida que consagró a tan profunda vocación. 

Fue participante de hechos muy significativos en el desa-

rrollo de la enseñanza artística en México y también participante del 

desarrollo del arte, pues perteneció a una generación constituida por 

artistas de la talla de julio Castellanos, Francisco Díaz de León, -

Agustín Lazo, Roberto Montenegro, Gabriel Fernández Ledezma, -

Jesfls Guerrero Galván, Carlos Orozco Romero, etc. 

Del libro sobre la pintura mural mexicana tomo el slguie_!! 

te párrafo, que pone de manifiesto la calidad de esos artistas: 

Fueron, en su definitiva personalidad artfs 
tica, producto del renacimiento nacional que la Re 
volucl6n proyectó. Su actividad se desarrol!6, des . 
de sus inicios, por lo cauces en que transcurrle.- ~ . · 

" ron las reformas que la Revoluci6n puso en mar- -
cha. Hay entre.ellos acusadas düerenclas de con 
cepcl6n, de estilo, .de tendencias, de método y de 
técnicas. En algunos el discurrir ideol6gico es ,.. 
más definido {claro: en otros el temple emócio
rial tieneprimacra; otros in1is dan prefererida a -: 
la gr.a11dlosidad.y,al dinamisnwdeJas formas; pe 
ro tC>dos ellos, y no-s6lo a los. m1is celebrados o~ 

;. 1:1lscutidos los emparienta una misma corrlen~e - .·. _ . · 
de energía popular y humanística: tC>dos, eninayo:i: . 
ómenor grado, con geríió·veidadero o sólo .con·- · · 
talento, córicurrieron. a dar fisonorrira y. éspíril:µ a •• 
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las artes plásticas de la Revoluci6n Mexicana. 17 / 

J;:rasto Cortés Juárez supo conjugar la práctica axtfstica 

con la enseñanza, y a partir del momento en que toma el grabado SE_ 

be c.omblnar la práctica con la investiiac16n, la difusl6n y la enseña_!! 

za del mismo, y por tanto en esa primera etapa la docencia no slgni

flc6 para él la cancelacl6n de su actividad creadora, prueba de ello 

son los numerosos trabajos que produjo y para la segunda etapa, ta1!! 

poco' la investigación, divulgaci6n y enseñanza del grabado, reduje;. 

ron su actividad creadora grabadistica. 
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3.2. CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA PARTE 

La obra de Erasto Cortés Juárez se manifiesta a través 

de dos vertientes principales: la primera fue su capacidad para abo_! 

dar como artesano perfeccionista y especializado cualquiera de los -

medios de expresión que eligió: dibujo, tinta, pintura, al óleo y acu~ 

rela. Su abanico, con el tiempo, se amplió aún m~s e incluyó la Ji-

tografía y el grabado en madera y linóleo, siendo este último entre -

todas las opciones aquella que le fue más característica. La segun-

da se refiere al universo de su iconografía que siempre se generó de 

manera congruente con el medio plástico que la hace visible, sin por 

ello perder su capacidad de expresar ni su especial slstema de con-

figuración; ambas vertientes se generan en su obra dependientes uno 

de otro no como dos sistemas complementarlos sino como la sirnbl~ 

sis de contenido y forma. 

Conslg~ló en el grabado una copiosa producción enla que, 

... si"1llltáneamente logr6 dos. objetivos: realiz¡¡r u,~a labor ~rtistica. re..: 

levani:~ y difundir a través de estemediO la ~Ülturaen ~I granpúbll

C?, ¡mes nO grab6 generalmente para exposlcionés,. slno con la inten. 
,-: . .. ,,·· .,, .......... ,., '. ., . ,. ' .·. '• "'· ', ' ·, :·-

. ciOn d~ que' sus ~~ampas tUvieran una funci6n inm.ediata, 



- 223 -

Su obra grflfica, al igual que su pintura,se orientó en la 

búsqueda de nuevas proposiciones basad;:i¡:¡ en la integración general 

de un nuevo concepto de lo mexicano. En el llbro La pintura mural 

mexicana, se fijan algunos rasgos de estos conceptos: 

( ... JLos retablos, la pintura de las pulque
rías, los grabados de los "corridos", la caricatu
ra polftica, el color y et dibujo de las telas fabri
cadas por los indígenas, la alfarería y la juguete
ría del pueblo encontraron un venero caudaloso de 
limpia inspiraci<Jn: la de un arte que se guían mos 
trando aun en obras de factura sencilla y propor--: 
cicihes menores, el gran sentido de las formas y 
del color que ha sido vocación milenaria de los -
habitantes de esta tierra. l/ 

Son comunes en sus grabados las escenas del campo, de 

variedad de plantas, escenas de costumbres, ambiente d~ 
. . . 

. trópico, manejo de elementos artesanales, asr como el constante cóg, 

tacto con la naturaleza.. Su facultad creadora fue Innata y su entrena:

·.~lento 16 sfru6 en c.oncí!ciones 6ptirrías paró crear y recreár su labOJ.'. . 

. 'Conocedor profundo del Óficlo realizó sus gi~abados con un dibuj~ co-~· . 
.. . 

. rr~to de seguros trazos y ~on una' regulación metódica que provi~o. 
· de su personalidad. artesanal. Asr, · Eraste Cort~s J~á~ez :'ímet1i:Úa ~ 

. milno", entodo lo qué hlzo; .ante la plancha de grabado, rríant(;l~i~nd() -

·~: 

~··;::: :._ .. ~t{' '· ·:'..¿;:·,,; ;,·,·;, 

·; ' 
< ,« 
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la misma actitud de artesano atento que se manifestó en las demás 

expresiones de su quehacer artístico. Utilizó nuevos materiales CE 

mo el linóleo, material considerado hasta entonces por los xilógra-

fos puristas, como un sucedáneo de la madera. Con sus creaciones 

dignificó definitivamente al linóleo y también alcanzó con él su mayor 

potencial de comunicación. 

Fue un artista nac ionallsta por estar influido por la rec_!! 

peraci6n del arte prehispánico, por el conocimiento de la historia -

del país y de sus valores literarios y culturales. Como tal conoci6 

el arte de las culturas indígenas, arte que exalta la visión que del -

universo y de la vida humana tenran esos grupos: arte que expresa el 

poderío y dignidad de los círculos gobernantes y que tuvo una función 

pública precisa: vinculado al Estado y a la religibn, los acompafla in 
' .. ·· . -

· .. variablemente en sus empresas. Supo de la unidad entre la vida so

:clal y el árte,. como instrumento este C1ltimo de expresión de los tcfo~ 

les colectivos o estatales. Supo también que el arte fundamental en . . . - . . " . ~ . ' ' . ' . . . - ' - . ' ·. 

las'sociedaclés antiguas que aquí rádicaron, fue un arteieligloso, _: 

···· · ideoIÓgico, público y ~onumental, y de alta estlina que en aquellas 
• 1 ' • • - • • • • • • ' 

c,Últ,uras se}ehfa ppr las arte.a plásticas y en particuiar porl~plntu- ... · 

• Fue 'un artlst~ naciollal lsta. porque se 'nut;e en lak corriente~ .de 
.l- .,·. -· .,, •' -
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esencia nacional: Escuelas al Aire Libre, José Guadalupe Posada y 

las artes populares. En su obra se encuentran grandes similitudes 

con el peúsamiento y temática de las Escuelas, las cuales proponían 

una valorización de las costumbres mexicanas y de los aspectos loca-

listas según cada región. Intentaban lograr la fonnnción de un nacio-

nalismo. Y esta tendencia ha de influir en Erasto Cortés Juárez, --

quien a su vez va a adherir sus vivencias y las costumbres de su pu~ 

blo natal, logrando una peculiar valoración. Fue fiel todo el tiempo 

a esa actitud estética social que asimiló durante sus primeros años -

de artista y que le ayudó a reafirmar sus valores y su origen. !):) P~ 

sadas absorbe la realidad para convertirla en un arte magnífico. -

Aprendió de él, que entraba en el arte un México antes no registrado, 

.. real y verdadero: toda la. vida de un pueblo en determinad¡¡ circun~ta!_! 

cia. se presenta a B~ Vi Sta expresada con encantadora sencillez y con· 

. ~ran sensibilidad y fuerza, con verdadera novédad. 

. . 

Jústino Fernández en sus doe~rhe~tos sobre "El si~lo ro7 

. . 

. • Cori éi no se trat~·del romáritlci~rii6 sino de 
. larealíctad.defo vidlilmexlcana·.expresad:;¡·~onpro-· .• 
fundid ad .y' lejos dé i:Odo ac~de~ismo náturaHsta ... El ·. 

··: .·. 
~ '< '·'.,-.:./·. ··.' ·:;~ , ·::·., 

. ~ .:~, :: ·,_·~:.~;~~:.·.~:~.:;::;;;:/~E~ .. 
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arte de Posada es libremente expresionista desde 
el punto de vista formal y por eso mismo original 
y moderno. Su extraordinaria imaginaci6n, su -
sentido humorístico y su capacidad crítica le per
mitieron crear una vasta y significativa obra, cuyo 
valor se acrecienta con el tiempo. ~/ 

El arte popular se enaltece y alcanza dimensión nacional -

en los grabados de Posada. Erasto Cortés Juárez asimil6 el ejemplo 

del arte de Posada, arte profundamente mexicano. El espíritu nacion~ 

lista también se manifiesta en nuestro creador a través del arte popu-

lar que él cultivó con profusión. Monserrat Gali, en su artículo "La 

historia del arte frente al arte popular'.', lo defini6 como: 

Arte (no necesariamente anónimo) que bus
ca expresar el sentir y pensar de una colectividad, 
utillzando para ello un c6digo (lenguaje) inteligible 
para la mayoría. Por. ello nilsmo es, en su.aspee
.to formal, conservador. No se .concibe como una -

·mercancía y está Hgado a algunafunci6n o µtiHaád. 
Finalmente sus creadores no están segregados sino ·· . 
que participan plenamente de los valores. de la cómu 
nldad. y · . · . ·· .· -- · 

De las artesánfas apl'endió los secretos de su técnica, . so-. . '•. . ,• . ''.·: .. •'.. ,' '. · .. · .... '' 

· >'b~e l:Oclo cie los ·!Uu~bles, de los.jugUetes, . las laca~y pinturas .. en P,apel: 
' ' ... .. _.., .· '.·, . ' .· . ·-. ..... · .. ·. 

lJ~a a~tesanra se origina d~ la repetici6n de creaclones,de arte)''' 
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popular, de la que es condición la habilidad manual p:ira producir cie! 

to desmaiio gracioso en las formas y la ausencia de mecanización e -

invención, aunque sin limitarse a una monotonfa absolutrt. Erasto Co_! 

tés juárez apreció siempre el arte popular, porque se permite toda -

clase de liben.acles con la realidad y suprime todo lo que no le es in-

dispensable para la representación; lo apreció también por que es un 

documento vivo mediante el cual podemos atestiguar el pnís, e inclu-

·so la época de dom.le procede. Porfirio Martínez Peñaloza en "Arte --

popular mexicano" señaló: 

En México,. el gran conjunto de productos de 
arte popular tiene dos rafees: las artesanfas del Mé 
xico antiguo, ylas de orfgen europeo. Pero el arfo:" 
sano no es un artffice meramente mimético, ni un -
.mero repetidor mecánico de formas y decoraciones. 
Al agregar .a un objeto usual lÍri elemento de belleza 
o de expresión artística, acepta todos los signós foi· 
males o decorativos que ie parecen apropiados parü 
expt:esar~~ y objétivar:erl'ned~o al que pertenecen. 
Por ·eso érripléa :elerrienfos de otra procedencia, ela 
borímdolos bajo·formas o decoraciones de orfgen .::-
oriental o africano .. 21 ·· · 
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El arte popular se fragua siempre, y se re 
genera siempre, cuando un pueblo tiene vitalidady 
frescura suficiente. Realiza la asimilación perlec 
ta de lo extrafio, por exterior o por anterior, en :
nacional y traduce a su sistema coherente y estáti 
colas aportaciones extranjeras y las de la antigue 
dad, a veces, remota. El arte popular sé basta a 
sr mismo y en el se hace patente, entre otras mu
chas cosas, lo que de comGn tienen entre sí los pue 
blos de la humanidad, y también, lo que por clima-;
mentalidad racial, condiciones de vida, desarrollo 
espiritual, etc., han llegado a diversificar. ~/ ·· 

Así, el arte popular es expresión de la cultura de los pue~ 

blos y de su innato deseo de belleza. Porque está estrechamente vine~ 

· !ad.o con la vida, pues en general se realiza sobre objetos utilltarios; - · 

de uso; relacionados con el nacimiento, la vivienda, la indumentaria, -

los juegos, las fiestas y la muerte. Es un arte verdaderarrienténatural, 

q~e está en contacto corda naturaleza y de ella brota y de ella se alirile_!! . 

ta'. ;Val decirhatur~leza no nos 'referimos ~olamente al entorno ,físico 
'e •.... -·· '· •. .. ,. - . • 

'." - . :: ·- ',,. .. :: .. 
yaq~~ e~tamos ¡¡ludiertcfo, también, a la.propia naturaleza humana, COn 

c011trart1cctones. , · ., su's mo~lvaciones .. Consécueiitement~, . _;. 

< JÜtife~ ~htenqló el'arte popular ~orno un art~ .íntimamenfe. 

i l~d creencia~ .y los objetos~ Un arte creado por·algúienC 
. . . ' . . ' . . ,. . .. 
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que por tanto utiliza un lenguaje colectivo. 

En el arte popular el hilo de la tradición se mantendda -

por debajo de la producción oficial para enlazarlo años m1is tarde con 

el resurgimiento del espíritu nacional en la pintura de la Revolución -

Mexicana, durante la tercera dl>eada del siglo XX. La Revoluci6n M~ 

xicana, como es notado en otras páginas, también causó impacto en -

la obra gráfica, que no fUe indiferente a los cambios que se dieron en 

las artes plásticas, donde la pintura mexicana con una visión revoiu-

cionaria del arte y de la vida social; comienza a pintar la vida de su -

puebloy.~u historia. En el libro ~intura mural mexicana encon-

. tramo.a el siguiente párrafo: 

.'-', 

La Revoluci6n trajo al primer plano de la· -
. vida nacional .. al pueblo, y eón J~l pueblo surgieron 
de golpe su~, ínter.eses mateiiales y espiriruaie~· .: 

. Este puebló no era ni había sido nunca det;¡il:ra iga.: ·. 
dó ni esc:éptico de su propia tierra; .. Pese a todas ·· · 
las violénCias ypi:édÍcas pesimlstas·que habia"so· 
portado durante siglos;. c~era en sfmis!llo~ ·en s.ll . 
pátrtaséri su porvenir., Era lifyerdadéra faf:z; ae · 
la nác:ionalid~d y;e) depositario ele los grandes va- • 

· Iores;particip6 ~n la·Rev9luti6n ycon·enobizo sa' 
)ir a fy1éxico de sus propias,rufuas.:~¡ .. •· ·.· .. ~·· 

'' ,·-··. . ' 

El arte, en los ¡Jinto;res mexicanos y e~ los ~~ahrid~rés, -



- 230 -

cobra su categoría superior: retorna el culto del hombre y de la vida 

colectiva; asume con plenitud su responsabilida~ ante la naci6n y ante 

el mundo. Justino Fern!indez en su libro Estética del arte mexicano -

señal6: 

Fueron los años veinte en México, y especial 
mente los artistas, empezaron a ver al pais "hacia -
dentro"; pronto eso lo mostrar(a1i hacia fuera en 
obras de arte de primera magnitud. 11 

También en el contenido de lasrrevistas culturales se pal~ 

ba la expresi6n de nuevos y renovados anhelos; en la revista~ se 

escribió! 

En 1926 Un nuevo México s.e presentaba ala ·· 
.vista y ya no era cuesti6n de promesas en el arte, 

.. pues se habfa creado ló suficiente y dealttsJma ~a'." 
. • lidad como para que ocupara un lugar éilJa ciJltufa 

universal~ .!!/ . . ' 

El pintor y grabador. dialoga ~on el pueblo, lleva Sii pintura 

lá hoja gr(lfica a la calle; meterlas en la vida nacional, ecillca~ 9,t'pué ·. 

blo,·fut¿~;i~ar a México: ~ aquí los llroPt'>sitos queanimarpn ~~de u~·;·> 
•• ·.'·-·· • • '". > ·' •• '· • • ' •• •• ·'. ·.- - -- •• _-. • -

principio a esa generact6n de artistas de la que forrÍ16 pane Erasto Cor .. 
:_ • '. .,· "· • . ' ' ·- l. • .• - ~·~ ·• . ' · •. · ' •· -

:"'·. 
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tés ju!'lrez. En su Ensayo de valoraciones de las artes plásticas en -

México 1900-1950, Alberto T. Arai coment6: 

El grabado y la litografía, medios en los que 
es posible también apreciar la potencia estiHsticD -
mexicana, aunque con menos relieve que en la pintu
ra ya que se advierte mayor uniformidad, menos di-
ferenciaci6n entre las producciones particulares de -
sus artistas, sobresalen además del ya citado Mén-
dez, aquellos otros grabadores que lo siguen con no 
menos mérito, como son Francisco Dfoz de Le6n, -
Gabriel Fernández Ledezma, Carlos Alvarado Lang, 
Erasto Cortés, julio Prieto, jesCts EscoOOdo, Luis -
Arenal, Everardo Ramfrez, Ignacio Aguirre, Gonza 
lo Paz Paredes, Angel Bracho, Francisco Dosaman=
tes, Isidro Ocampo, Francisco Mor~, Emilio Amero, 
Antonio Pujol, Isabel Villaseñor y otros. 21 

El nuevo arte, dice Paul Westhelm, en todas las ramas lle-

.va el.sello de la consigna popular proclamada incesantemente no sólo -

por.los pintores muralistas.slno adem!'ls también por los grabadores. 

Para reforzar la idea anterior transcribo de Covantes lo siguiente: 

Así, el grabado mexicano.era partfcipe tain:: 
bién.de.esa renovaci6n de contenidos. En·.re¡¡lidad;" '·· 
entre el grabado y la situaci6n poHtica hubo tiria fe" 
pUnda.!nteracci6n. · Las a:rtes gráficas se pres.~t_!! 
ban·comoel instrumental adecuado para trmis!Jlitir. 

, lps nuevos contenidos sociales, y a su¡yez reCibf¡¡n 
de ellos la pauta para la creaci6n de un estilo pro':"-· 
plo. ·Su originalidad se debl6. a la sustancia de. la -
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nueva conciencia social, al tiempo que adquiría -
de ella un lenguaje para definir la semflntica'de1a 
renovación cultural. 10/ 

El grabado de Erasto Cortés Jui1rez se desenvolvió den-

tro de este ambiente de ímpetu renovador. As[ su grabado es de --

caracter esencialmente mexicano por los reflejos fieles de hábitos 

populares en sus personajes y accesorios, puesto que reseña el tipo 

humano del campesino, del héroe, de la vendedora, marchanta o --

ama de casa: la mujer en sus cuadros es siempre una aldeana que -

no se ha quitado el rebozo, ni trenzas: todavía huele a campo. Agr~ 

ga además sus actividades cotidianas, sus vivencias y sus recuerdos, 

Acude a temás que le son cercanos y por lo tanto muy queridos y va

lorados: eso le permite evitar que el espectador sienta que el grab~ 

do es un géne;o frfo, ya que el artista le ~torga un cal~r personal -

a su obra~ Por eso graba animales que formaron parte de su mundo, 

, a l~s hombres de la historia y la cultura q~e él admiró, a sus famiÚ,!I 

res queridos y a los. grupos étnicos, ·efomentos que él ap~ecl6 como 

,pnl1:~.dc'surealidad,nacional.. 

Los ,anim~les son la expresi6n muy sentida élel~alor, n~ 

··· }'lpza .y·arritsfoct:<sti presencia es. u.n e.1emento múy importn~i:e· en· el '"' 
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universo conceptual del artista, la delicadeza de sentimientos respe~ 

to a estos. seres está expresada en la delicadeza <le tracamlento de" 

estos temas, que sorpresivamente son los primeros grabados de --

Eraste Cortés Juárez que prueban su manejo hfibil de las técnicas, -

pero en la medida que graba, se va dando cuenta que la intimidad en 

el tratamiento utilizado en los grabados de Jos animales no es útil p~ 

ra todos los demás, que hay otros con mayor fuerza como los gra-

.. .bados de contenido social. En sus grabados de m(1sicos se aprecia· 

un cambio de estilo; el tratamiento de éstos es distinto, alejado de -

la intención nacionalista, pues encontramos semejanzas con los pin-

tores costumbrlstas del siglo XIX que pintaban escenas de género, los 

· individuos con sti indumentaria caracteristica y una serie d.e detalles 

que completaban la visión del mundo en que se desarrollaban su vi

da .. Esté:is grabados prueban que Erasto Cortés Juárez sabe adapt~r 

las técnicas al tema o motivo. 

Su lconografia, cuya producci6n múltiple y variada .si~1l-
' ' . ·-·. .· .·. ··_··:; .. ··. 
ficó uno de.los renglones mfüUmportantes de su obra, .se cons.a~'O -'.'. 

. a la revelación del geriio y talento.de los hombres dé la cultura nacio 
. . ._,._. . . ··. . . " .·· .. - ·-

1 naly .. uriiversal. y de nuestro$ héroes nacionales que lo~ hace sus.~-
.. - . ' . . .. -- . .- -- ', :,_. 

propio's héroes •. como hacedelos retiatósf~mqiares una.exptesibn.···· 
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de un sentimiento. Hay una relaci6n muy intima de las figuras familiares 

y la de los héroes, puesto que sus retratos son el reflejo fiel de un recon~ 

cimiento, u~ gusto; es por ello que el grabado "Mi madre" tiene la dulzurn 

y la delicadeza que puede tener el grabado de Juárez, que el grabado de - -

la cabeza de su padre muestra los rasgos sobresalientes de esa personali-

dad como también lo logra en el grabado de los héroes. Así el retrato fue 

para él la expresión más profunda de reconocimiento y de cariño. En sus , 

retratos familiares posee una ternura y sensibilidad grandes, y cada uno 

de sus trazos es una expresión de amor. Compone con equilibrio y con --

sencillez, totalmente desprovisto de retórica, consciente de que el pro--. 

dueto final deja atras a la materia original. 

Erasto Cortés Juárez graba también retratos por que los con

sidera un ejercicio plástico de primer orden, pues coloca.al grabadoren 

. pri~e~ lugar en un terreno.objetivo. Aconseja á los nuevos grabado~es ·~· . 

que se ejerciten ~n et:retrato. David ~lfaro Siqueir~s en su conferencia 
' \ '. .. . ... 

las "Rectificaciones sobre las artes plCísticas en M~xiCo'' cdmerit6: •· 

. .· .·· . . Es fr~uente escuchar 'a los, p'(n~or~J. rnoctet
·· ·• • nos.exp:i:esarse enformadespectivá dél retrato,· .. E,l 
: re'tral:o/dié'en ell(is-, .• 1n. .. eseJ]t!Í un gre>hlemá'psicol6 · • 
. gi(:O~)¡: lápsicológiO nada tiehe,tjt(~ ,ver:·~oh la -~ • 
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P.intura. Yo considero, por lo contrario, que el -
retrato pone al pintor o al escultor frente a todos 
los problemas que engloba la pintura o la escultu
ra y los coloca en condiciones de realizar una 
obra plástica integral. QI 

También otra forma de retrato que realiza Ernsto Cortés 

]uárez es el que corresponde al tratamiento de las étnicas, donde in-

tervienen otros elementos que conforman un ambiente correspondien-

te a esos grupos, donde aparecen los elementos de la naturaleza y se 

aprecia el tratamiento de los mismos, asr como el movimiento. cons

tante de las figuras humanas. Son reflejos de hábitos populares¡ es-

tas composiciones sobrepasan por su gracia pH'lstica los elementos ~ 

naturales para convertirse en destellos de alegría. Otro de sus temas 

predilectos y de copiosa producci6n son !os paisajes;, en ellos estrt re-
~ -· - - . . . . . . 

.. presentad~ la prOV[ncia, los Oj~S los miran con afecto, COffiO algo fa-

m.lliar.>. porque es realmente el paisaje nuestro, no.el falso paisaje 

'. mexicano<que, parn identificarse necesita de.I eterno clisé delos vol

~áii~s. Hay quehacer notar en ellos el buen arre~Io'delas figtirasy 
. . - . . . -

. ta sobri~ad con que están tratadas, englobadas en un estilo propio y 
•, 1,',._ ..... :/:' ,'<"-. '• -._: ~' '·. -_ . .. ··.: •· . : ' ·. .. ' ·.. . .- .' 

.:~frlgtnaÍ 'q~elqsentendi_dqs .de!. arte' h,an coriven\do~rillamar 

' ' 

Desde e!punto do vista éstétlco lo real - . 
en arte es· la .vis!6ri sensorial común que todos. ..: .· ·· 

. ·.~· ,-
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tenemos del mundo que nos rodea, que nos lo re
presentamos mentalmente sin alteraci6n de nin- -
guna especie. Pero esta realidad sensorial, es
ta visi6n de lo externo de las cosas que son cap
tadas por nuestros sentidos sirve al artista de -
pretexto y punto de apoyo para crear, en un acto 
inverso al de la captación del modelo, una obra; 
resultado ésta de un acto de plasmación objetiva 
que es capaz de expresar, además de la diferen
cia di;recta al modelo mfis o menos ajustada a la 
verdad, también y de modo semejante, la manera 
peculiar de ver el mundo que caracteriza al artis 
ta, bien sea por su propia personalidad o bien -=
por la que le confirió la educación recibida según 
su medio y su tiempo. 12/ 

Para Erasto Cortés Jufirez el realismo es m!'ls bien un -

e¡lfoque activo, que no es, sln embargo, invención del artista , sino 

que estfl inspirado en la manera de ser del mexicano, procurando - -

igualar su pünt:o de vlpta mexicano con el tema.de su obra, pertenecieE 

Cuando se traslada a Culiacán, Sinaloa, primera, y.des_. · 

pué!:!Jl Sari,Mlguel de Allende, Guariajuato, recibe uria.Juerti;l impre--
·. '' . . - . ~ .. . . 

trribajo ca~peslho, de los pescadores, de la.s casas tfpicas; · 
• •• • < ' 

paisaje. yde algÚnas vetustas con.strucciones. · De esta¡¡ imflgenes · 

h~yµnatrant;1¡19sictO~pU!stlca que dio como resultado ün grupo de gra . . . . ··.·· . . ·.··- '_ ,·- -- . . . ' . .-
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del rnafz", San Miguel de Allende. Como hemos visto en páginas ª.!! 

teriores la vida sencilla del campo, las costumbres, los animales, 

el retrato, el paisaje tfpico, constituyen los elementos más repre-

sentativos de su obra gráfica, por ser los elementos más sinceros 

que encuentra en la vida. 

Graba para el pueblo, ya que gran parte de su producción 

está dirigida al gran pfiblico, y por eso algunas figuras se identifican 

con un juguete, con un elemento de las artesanías, las cuales están 

inspiradas a menudo en actitudes y circunstancias de la vida diaria 

y por que reflejan en toda la gama de sus manifestaciones plásticas 

el cár!icter dominante del medio y su economía. Estas caractérfs!_! 

cas permiten una mayor identificación, acercami.ento y comprenci6n 

~entre la obra de arte y el observador. Asr, al expresar en su gra~ 
· do el sentir de un pueblo, sus costumbres, vida cotidiami y su apego 

, . ,• 

. a la ·nafuraleza¡ '.logra transfonÚarlo todo en: un lenguaje sencillo y . 

. si~cero que exhalta ~u arraigo a la tierra y su aprecio a lo~ homb:r:es. 

· Algunos grab3dos •de personajesd~las l~fra~ y~de la.-~fas~ 
-' ' .. '· ,'·.:·, - ,· - .· ':·:- . ' .. - .-,,,·,- .·: 

. t~ca n~s ~ernilten comprobar q~e l3rasto Cort~~.Ju~tez ·los t~nificl'.> -
.co11ía incorporación.de efom~ntos, o ;rasgos ~~l'iirte popu~ar: imane' 

. ' . . : .. -- . ' '. . ,·;¡·:.· . . .,,. - .-
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ra de tel6n de fondo coloc6 estilizaciones muy expresivas de palomas, 

estrellas, cometas, nubes, y globos que trazó de primera intenci6n y 

que eran elementos que ornamentaban cajitas, matracas, loterías y -

muebles de diversos estilos, fabricados con maderas teiiidas con anl-

llnas en una coloracl6n primaria saturada e intensa, y que los dotaron 

de gracia y claridad; recordamos el grabado de don Antonio Vanegas 

Arroyo. 

La estructura formal de sus grabados se reduce a lo esce_!! 

cial y se organiza en algunos casos·en una composiclón dividida en re-
i 

· gistros para separar los diferentes momentos que aparecen en un . esp! 

cio simbólico representativo del lugar de -los hechos. Es deci.r, la - -

nian~ra como puebla el área de sus composiciones d~ lugar a que exi~ .·· 

-tan obras susceptibles de ser fragmentadas. sirÍ por ello perder su -

• ~nidad, tal y como si coexistieran varios grabados en uno solo,. Me!!_ 

· _ciC>nem()s_cmno ejemplo el. grabaªº del roa.estro Gregorio Torres Qu~ 
.· ~ . . . ,_,. . . .. 

. · el del poeta Manuel Jos~ Othón:_ otros en cambio se.estructuran 

_de figuras o S.~rle decf~guras grandes que ~ividen.el espacio· 

g~ori~trié~lllellte. Esto ocU~reén los grabados ,de Héroes de .la 

si~ !~portar que su~ .dimensiones sean redttcidas:~efirá~o~. 
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nos a las figuras de Ignacio Allende, Benito Ju1'1rez, Melchor Ocampo, 

Gonz1'1lez Ortega, Justo Sierra. 

La organización fonnal de sus grabados se liga a su 

fUnción como expresión de un fln social, resultante de la experiencia -

del grabador y en cierto modo es determin!Jda también por los materi~ 

les. Lo apreciamos en los grabados de acontecimiento hist6rico, --

"Expropiacl6n petrolera" o en las estampas de crftica social, "Ham-

breadores del pueblo". 

La composlcl6n de los elementos obedece a la necesidad de 

organizarlos en un espacio abierto, hacia el público, en el que las -

lrnflgenes se exponen .al exterior de tal manera que siempre se pueden' 

ver,. y se aprecia el gusto por la nitidez en Ios contornos y en fos --

•.•• térmjtnos,. por l~ 1pre~isión en el trazo de los objetos, por los detálles ''' 

. agrad~l:>Ies e interesantes; unÚendencia a reordenar la realidad en ~is · 
'. , ....... ·,·. -· - . ·_ .- . ,·_ . . ,· -
· úi111as ·que la vuelven m~s ct1rífana y acces 1t1e; <lar le ciu'ct1.bilict~d a 10 .·.·. 

'~rcltio, shnpleza a !O complicado, sEmsibilizar la· ~rtesanía hasta ~·~·· · 

i111pregnarla de ~igor arÚstico, mezclar refinarnlento~ acac1&111126s.'~·· 
' ' . ' -

c§n.~re{infüni~n~ós populáre~. rub!icarJa cl~tidad de rilgunas ~deg,o~ ·. 

rfas COnJetreros y listones flota~tes con mens~j{;,)S <lfreCtOB y concretos, 
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En su obra también se aprecia la influencia del retablo - -

popular como consecuencia de esa bírsquecla de un auténtico arte mex.!_ 

cano con el ingrediente del arte popular. Xavicr Moyssen en el capí-

tulo "La pintura popular" del libro Cuarenta siglos de mte mexicano, 

escribió: 

La religión, en amplia medida, ha proporcio 
nado el ejercicio de la pintura popular. La devoci6ñ 
del pueblo demanda la presentaci6n pict6rlca de las 
imligenes veneradas, sobre las cuales existe una -
extensa galerfa iconográfica. . .. Sin embargo, la 
más interesante de esta producción religiosa queda 
referido a los pequefios cuadros pintados sobre te
la, cartón o lámina de hojalata, es decir, a los -
"retablos" .o exvptos. 

El exvoto es la manifestación pública más .· 
· profunda sobre un hecho dé carácter milagroso qué 

el fiel ha recibido; el reconocimientolo realiz~ mé 
diante la pintura y la leyenda.escrita que aparece-: 
alple. l?I . 

. . ·- . ' ' 

.En. los grabados de Erasto Corté's Juárez podemos hábláf de 

,que su·finalidad no corresponde a fa.dé ofrecer un .exvOtd 

llV.·OUUUC/lV d~Úli múag~o.reelbldo, slno la repre.Sentación'.decon-,- .. ··· 
·. ¡'··' ·,: . ' . .. . ·• ... · ' • 
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se vale de formas resultantes del reconocimiento de un arte popular 

y de la adopci6n de elementos adecuados a sus motivaciones, de bu.::: 

car un lenguaje conocido y fl'lcilmente identificable por la gente del -

pueblo¡ podemos reconocer su obra de este género, no como una fal-

sificaci6n del arte popular sino como una revaloraci6n ele sus cuali

dades expresivas, inclufdas en un nuevo conte:Kto y con un significado 

que adquiere otra dimensión dentro de su obra. 

Erasto Cortés juárez es un artista nacionalista porque -

abrevó en fuentes históricas de su pafs, porque se apoy6 en el arte~ 

popular, se aliment6 de tipos, costumbres, tradiciones y hechos que 

· constituyen la vida de.un pars, porque buscó el beneficio de la socie

,9act a la que perteneci6 a frav~R. de la enseñanza, divulgación, lnves-
·. . . 

tigación y rescate de valores a:rtfsticos propios. 
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