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1. INTRODUCCIÓN 

El camino del Taller de Gnlfica Popular en la hist6ria del arte nacional, ha sido 
muy extenso, y sin embargo, poco documentado históricamente; ésta 
ln118Stigaclón tiene como principal meta ta de recopilar en un solo documento el 
materia/ expuesto en muy diversos textos como un primer paso para profundizar 
¡¡ún mlls en cada uno de los aspectos del trabajo del TGP durante mas de 

cincuenta años, en cada uno de los cap/tu/os expuestos se da una lista 
bibliognlfica para, de 6sta manera, guiar al lector hacia una gran dillersldad de 
fuentes que le ayude a recibir una información mucho más detallada. Se han 
hecho algunos Intentos por editar llbros y folletos sobra las distintas épocas del 
Taller, sobresale el libro rea/Izado por Hannes Meyer, "El Taller de Gráfica 
Popular, doce a/los de obra artfstica colectiva", en donde resume la primera etapa 
del Taller hasta 1949; el resto se han quedado en éso, sólo Intentos. 

Ésts trabajo busca, entre otras cosa8, rescatar el trabajo realizado por el TGP 
durante los a/los cincuentas, que por otro lado, es tambl6n parte de la hlstória del 
cartsl en Mllxioo. Ésto como resultado de una época tan Interesante que se 
estaba gestando para entonces, visto desde un punto de vista teórico, ya que con 
lo que sr podemos contar son con los maravillosos ejemplos de su desempeflo 
grMlco, mas no con las bases esllllicas que merecerfa para un profundo rescate 
de su tarea artfslica. 

Por otro lado, la d6cada de los a/los cincuentas, han dejado una honda huella 
en nuestro pals en los diversos ámbitos de la vida nacional. Es una etapa de gran 
crecimiento económico e industria/, M6xico deja atrás el periodo de 
reestructuración y de los problemas armados, para dar paso a la integración 
ecoo6mlca mundial. Teniendo como antecedente el sexenio del Gral. Lázaro 
Cárdenas; en donde se suceden acontecimientos Importantes para la nación, 
tales como: la expropiación petrolera, la nacionalización de los recursos 
naturales, el asilo pollt/co a refugiados europeos. Asl mismo la polltica Interna de 

Cárdenas se basó en el fuerte apoyo a la clase obrera mexicana, promoviendo la 



unión libra de los trabajadores en sindicatos y agrupaciones tan Importantes 
como la Confederación de Trabajadoras de México (CTM). 

A partir de entonces, los propios artistas se asumen como un obrero más; los 

temas populares serán et foco central de su tarea plástica; el cartel se asomó en 
muchos sentidos, como un medio y un concepto de manifestación comunicativa e 
/dBo/6gica. El TGP to adopta como su estandarte en favor de las demandas 
obraras, sustentándolo con un estupendo trabajo gráfico, llevando 11/ cartel en 
México 11 transformarse de un simple papel Impreso, a darle un carácter no sólo 
de comunicación de tipo social y polftlco, sino tamblán de une área artlstica con 
CU/l/ldad8s propias. Ésta es báslcaments la gran Importancia del TGP en el arte 
nacional; rescata un medio que ya exlstla anteriormente, pero que poca 

Importancia se le prestó; además hacen resurgir la tradición del grabado en 
México, que habla tenido a extraordinarios artistas como Posada, P/cheta y 
Man/118, entra otros; una tradición que siempre se vio Interrumpida, algunas ~s 
por falta de materiales apropiados, y otras por la tremenda fuerza que cobró el 
arte pict6rlco en México y en todo si mundo a principios de siglo. 

El TGP pasará por muchas y muy variadas etapas durants su hlstórla, .siempre 
tratando de mantensr BI carácter popular en su trabajo; sin embargo en tos anos 
cincuentas, debido a d/V9rsas circunstancias, optará por un públlco menos 
participativo, un piíbllco co/scc/on/sta; exponen sus trabajos en concursos y en 
galerfas; en general lfse es el ambiente artístico del país. Finalmente se observa 
a un Taller sumamente maduro en su desempeffo gráfico, pero ya muy agotado 
en sus recursos plásticos. 
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2. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar históricamente y gráficamente la Importancia de la 
producción de carteles en el Taller de la Gráfica Popular durante la década de los 
anos 50's. 

OBJETIVOS PARTICULARES: · 
1. Analll!lr y rescatar la Importancia del cartel realizado por el Taller de Gráfica 
Popular como parte de la gráfica nacional en la década de los anos 50's. 

2. Analizar el movimiento del Taller de Gráfica Popular como resultado y reflejo de 
un periodo histórico trascendental en nuestro pals. 

3. Analizar el valor histórico del cartel realizado por el TGP en el campo del Diseno 

Gráfico en Méxleo. 
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3. HIPÓTESIS. 

A través de ésta investigación de mostrará la importancia de la década de los allos 
50's en nuestro país como un pilar fundamental que sustenta la vida política, 
cultural, social e Ideológica en la actualidad. 

SUBHIPÓTESIS. 

La renovación y rescate de los conceptos y características contenidos en el cartel 
realizado por el Taller de Gráfica Popular, nos ayudará a comprender como un 
movimiento ldeológlco y plástico pueden llegar a Influir en determinados 
problemas que necesitan una solución gráfica. 
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4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

4.1. ANTECEDENTES SOCIO - POLITICOS. 

Con la toma de poder en 1920 del General Alvaro Obregón, termina un periodo en 

México, fuerte en cuanto a levantamientos armados; preparando al pa(s para, 

finalmente, establecer un gobierno unificado; se empieza con la organización de 

tos sectores obrero y campesino quienes hablan permanecido marginados en los 
gobiernos anteriores, además se disminuye en número y en poder al ejército, 

acción muy importante si se querla establecer una paz permanente en el pals. Se 

hace un gran esfuerzo para emprender el realce económico, sin embargo, el 

periodo revolucionario frenó, mas bien, hizo desaparecer las condiciones de un 

rápido crecimiento económico estructurado durante los treinta allos del porliriato. 

Para 1923 se planea la sucesión presidencial. Se habla trabajado intensamente 

en todos los estados de la República para renovar la credibilidad de la gente en 

sus gobernantes. Obregón favoreció la candidatura del General Plutarco Ellas 
calles; por supuesto exlstian grupos inconformes y rá.pldamente Adolfo de la 

Huena, que era el Secretario de Hacienda en ese momento, se convierte en el 

l(der de la rebelión. El gobierno de Estados Unidos presta ayuda militar a Calles y 
en 1924 contienen la revuelta. El General Calles se distinguió en un primer 

momento por restablecer la armon(a entre el grupo gobernante y los obreros 

organizados, proponiendo planes sociales para elevar el nivel de vida del 
trabajador. Por otra parte, México no contaba en ese momento con una burgues(a 

Importante que se ocupara profundamente de los problemas económicos del pa(s 

y que sustituyera a la burguesla extranjera, antecesora en dicho rol poUtlco. Se 

plantean cambios importantes para lograr hacer real el plan económico del nuevo 

gobierno: se crean el Banco de México, el Banco Nacional de Crédito Agrario y 
Ganadero, entre otras pequellas instituciones que dan al pals una base firme en 

su econom(a interna y perspectivas muy amplias con el extranjero. De ésta 

manera se iba recuperando poco a poco la estabilidad polltlca y económica; pero 

en 1926 sufre otra recalda al agravarse las relaciones con la iglesia católica, 

slb.laclón que nunca pudo ser controlada. Si bien durante el periodo porfirista la 

Iglesia gozó de una gran tranquilidad y logró un amplio enriquecimiento, se detuvo 
durante la revolución y sobre todo después de la Constitución redactada en 1917, 
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que reafirmó y aumentó las disposiciones anticlericales. También durante el 
periodo presidencial de Obregón ésta relación fue sumamente tensa. En la capital 
5e vivía una paz relativa, pero la situación en el campo era totalmente distinta, de 
ahí que la política anticlerical resultara Intolerable; se cerraron escuelas, 
conventos y deportaron a una gran cantidad de sacerdotes extranjeros. 

A pesar de que la llamada guerra cristéra fue dirigida desde la ciudad, tuvo un 
carécter fundamentalmente rural, ya que es en éste sector de la población en 
donde se resiente con mayor peso las medidas tomadas por el gobierno. 
Pretendían reemplazar la ConstJtuclón de 1917 con la finalidad de eliminar las 
cléusulas anticlericales. ·El movimiento crtstero nunca fue una verdadera amenaza 
para el gobierno, pero el proceso de pacificación fue lento, dificil e incompleto. 

Uno de los últimos actos de Calles en el gobierno, fue la creación del Partido 
Nacional Revolucionarlo, el cual era un proyecto que funcionó a largo plazo y que 
pretendía entonces agrupar a la gran cantidad de corrientes políticas que eran 
muy heterogéneas y de ésta manera Institucionalizar el sistema polltfco.y gobeniar 
en una sola línea al país. 

En 1928 se vuelve a convocar a elecciones para presidente, y si bien el General 
Calles habla logrado cierta autonomla durante su gobierno, Obregón seguí siendo 
la figura política mas Importante en el país. Éste lanza su candidatura a la 

presidencia ya que anteriormente el Congreso modificó la Constitución 
permitiendo la reelecclón siempre y cuando ésta no fuera Inmediata, provocando 
nuevamente Inconformidades y una gran cantidad de pequenos levantamientos 
armados, incluso los propios seguidores de Obregón como lo fue Vasconcelos, 
que era una figura de gran peso en et ambiente político, Influenciando y 
obteniendo el apoyo de los intelectuales del pals. Obregón vuelve a la presidencia 
en 1928, pero en julio de ese ano es asesinado. Los principales dirigentes 

mifftares y pollticos son convocados y deciden que el Uc. Emilio Portes Gii sea 
nombrado presidente Interino. 

Cuando en 1929 se convoca nuevamente a elecciones, las divisiones vuelven a 
surgir. El partido nombra a Pascual Ortiz Rublo como candidato y gana las 
elecciones. Por su parte, Calles adopta la posición que mantuvo Obregón; ahora 
es él la gran figura en la polltica nacional y a la vez fuera del gobierno, es él quien 
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da el visto bueno en todas las disposiciones oficiales, la propia oposición sigue 

muy de cerca los manejos gubernamentales, ejerciendo una enorme presión a 
Ortlz Rublo, a quién no le queda otra opción mas que renunciar a su cargo para, 

en 1934, ser electo quien era Secretarlo de Guerra, General Lázaro Cérdenas. 

Durante el periodo de Cárdenas comienza realmente la recuperación económica 
del pals. A su vez, se Insiste en alentar a la organización de obreros y campesinos, 

haciendo que éstos presten un apoyo ciego al gobierno. Los artistas e 

Intelectuales aprovechan este momento para volverse a unir al sector obrero y 

colaborar muy de cerca con ellos; se crean dos nuevas e Importantes Instituciones 

como lo son: la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación de 

Trabajadores Mexicanos (CTM). Se efectúa una gran repartición de tierras; por 
supuesto que Calles no vela con buenos ojos todas éstas acciones y trató de 

frenar a Cárdenas, sin embargo el partido se reorganizó, el gabinete ya era mas 

solido pollticamente y decidieron la expulsión de Calles en 1936. De ésta manera 

el proyecto nacional crece con gran rapidez, al fin se cumplen los objetivos 

revolucionarlos con la construcción de una democracia plena. Una de las 

acciones principales del gobierno, en esta etapa, fue nacionalizar diversas 
Industrias para fortalecer sus bases económicas y comerciales. Tales Industrias 

fueron: la minera, la petrolera, los ferrocarriles y todos los recursos naturales; la 

Industrialización del pals se planeaba a través de un complejo Industrial 

descentralizado a base de "cooperatiVas" y teniendo como base la creación de 

nuevas comunidades agrarias. Sin embargo nunca se logró en realidad, ya que a 

la mitad del gobierno de Cérdenas se empezó a virar hacia una posición mas 

moderada, provocada por las presiones del gobierno de Estados Unidos. 

La expropiación petrolera hizo que la posición de Cérdenas se debilitara ya que, 
si bien ésta disposlcl6n fue un acto bien planeado puesto que no hlA>o ninglln tipo 

de represión miiitar por parte de Estados Unidos, no se pensó, por otra parte que 

se reflejara en una gran presión económica. Ellos demandaban la remuneración 

de las empresas expropiadas además de algunas otras deudas atrasadas; 

bloquearon las exportaciones de plata, se negaron algunas sollcitudes de crédito. 
Finalmente el gobierno mexicano negoció que tos pagos de la deuda no fueran 

Inmediatos porque no se contaba con tos recursos necesarios en ese momento. 

La consecuencia iMJediata fue un resquebrajamiento interno, sobre todo en el 

sector militar, asl como del mismo partido, es por ello que ta polltica de Cárdenas 
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tuvo que desviar un poco en su proyecto social, observándose una clara 
Inconformidad de los Intelectuales que comenzaban a tener cierta credibilidad en 
el gobierno. Cárdenas tiene, mas adelante que preparar y ayudar a su partido en 
la candidatura a presidente para el siguiente periodo. 

Después de una turbulenta campafla en todo el país, es electo Manuel Avila 
Camacho en 1940, dejando atrás definitivamente todo tipo de conflicto armado. El 
ejército es un sector al seNICfo del poder federal que apoya al gobierno en el 
planteamiento de objetivos distintos. la caracterlstica prlnclpal durante el periodo 
de Avila camacho fue la unificación nacional; se llevó a cabo una gran campal\a 
de alfabetización en donde intervienen los Intelectuales del país apoyando con 
jornadas de trabajo en toda la República. Por otro lado, se da por terminado el 
proyecto de reforma social y se contlmla con el avance económico teniendo de 

base a la Industria manufacturera, aumentando las exportaciones y 
encaminándose a una rápida urbanización. Los productos mexicanos mantenían 
una gran demanda en el exterior, sobre todo porque la Segunda Guerra Mundial 
habla detenido el comercio en los paises europeos. Por supuesto ésta 
industrialización no hubiera crecido sin una agricultura dinámica; el avance del 
sec;tor agrario es notable, aumenta sus recursos y obtiene un total apoyo del 
Estado. 

Los Intelectuales del país nunca tuvieron una posición definida ante las 
disposiciones del gobierno, casi siempre velan por sus propios Intereses de 
acuerdo con la politiea que se seguia en el momento, si ésta les beneficiaba se 
unían a elta y si no, se volvian a acercar a los grupos populares para manffestar 
sus lncortormidades, de tal suerte que es en éste periodo que algunos artistas 
salieron mejor beneficiados que otros gracias a sus relaciones con gente dentro 
del gobierno. 

Se cambia nuevamente el nombre del partido, ahora a Partido Rewtuclonario 
lnstituclonal (PRI), ya que ellos mismos dicen ver cristalizados los Ideales 

revoluclonarlos. 

El sucesor de Avila Qamacho en la presidencia fue el Lic. Miguel Alemán, ex 
Secretarlo de Gobernación y antiguo Gobernador de Veracruz. Su característica 
principal fue la de acelerar espectacularmente el proceso de lndustriallzaclón 
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apoyando de manera Incondicional a las empresas privadas permitiendo, de ésta 

manera, la entrada de capital extranjero que llevó al pa!s a una gran economra 

capitalista. Nunca mas se hablarla en los crrculos oficiales sobre el "socialismo 
mexicano•, que tanto tiempo permaneció como principal estandarte en las 

campai'\as presidenciales en México. 

En todo el continente americano, las naciones estuvieron expuestas 

económicamente a los riesgos de la demanda mundial, ya que as( era como se 

regulaban los precios de los productos y, por supuesto demorando su crecimiento 

Industrial. Mientras Estados Unidos vive un auge expansivo después de superar la 

terrible depresión de 1929. El resto del mundo anda reacomodándose igualmente 
en ámbito económico y pol(tico; sin duda que el nuevo siglo ha traldo el 

nacimiento de nuevas ideas. "El nacimiento del alglo paaó por cambios 
radlcatea en cuanto al pensamiento humano se refiere, dado que laa 

monarqulas europeas se preocupaban por au bien eat1r económico, 

el pueblo, loa can\pealnoa vlvlan en eatado• de enorme pobreza, 

toda• las aaplraclonea de Justicia social e1taban por nacer". (1) 

4.2 ANTECEDENTES CULTURALES. 

También el nuevo siglo XX, hace nacer en los artistas nacionales una enorme 

ansiedad en la búsqueda de una expresión propia, ya que hasta entonces el arte y 
&US representantes en México hab!an sido importados principalmente de Francia y 

de Espai'\a. Los jóvenes artistas de la Academia empiezan a esbozar temas 

populares, escogen a sus modelos llslcamente distintos, aunque su técnica sigue 

teniendo la rigidez del academicismo. Durante ésta época el catalán Amonio 

Fabrés, Director de la Academia de San Cartas, logró reunir un grupo muy 

importante de jóvenes pintores como Roberto Montenegro, Saturnino Herrén, 

Ramón L.ópez, Banjamln Corla, Armando Garcra Núflez y Diego Rivera. Es en 

1910 cuando se organiza una gran ellpOsición de pintura encabezada por el Dr. 

Atl. Los artistas muestran tfmldamente sus pioplos temas sociales, lo mas 

sobresaliente entonces es la propia postura del artista ante los acontecimientos 

nacionales, se crea asl una ldeolog!a digamos "nacionalista", en una primera 

etapa en donde el artista descubre su pars y su entorno como mediü de 
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inspiración. En el mismo año se forma 'El Circulo Artístico" en donde ros artistas 
consiguen los primeros muros a través de la Secretaría de Educación Pública, 
planeándose una gran avanzada cultural en México. Se instalan andamios en ta 
Escuela Nacional Preparatoria; et ambiente era magnifico entre los propios artistas 
y de gran expectación en el círculo intelectual, pero en noviembre de ese mismo 
afio estalla la Revolución terminando con el proyecto. 

En 1911 se declara la huelga de estudiantes de la Academia como 
consecuencia de la nueva conciencia artística, se pronuncian en contra de los 
métodos de ensel'\anza para buscar reestructurarlos de acuerdo a su propia 
ldeosincracla. En ella toman parte, entre otros artistas, David Alfaro Siquelros y 
Alfredo Ramos Martínez, quién después de la huelga es nombrado director y funda 
ta primera escueta de pintura al aire libre en 1913 en Santa Anita. Rápidamente 
surgieron gran numero de ellas en todo el Distrito Federal; se trataba de salir de 

los talleres y enfrentar no sólo a la naturaleza sino a su propio país, to que 
representaba una acción en contra de las estrictas reglas del academicismo 
prevaleciente y el apoyo en favor det surgimiento de un arte nacional. 

Durante la Revolución, et país se encontraba no solo dentro de una crisis social y 
económica, también culturalmente se vive un periodo dificil ya que muchos 
intelectuales salen del país, son deportados o ingresan a filas, es urgente llenar 
éstos vacíos y tratar de ir poblando poco a poco la vida cultural del. país. Son los 
Jóvenes los que van ocupando puestos importantes como Gómez Morín en la 
Facultad de Derecho, Lombardo Toledano es Director de la Preparatoria, Coslo 
Villegas es maestro universitario, ademés, por otro lado, los nombres de grandes 
Intelectuales como Attonso Caso y Manuel toussaint empiezan a cobrar su real 
valor en la cultura nacional. 

Una vez que se logra una aparente estabUfdad en el pals con et General 
Obregón en la presidencia de ta República, se planea un gran proyecto nactonat 
que Incluye, principalmente, el áectmiento cultural Interviniendo un numero muy 
amplio de intetectuales Impulsados por ta figura de José Vasconcelos, quién habla 
sido Rector de ta Universidad y que ahora es nombrado Secretario de Educación 
Pública, Secretarla que había sido suprimida en el periodo de Carranza. Se lleva 
a cabo una gran campana alfabetizadora en todo el territorio nacional con la 
convicción de que 'Educar es Poblar", se crean escuelas rurales, se construyen 
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bibliotecas, el departamento editorial trabaja intensamente en la publicación de un 

gran numero de libros, sobre todo la reproducción de los "Clásicos" como Homero, 

Virglllo, Shakespeare, Platón, Tolstol, entre otros. 

"Loa artlatn mexicano• regreaamoa en 1921 a M6xlco, Diego 

Rivera, Roberto Montenegro, Adolfo Beat y yo (Manuel Rodrfguez 

Lozano), •In ntar en contacto llegamoa todo• con la Idea: Intentar 

por primera vez un arte que no fuera tributarlo, que no fuara colonial, 

alno real y formalmente mexicano". (2) En ese al\o se organizan los festejos 

de Independencia, que no tuvieron el lucimiento que en 1910 cuando se celebró 

el Centenario, pero con éste motivo se llaman a los anlstas a decorar algunos 

edHlclos como la antigua Iglesia de San Pedro y San Pablo en la que Roberto 

Montenegro realizó dos vitrales. También panlclparon Jorge Enciso, Gabriel 

Fernández L..edesma, Xavier Guerrero y el Dr. AU. 

Rivera regresa de Europa, a Slquelros se le llamó de Roma y Charlot llegó de su 

país (Francia) para establecerse en México; de ésta manera se conjunta un grupo 

muy Importante de artistas que serán asignados a los trabajos de decoración de 

los edHlclos ollclales para extender en éste ámbito la educación y mostrar al 

pueblo "su historia". Aqul empezaría una segunda etapa en donde la conciencia 

artlstlca ya no es sólo nacionalista, adquiere ahora un carácter social, como 

resultado de los constantes cambios poUticos del gobierno. Se dejan atrás los 

aprendizajes y las corrientes extranjeras para dar paso a una propuesta mexicana 

basada en la pintura mural, en ella se trata de revalorizar a las culturas antiguas y 

de representar la actual situación de las clases obrera y campesina. En realidad el 

panorama artlstlco serla muy amplio y sumamente heterogéneo, sin embargo 

todos poseían esa firme convicción de creer en un arte mexicano basado en la 

historia de nuestras antiguas culturas y en las tradiciones populares. 

El apoyo del gobierno fue total y dan los muros de la Escuela Nacional 

Preparatoria, "El ldullamo de Vaaconcaloa le hizo auponer que el arte 

heroico podla ayudar a fortalecer la voluntad de la conatrucclón; lea 

plnturu muralea Mrlan loa altarea cfvlcoa ante loa cualn al pueblo 

lrla a reafirmar au f6 en al nuevo orden". (3) Diego Rivera pinta en 1922 el 

anfiteatro de la Preparatoria con el tema "La Creación" del cuál una vez terminado 

no quiso saber nada de él porque opinaba que resultó ser una alegoría E1spiritual y 
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no reflejaba el sentir nacionalista. También entran a pintar los muros de la 
Preparatoria Fernando Leal, .Jean Charlot, Fermln Revueltas, David Attaro 
Slquelros y José Clemente Orozco; el trabajo realizado en éste lugar representa 

un gran momento histórico dado la gran mezcla de Ideas y estilos. Poco a poco los 
artistas como Rivera Irán encontrando un lenguaje propio; el trabajo conjunto 
dentro de la Preparatoria abre los ojos de tos artistas para el tratamiento de sus 

· temáticas, unos a otros se influencian y descubren separadamente un estilo 
propio. 

Forman el Sindicato de Trabajadores, Técnicos, Pintores y Escultores, donde se 
comienza a gestar el gran movimiento artlstico mexicano. Rivera es el encargado 
de pintar los muros del nuevo edificio de la Secretarla de Educación Pública entre 
1923 y 1928 en donde muestra su gran calidad artlstlca y consagra su arte con 
gran contenido Ideológico. As! mismo Orozco y Siquelros dejarán honda huella en 
el arte nacional creando un trabajo Impresionante a través de sus murales de 

trascendencia universal; alrededor de éstas tres figuras. girará la vida artística del 

pals a~n mas allá de sus muertes. 

En realidad fue hasta 1924 cuando el movimiento muralista se sostiene como tal, 
como un movimiento conjunto de artistas y recibiendo el apoyo por parte del 
Estado. Poco deSpués un grupo de estudiantes atacan los muros de la 
Preparatoria y de la Secretarla de Educación mostrando su Inconformidad con los 
artistas. Vasconcelos está a punto de dejar su cargo en la Secretarla de 
Educación, Obregón será sustituido en la presidencia por el General Plutarco Ellas 
Calles, Jos artistas comenzarán a tomar rumbos distintos debido a estos cambios; 
en 1923 Rivera viaja por primera vez a la Unión Soviética para pasar un largo ano, 
Orozco viaja a Estados Unidos y Slquelros también se va a la Unión Soviética. 

se publica el primer mímero de la revista 'Contemporáneos• que es el Iniciador 
de un gran movimiento literario en el que participan, entre otros, Carlos Pelllcer, 
Salvador Novo, Xavler Villaurrutla, José Gorostlza y Jaime Torres Bodet, "Ello• 
buscaban lndtvldualmente una cultura ma• ablertii, capaz de 
aprovechar cualquier cosa surgida en cualquier parte, y alntleron un 
peligro en el rumbo que el naclonell•mo exultante tomaba. Fueron 
acu11doa de extranjerlzantes y elltl•taa, ademta de joto• y 
pervertido•". (4) 
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Un nuevo conjunto de artistas se organiza y forman el "Grupo 30 - 30" , entre 
ellos se encontraban Gabriel Fernández Ledesma, Rafael Vera Córdoba, 
Leopoldo Méndez, Francisco Diez de León, Rosario Cabrera, entre otros. Ellos se 
mostraban Inconformes con la oficiallzaclón que estaba sufriendo el arte en 
MéKico, además del favoritismo por parte del Estado hacia algunos artistas. Dado 
su profundo esplrltu nacionalista, éste grupo se dedica a tratar de dar un nuevo 
enfoque a la pléstlca; una de sus metas fue el de mantener su caré.cter popular, 
utilizaron la gré.fica a falta de muros, formaron talleres en barrios populares y 

organizaban sus exposiciones en pequenas carpas que ellos mismos se 
encargaban de montar. 

El pals sulrla nuevamente una inestabilidad poUtlca por las tremendas luchas 
Internas en el partido; ésto trajo como consecuencia una reestructuración en los 
planes de estudios en todos los niveles. En 1934 lázaro Cé.rdenas es nombrado 
presidente y el pals retoma un rumbo un poco mas estable y de crecimiento 
económico. Por su parte los artistas buscan, después de un arte oliciallsta, una 
expresión más personal, mé.s Intima, mas formal y menos pintoresca, como Ruflno 
Tamayo que se muestra Inconforme hacia el arte de Rivera y compai'\la, 
proponiendo un nacionalismo distinto y alejado de todo Interés propagandlstlco. 
Asl mismo se forma la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarlos (LEAR) donde 
se agrupa un gran numero de Intelectuales, algunos militantes de partidos 
polltlcos. NI Rivera ni el Dr. Atl participan en la LEAR por sus Inclinaciones 
trosklstas y fascistas respectivamente. Este grupo trabajaré. Intensamente en 
apoyo a las" masas populares y obreros en todo el pals, pero en 1937 debido a 
problemas Internos, de los que se hablaré. mas adelante, algunos de sus 
Integrantes salen para formar el Taller de Gráfica Popular (TGP), haciendo 
desaparecer la LEAR. 

Con el Inicio de la Segunda Guerra Mundial, asr también por la Guerra Civil 
Espallola, llegan a México una gran cantidad de Inmigrantes, muchos de ellos 
Intelectuales, que ayudaré.o a dar paso a una tercera etapa en el ámbito cultural 
nack>nal. Se trata de dejar atrás el nacionalismo y la conciencia social para crear 
un arte cargado de las Influencias de las vanguardias europeas y 

norteamericanas. Al artista ya no le Interesaré. ser una especie de mediador entre 
el pueblo y el gobierno, su posición ante los problemas sociales ya no seré. de 
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batalla, será mas de critica y estudio, nunca mas volverá a ser militante. La pintura 
dejará de ser el arte fundamental y dominadora de las demás, se le da un 
magn(fico apoyo a la industria cinematográfica, a la danza, el teatro, la música y la 
literatura. El medio cultural y clentllico se enriquece con la llegada de ma~tros 
extranjeros exiliados en nuestro pals. El gobierno, por su parte, tratará de nunca 
utilizar al arte y a los artistas como canal difusor de su ideologla e intereses, sabre 
todo por lo conflictivo que ésto llega a ser. 
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5. LOS AÑOS SO's EN MÉXICO. 

5.1 SITUACIÓN ECONÓMICA, POL(TICA Y 
SOCIAL. 

La nueva década recibe a la Ciudad de México con 2'233,709 habitantes según 
el último censo; los ciudadanos buscan zonas fuera del tumulto del centro para 
poder establecerse. El sur se presenta como la opción ideal, la avenida de los 
insurgentes es prolongada y va a desembocar a la nueva autopista México -
Cuernava~, haciendo que los fines de semana para la gente que as! lo desea 
fueran mas placenteros por la rapidez a la que se llegaba a éste lugar de recreo. 

Por su pana se alzaba una maravillosa y moderna construcción en medio de una 
zona de roca volcánica muy lejos de la vida ciudadana cotidiana: la Ciudad 
Universitaria, inaugurada por el presidente Miguel Alemán en 1952 y puesta en 
marcha en 1954. El director general de la obra fue el Arq. Carlos Lazo; se contaba 
con edificios de Rectorla, Ciencias, Humanidades, jurisprudencia, Economfa, 
Comercio y Administración, Medicina, entre otros. También se construyó una zona 
deportiva con un enorme estadio, campos de futbol, soltbof, basquetbcil, frontón, 
tenis y una alberca para 1,000 nadadores. Por supuesto se pintaron murales que 
quedaron a cargo de Diego Rivera, Juan O'Gorman, José Chavez Morado, entre 
otros. 

También se construye la Ciudad Politécnica en terrenos de San Jacinto. Los 
objetivos académicos que se fijan son distintos a los de fa Universidad, aqul se 
busca una educación técnica especializada que ayude al crecimiento de las 
nuevas Industrias; el Politécnico contaba con ed~icios de Arquitectura, Qufmlca, 
Industria Textil, Energfa Nuclear, Medicina Homeopética y Rural, Ciencias 
Biológicas, entre otros. 

Se respiraban tiempos de crecimiento y de ambición, los millonarios se 
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mudaban a su nuevo paraíso del sur que era el Pedregal, una zona lejos del 
tumulto estudiantil de e.u. y en donde Luis Barragán y Max Cetto se encargan de 
construir ese nuevo paisaje mexicano lleno de modernidad. Por su parte la ciase 
media trabajadora se apretujaba en los nuevos y enormes edificios multifamiliares 
construidos por el Arq. Mario Panl. 

Termina el periodo presidencial del Uc. Miguel Alemán y se convoca a 
elecciones. El PAN lanza como candidato al Uc. Efraln González Luna, el PRI a 
Adolfo Rulz Cortinas, el PPS al Uc. Vicente Lombardo Toledano: es electo 
presidente con el 74% de los votos Don Adolfo Rulz Cortinas quien rinde protesta 
ante el Congreso de la Unión el 1 de diciembre de 1952. Su gabinete está 
conformado por: Secretarla de Gobernación: Uc. Angel Carbajal y como su oficial 
mayor Gustavo Dlaz Ordaz, Secretarla de Relaciones: Uc. Luis Padilla, Secretarla 
de Hacienda: Uc. Antonio Carrillo Flores, Defensa Nacional: Gral. Mallas Ramos, 
Agricultura: Gllberto Flores Mul'loz, Comunleaclones: Arq. Carlos Lazo, Educación: 
Uc. José Angel Ceniceros, Jefe del Departamento Administrativo: Uc. Luis 
Echeverrla, Trabajo: Uc. Adolfo L6pez Mataos y Jefe del o,.D.F.: Uc. Ernesto P. 
Uruchurtu. 

Para empezar esta nueva etapa se fija el tipo de cambio a $12.50 por dólar, 
devaluación que se resintió muchlslmo sobre todo en la clase obrera y aún más el 
el campo, en donde los beneficios del llamado crecimiento Industrial nunca se 
vieron. Las capitales principales del pals y el D.F. acaparan toda la atención del 
presupuesto nacional. El gobierno recibe un crédito por más de $250,000,000.00 
otorgado por el Banco Nacional de la Reconstrucción y Fomento, préstamo 
utilizado para el plan de electrificación en todo el territorio nacional. El goblemo se 
va ganando la confianza y el apoyo del grupo Industrial, quienes ven una enorme 
cantera de beneficios en los proyectos oficiales formando una mancuema 
lmportantlsima para la estabilidad económica del pafs. 

Como consecuencia, la población empieza a crecer y a trasladarse a las 
capitales, la gente del campo busca mejores condiciones de vida para sus familias 
y el D.F. se las ofrece aparentemente. Se agudizan los problemas de empleo, 
vivienda y salud. Como solución a los escasos centros médicos apropiados para 
atender a tan enorme población, se pone en marcha la construcción del Centro 
Médico ubicado en la avenida Cuauhtémoc. l:ste contarla con ecflficlos de 
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dHerentes especialidades como lo son: Cardiología, Maternidad, Glnecologla, un 
laboratorio de Investigaciones, entre otras disciplinas, éste edHlclo no sólo 
atendería a la población del D.F. poco a poco el pals entero demandaría 'sus 
servicios; un rasgo más de la enorme centralización gubernamental. Respecto a la 
actividad polltlca y económica la capital es sede de todas las Secretarías de 
Estado, atrayendo cada vez a mas y mas personas y estableclendolas aquí y 

abandonar gradualmente su trabajo en sus lugares de origen. Las consecuencias 
son gravíslmas y se reflejarán en los próximos veinte años, en donde el gasto 
público rebasará dramáticamente los ingresos por el producto Interno bruto, 
volviéndose un país maquilador e Importador, reduciendo toda su producción. 

Fue terminado el nuevo edificio de la Secretar! a de Comunicaciones para dejar 
sus viejas oficinas de Tacuba e Instalarse en la moderna colonia NaNarte. El 
Secretarlo de Comunicaciones, Arq. Carlos Lazo, muere en 1955 en un accidente 
aéreo junto con su hijo al caer su avión en el lago de Texcoco. Su lugar es . 
ocupado por el lng. Wálter Buchanan. La marcha a la modernidad parecía no tener 
freno, en el estado de Sonora se empiezan los trabajos para la construcción de la 
presa Ovfachl mientras que el presidente Rulz Cortinas y el Gral. Cárdenas 
Inauguran la gran presa El Cubano en la cuenca de Tehuantepec en Michoacán, 
así como también las plantas hidroeléctricas de San Bartolo y El Durazno, lo que · 
slgnHlcaba una enorme Infraestructura y produciendo nuevos empleos e 
Infundiendo una Ideología de bienestar y crecimiento, lo cual no habían podido 
hacer los gobiernos anteriores. 

La primera dama, Sra. María lzaguirre de Rulz Cortinas, toma posesión como 
presidenta del patronato de la Asociación de Protección a la Infancia la cuál 
dependía de la Secretaría de Salubridad y posteriormente se Inaugura el Primer 
Congreso Nacional de Protección a la Infancia, siendo ésta la primera Institución 
de su tipo que , a través de una Secretaría de Estado, aporta beneficios 
directamente a la población Infantil del país. 

El gobierno llevó a cabo una Intensa actlvldad en sus relaciones exteriores, 
siendo anfitriones de muchas personalidades sobre todo del sector económico, 
vinieron el Vicepresidente de la India, Sr. Radha Krlshnan, el Ministro de 
Relaciones de Japón, Sr. Katsuo Okasakl, el Subsecretario del Departamento para 
Asuntos Latinoamericanos, Harry Holland, el Presidente de la República de Costa 
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Rica, Sr. José Flgueres, el Emperador de Etiopía, Halle Selasle, el cuál agradece 
enormemente el apoyo prestado por México en contra de la Invasión de tropas 
Italianas en su país. En Tamaullpas se celebra la entrevista entre el presidente de 
E.U. Dwlght El.nhower y el presidente de México, Adolfo Rulz Cortinas, en donde 
además de tratar diversos asuntos de Interés común, Inauguran la presa Falcón. 
En 1956 se vuelven a reunir en el Estado de Virginia en E. u .. junto con el primer 
ministro de Canadá, Louis Saint Laurent; se habló sobre una mejor relación 
política, comercial y de respeto mutuo entre las tres naciones de América del 
Norte. 

Son designados Embajadores de México: en Italia Lic. Ramón Batata, en E.U. 
Manuel Tallo, en Francia Jalma Torres Bode!, el representante ante la O.N.U. 
Rafael Colina y el Embajador de E. U. en México es Robert C. Hlll. 

Por otra parte, la mujer consigue su derecho al voto para poco después formar el 
primer partido de mujeres. El P.R.I. crea el sector femenino mismo que Incluirán los 
demás partidos, ya que se convierte en un porcentaje elevado de la población 
económicamente activa. En 1955 participan por primera vez en unas elecciones • 
para diputados, en la que resultan electas cuatro mujeres. 

Para 1956 el nuevo censo muestra que la población en el D.F. es de mas de 
cuatro millones de habitantes, descubriendo el tremendo crecimiento en unos 
cuantos afias. El Regente de la Ciudlad, el Lic. Ernesto P. Uruchurtu se dla a la 
tarea de embellecer ésta ciudad; además de transformar totalmente la Plaza de la 
Constitución, se manda desalojar a los comerciantes ambulantes del Portal de 
Mercaderes, se aumenta el número de barrenderos para distribuirlos 
adecuadamente en las zonas que mas lo necesitan, se construye un nuevo rastro 
frigorífico ubicado en Ferrerfa a las afueras de la ciudlad y que serla capaz de 
responder a las altas demandas de carne en el D.F .. En la zona de la Merced se 
construye el mercado mas grande del Continente Americano además de 
remodelar toda ésta parte que por más de treinta afias será el centro de comercio 
mas Importante de todo el pafs. Se inauguran los nuevos edificios de la Jefatura 
de Pollcfa, Tránsito y del Departamento de Bomberos; se dota de agua, luz y 
pavimento a una gran cantidad de colonias proletarias que se eXtienden 
rápidamente por todo el valle, se construyen escuelas, mercados, hospitales, se 
plantan árboles y se adorna con parque y áreas verdes. 
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Es designado el Lic. Antonio Ortiz Mena como director general del l.M.S.S. y 
pone en marcha el hospital de la zona 1 (Hospital de la Raza) que ya había sido 

inaugurado durante el gobierno anterior pero no había funcionado por falta de 

personal, que atenderla alrededor de mil asegurados diariamente. El viaducto 

Miguel Alemán es ampliado, ya que a pesar de ser una de las vias rápidas mas 
grandes y que aseguraba un flujo desahogado de vehículos por toda la ciudad no 

fue suficiente. Se construye la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, la mas 
grande del mundo que además es gratuita para sus usuarios. Es inaugurada la 

colonia obrera que cuenta con veintitrés multifamiliares para mas de diez mil 

habitantes, con jardines, escuelas y comercios. También abre sus puertas la 

unidad Legarla de la Delegación Tacuba con treinta y nueve multifamiliares, pero 
eso si todos viven en la gran ciudad no Importa cómo. El viejo parque Delta de 

béisbol pasa a ser propiedad del l.M.S.S. quien lo moderniza con una 

impresionante estructura de acero dándote una capacidad para mas de treinta mil 

aficionados que serán testigos de las glorias de sus ídolos. 

Está por tenninar la década y es el momento de nuevas elecciones para el 

sexenio de 1958 - 1964. El PAN celebra su convención y designa a Luis H. 

Alvarez como su candidato; por su parte el PRI en su asamblea nacional nombra 
al que era Secretarlo del Trabajo Lic. Adolfo L..ópez Mataos, quién se lanza en una 

gran campafla en todo el pals con el apoyo Incondicional de la CTM y CNC. El 6 

de julio se efectúan las elecciones y en Septiembre el Congreso de la Unión 

declara presidente electo al Lic. Adolfo López Mataos. 

López Mataos, quien seguiría la misma ruta que su antecesor, crea nuevas 

Secretarlas y transfonna otras. De éste modo aparece la Secretarla de la 

Presidencia, Bienes Nacionales pasa a ser la Secretaría del Patrimonio Nacional, 

Comunicaciones y Obras Públicas se divide para lonnar Comunicaciones y 
Transportes y la Secretaría de Obras Públicas respectivamente, la Secretaría de 

Economía pasa a ser Secretaría de Industria y Comercio y también se crea el 

Departamento Autónomo de Turismo. 
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5.2 EL ÁMBITO CULTURAL. 

La segunda mitad del siglo se presenta promisoria como cada nueva etapa, por 
lo menos esa es la esperanza de los mexicanos que enfrentan una devaluación 
de su moneda y muchos de ellos acuden a las ciudades donde trabajan por 
sueldos lnflmos y en condiciones de vida precarias. Pero quién lo nota cuando el 
resto, clase media y alta, sólo se dedican a ver sus aparatos de televisión, juguete 
nuevo y muy costoso paro que blén valla la pana pagar sus módicas 
mensualidades y disfrutar de los adelantos técnicos que ademé.s ofreclan 
diversión y entretenimiento durante horas y horas en la comodidad de su hogar. 
En el mes de julio de 1950 se realiza la primera transmisión de televisión que 
captan tan sólo sesenta aparatos en la emisora XHTV canal 4. Ré.pldamente crece 
el número de televisores en todo el pals; un al'lo mas tarde se inicia la XEWTV 
canal 2, ambos canales cedidos a la firma Teleslstema Mexicano S.A. del Sr. 
Emlllo Azc:árraga, quién construye Televlcentro y crea una empresa privada de 
enorme Importancia en los medios de comunicación en México. 

Para aquellos que todavla no podlan hacerse de una televisión, les quedaba el 
cine de a cuatro pesos la entrada, 1950 es un al'lo Importante en la clnematograffa 
nacional, sobre todo porque al afio anterior se habla dictado la Ley 
Cinematogré.fica buscando apoyar mé.s a los realizadores nacionales. 1950 es el 

afio de "Los oMdados" de Luis Bulluel, pellcula que ganarla el premio a la mejor 
dirección en el Festival Internacional de Cannes y en México acapara los premios 
Arlel, donde destaca el obtenido por el maravilloso fotógrafo Gabriel Flgueroa. 
Entre 1949 y 1950 se realiza un mayor número de palfculas que durante toda la 
década de los aflos 30's, en 1950 se proyectan un total de ciento veinticuatro 
pelfculas donde también destacan "Islas Marias• de Emlllo Ferné.ndez y "Hombre 
sin rostro" de Juan Bustillo. La Industria del cine tiene la esperanza de un futuro 
próspero y trata de seguir cosechando éxitos como los de la década anterior 
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llamada "La época de oro". El público cansado ya del clne de ranchos demandaba 
un cine de mayor calidad y con una !emética distinta, ésta es también la 

preocupación de los escritores y los directores, pero no asl de los productores 
quienes permiten que el cine norteamericano fuera ocupando poco a poco éste 
lugar. 

Tin - Tan, Clavillaso, Resortes y Cantlnllas harlan las delicias de la gente en las 
salas con maravillosas pellculas cómicas y tratan de alentar a los productores en 

Invertir en su pellculas, algunos lo logran y otros se convierten en objetos fuera de 

moda. Por su parte Pedro Infante, Jorge Negrete y Luis Agullar seguirén en las 
marquesinas como estelares en pellcuias que pudieron parecer de un gran éxito 

pero que en realidad no lo fueron tanto, por tratarse del mismo refrito explotadQ ya 

por mucho tiempo. Ninguno de_ los realizadores mas Importantes harla pellculas 

realmente interesantes para 1951. Bufluel hace tres pellculas de las que destaca 

"Subida al cielo"; ése mismo afio durante la entrega de los premios Arlel, el 

Subsecretario de Gobernación Uc. Uruchurtu, pronuncia un discurso que provoca 

mucha polémica y preocupación en la Industria. Fue Interpretado como una 

pretensión a nacionalizar la empresa, claro que no fue asl pero es Importante 
observar que ningún director extranjero realizara algo ese año; la Industria sufriré 

a partir de éste momento un sensible deterioro, los productores y dueños de salas 

empiezan a construir sus propios monopolios Impidiendo el crecimiento del cine 

nacional. Para ellos resulta mas rentable distribuir pellculas extranjeras que les 

proporcionan ganancias medianas, a jugársela con producciones nacionales sin 
saber cuél seré el resultado. Éstos son los ai'\os que marcan la polltlca 

clnematogréflca del pals hasta la actualidad, sin que los realizadores logren hacer 

algo al respecto. 

Durante el gobierno de Rulz Cortinas se dejaron de realizar casi totalmente 

pellculas de ambiente arrabalero y de cabareteras, ésto correspondla con la 
polltica de la "limpieza de la ciudad" que tanto esfUerzo y tiempo le llevó al Uc. 

Uruchurtu, cerrando gran cantidad de centros nocturnos y cabarets haciendo morir 

con ellos la vida nocturna de la ciudad qile a su vez era la vida cultural, ya que en 

todos éstos lugares se reunlan los Intelectuales, músicos y artistas. Las comedlas 

ligeras se haclan casi por receta cambiando sólo unos cuantos detalles entre una 

y otra. El cine de luchadores hace su triunfal y espectacular aparición. con 

pellculas como "El enmascarado de plata" de René Cardona y 'La bestia 
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magnifica" del Chano UnJeta, un cine estupendo pero sumamente criticado, en 

éste momento se presenta como una maravillosa propuesta en el cine mexicano, 
Incluso en el extranjero se aprecia éstas realizaciones, sin embargo debido a ser 

tan débilmente explotado pasó a ser la burla y la vergüenza de nuestro cine. 

Muere en 1953 Jorge Negrete y Pedro Infante en 1957, tragedia en todo el país 
por la pérdida de sus grandes charros, llorados aún ahora, cuarenta anos 
después. 

El teatro, por su parte, vive una etapa de desconcierto pero preparándose, sin 
saberlo, a su esplendor en la siguiente década, donde una nueva camada de 

directores sacarla del estancamiento al teatro nacional abriendo las puertas para 
propuestas más Interesantes sin dejar de hacer comedla y obras musicales. Las 

figuras más destacadas son Rodolfo Uslgli, Emlllo Carballldo, Héctor Mendoza, 

Rafael Solana, Luis G. Basurto, entre muchos más. Un hecho Importantísimo es la 

construcción del Teatro de los Insurgentes, ubicado al sur de la ciudad y que se 

presentaba con una gran fachada de un mural realizado por Diego Rivera a base 
de azulejos. Su construcción fue sumamente criticada por que se encontraba casi 

a las afueras de la ciudad en aquellos anos y toda la zona de teatros se 
encontraba en el centro. 

Las letras nacionales viven un momento realmente Importante ya que retoma su 

lugar como la disciplina artística principal en la vida cultural de la nación. Lo 

mismo en todo el mundo, después de la tremenda lluvia de vanguardias pictóricas. 

Aparentemente los escritores no apareclan en el mapa de la vida artlstica debido a 
la atención prestada a los pintores, quienes pareclan tener la última palabra en 

todo. "M6xlco ea una tierra de pintores y lo dem6a no vale nada. 

Naturalmente serla Inútil tratar de convencer a loa compradores de ta 

fm!Mdad de nta afirmación. López Velarde no ea un valor cotizable. 

Ea tan "lnlntellglble" como Rivera o Tamayo, pero mientras un llbro de 

poemas cuesta diez o quince pesos, un cuadro vale diez o quince mll. 
No se puada atesorar poeafa. Loa poemas no dan lntereaea". (1) Ésta 

era la joven voz de Octavio Paz que se dejaba escuchar en todas partes y que en 

1950 presentaría su libro "El laberinto de la soledad", casi nada para empezar la 

segunda mitad del siglo. Alfonso Reyes sería la cabeza plincipal de la literatura 

mexicana abriendo el paso a la sensibilidad de jóvenes escr~ores con un 

potencial extraordinario, destacan nombres como carios Fuentes, Efraín Huerta, 

32 



.Leopoldo Zea, Rosario Castellanos, Juan Aullo, Antonio Magalla Esquive!, Luisa 
Josefina Hernández, entre muchos más, que a base de un trabajo serlo y 
comprometido le han dado un carácter universal a la literatura mexicana. 

Es importante sel\alar que la vida cultural a partir de los años cuarentas y con 
mayor acentuación en los cincuentas, se empieza a diversificar de una manera 
muy notable, La atención no la acapararán más los murallstas y algunos escritores 
y cineastas; ahora es mucho más rico el muestrario artístico, es sumamente 
enriquecedor para el espectador, ya no se sigue una sola tendencia, existen 
tantas corrientes como artistas. 

También poco a poco se va viendo una especie de comunión en las artes, es 
decir, escritores, cineastas, pintores, actores y músicos llenen Intereses comunes y 
los realizan conjuntamente en películas, puestas en escena, crítica, etc. El ejemplo 
mas palpable es el suplemento dominical que realiza el periódico Novedades 
llamado 'México en la Cultura• teniendo como directores a Fernando Benítez y 
Miguel Prieto y que representa un testimonio de la década de los años 50's con el 
Interés de la dHuslón de la cultura naclorial a todo el pueblo mexicano. Se 
aproxima a la literatura, pintura, teatro, cine, la ciencia y la tecnología, es 
realmente todo un aba~lco de ideas y propuestas de artistas y científicos 
mexicanos.Colaboran en él grandes nombres como Paul Westhelm, Justino 
Femández, Fernando Gamboa, quién lleva por primera vez al mundo una 
exposición de arte nacional que abarca desde la cultura prehispánica hasta las 
nuevas corrientes artísticas con un éxito Impresionante. También col.abaran en el 
suplemento Alfonso Reyes, Raquel Tibol, Margarita Nelken, Octavlo Paz, Vicente 
Rojo quién se encarga de la dirección artística del suplemento en su segunda 
etapa con un punto de vista ya como diseñador gráfico, que poca Importancia 
tenía anteriormente, pero que ahora ha tomado una vigencia muy significativa, 
debido a que et Diseño Gráfico se ha ganado su espacio dentro de las artes 

visuales en México. 

En 1954 muere Frlda Kahlo, en 1957 muere Diego Rivera, en 1955 María 
Izquierdo y en 1957 muere también Alfonso Mlchel. Surge también una nueva 
generación de pintores y escultores que rompen totalmente con el arte surgido de 
la Revolución e Impondrán nuevas condiciones en el arte nacional. Se abren 
nuevas galerías, va creciendo poco a poco el número de coleccionistas 
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adquiriendo obras frescas y propositivas. Una gran cantldad de artlstas empiezan 
a dejarse ver, poco conocidos en ése momento, pero convertidos ahora en la base 
del arte nacional actual. Aparecen pues Alberto Gironella, Alvar Carrillo Gil, 
Enrique Echeverría, Gilberto Aceves Navarro, Leonardo Nlerman, Vlady, Gunther 
Gerso, Vicente Rojo, José Luis Cuevas, Amold Beikin, Allce Rahon, Francisco 
Toledo, Raúl Anguiano, Luis Ortiz Monasterio, Juan Soriano, Fanny Rabel, José 
Chavez Morado, Luis Nishizawa, Rafael y Pedro Coronel, Ulia Carrillo; en fin una 
enorme cantidad de jóvenes artistas con un trabajo sumamente heterogéneo. 
Cada artista va construyendo su propia propuesta, no hay escuelas definidas, 
algunos parten de la escuela de Peris o Nueva York pero encontrándose con una 
expresión particular y enteramente mexicana. Por supuesto que todos éstos 
artistas no surgen de la noche a la mafiana, muchos de ellos ya venían trabajando 
intensamente desde antes, pero es hasta éste momento que se da la apertura que 
no existía a principios de siglo, época de una ideología obtusa en cuanto al arte se 
refiere. 

"Una concluelón firme traigo con reepecto a no1otro1, despu61 de 
un recorrido por cinco palaee de Sudamérica: definitivamente •In 
axcepclón, ni un aólo artista, ni un 1610 grupo de avanzada cultural 
tiene en cuenta a la refrita Eecuela Mexicana pictórica que contln6a 
1lendo plato 6nlco en la minuta de nueatra cultura para consumo 
doméstico". (2) Artículos como éstos del "joven malcriado' José Luis Cuevas 
hacían temblar de rabia a los seguidores del muerto murallsmo y le daba el tiro de 
gracia a la decadente Escuela Mexicana de Pintura, haciendo reflexionar a mucha 
gente sobre el nuevo destino del arte nacional. 
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6. EL TALLER DE GRÁFICA 
POPULAR. 

6.1 EL NACIMIENTO DEL TGP. 

"El Taller de Gr6flc• Popular ea un centro de trabajo colectlvo pare 

producción funcionar y el eatudlo de IH dlferentea r•m•• del grabado 
y la pintura. 

"El Taller de GraHlca Popular reallza un eafuerzo constante para que 

au producción beneficie loa lntereua progrealat•• y democrétlcoa del 
pueblo mexicano, principalmente contra la reacción faaclata. 

Conelderando que la flnalldad 1oclal de I• obra pl61tlca ea 

lnaeparable de 1u buena calldad, el Taller de Gr6flca Popular lucha 

por de11rrollar lae capacidades t6cnlcaa lndlvldualea de au1 
miembro a. 

El Taller de Gr61fca Popular prestaré au cooperación profealonal a 
otros Talleres e lnatltuclonea culturales, a laa organizaciones de 

tr1b1Jadorea y popularee, y a todo• loa movimiento• e ln1tlluclonea 
progreal1taa en general. 

El Taller de Gr61fca Popular defenderé loa Interese• profealonalea 
de loa •rtletaa. Máxlco D.F. Marzo de 1945." (1) 

Ésta es ra declaración de principios del Taller de Gráfica Popular, taller que nace 

alrededor de 1937 cuandO la Liga de Escrttores y Artistas Revoluclonartos (LEAR) 
se disuelve terminando con un periodo Importantísimo en la pl6stlca mexicana que 

fue Iniciada por el movimiento muralista en 1921. La LEAR fue una organización 

sumamente Importante en su momento al lograr reunir a un gran número de 

Intelectuales que defendían los Ideales surgidos de la Revolución. Como ya se ha 
mencionado, ni Rillera ni el Dr. AU participan en la LEAR debido a sus 
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Inclinaciones Ideológicas; et nacimiento de la LEAR coincide con el periodo 
presidencial del Gral. lázaro Cárdenas (1934 • 1940) y cuya polltlca está 
orientada hacia el beneficio de la clase obrera y campesina, apoyando la creación 
de sindicatos y organizaciones populares. Los artistas participan activamente en 
éstos eventos como demostración de su confianza en los dirigentes polftlcos del 
pal s. · 

Colncldentemente muchos de los artistas que hablan salido del pals ya sea por 
cuestiones polftlcas o no, regresan en ése momento. Cárdenas termina con la 
corrupción Callista y propone un nuevo plan de trabajo; la LEAR se ocupa por su 
parte, a brindar apoyo a las organizaciones populares medlanta mantas, panfletos, 
carteles, organizando exposiciones, entre otras cosas. Su primer encargo fue la 
realización de una manta solicitada por el Comité de la Defensa Proletaria para 
protestar en contra de la Invasión de tropas Italianas en Etlopla 

La LEAR creció rápidamente. Su publicación periódica "Frente a Frente" llega a 
tirar hasta diez mil ejemplares para 1937; crean el Taller Escuela de Artes 
Plásticas, era un taller colectivo en donde Imparten clases, entre otros, Leopoldo 
Méndez, Luis Arenal, Femando Gamboa, Manuel Alvarez Bravo y Ruflno Tamayo. 
En realidad la actividad gráfica no era tan prollfica como se pudiera suponer en el 
taller, debido a la falta de materiales adeeuedos, además del lntarés principal de 
todos los artistas de pintar muros. Sin embargo la presencia de la gráfica da a la 
LEAR una caracterlstica muy particular, atrayendo a los propios artistas para 
explorar y explotar sus distintas técnicas. 

En Europa el cartel ha tomado ya un plano primordial en las artes visuales. 
Ahora en México se iniciará un camino muy prollflco en ésta área como parte de la 
propuesta de caré.cter social que gula a las artes en México para entonces. 
Cuando todo parecla pintar de maravilla para la LEAR, ésta se desintegra. "La 
LEAR ae murió de au peor enfermedad, el oportunismo.• (2) Debido a 
que contaba con el apoyo oficial, se convirtió para muchos un escalón a puestos 
Importantes dentro del gobierno, olvidando por completo su trabajo como artistas. 

Gran número de los Integrantes de la LEAR hablan viajado a Espafla al 
Congreso de escritores celebrado en Valencia, algunos de ellos prolongan su 
estancia en Europa descuidando un poco sus actividades en México. t:sto provoca 
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un desinterés en el futuro de la LEAR. "Pero algunos de noaotroe no 
qulalmoa Hlatlr a loa funaraln de la LEAR y fundamoa el Taller de 
Gr6flca Popular." (3) Afirmaba Leopoldo Méndez cuando finalmente la gran 
oleada socialista en el arte mexicano ve su desvanecimiento, nadie resistió la 
tentación de velar por sus propios Intereses, sobre todo estando tan cerca del 
poder gubernamental. 

Leopoldo Méndez, viendo el fin de la LEAR, se organiza con algunos artistas con 
los que habla trabajado en el Taller - Escuela para formar un taller propio que 
evitara el apoyo estatal y no fomentara el oportunismo y el Interés desmedido de 
algunos artistas con objetivos distintos a la creación artlstica. · 

El taller que en primera Instancia se llamó Taller Editorial de Gráfica Popular, se 
mantendrla mediante las aportaciones que los propios artistas pagaran por 
concepto de Inscripción y donaciones. Sus primeros miembros fueron Pablo O' 
Hoggins, Allre<!o Zalee, Angel Bracho, Leopoldo Méndez, Ignacio Agulrre, Isidro 
Ocampo, Everardo Ramlrez y rápidamente se unen a ellos Raúl Angulano, Jesús 
Esoobedo, Gonzalo de la Paz Pérez, Antonio Pujo! para llegar a formar un grupo 
de dieciséis aproximadamente, todos ellos ligados anteriormente de una u otra 
manera al movimiento murallsta. Sus bases segulrlan siendo las mismas; trabajan 
en un local de la calle de Cuauhtémoc, barrio dtticll por la pobreza en la que vivlan 
sus habitantes. 

Lo que hay que sel'lalar en ésta primera etapa de Taller, es que todos se 
muestran convencl<fos del carácter de su trabajo, se ven a si mismos como 
obreros de la gráfica y no personas superiores por el hecho de ser artistas. Su 
trabajo se basa en la claridad de sus mensaje, en la ayuda que prestan a las 
clases populares, los aspectos estéticos y estilfstlcos no ocupan el objetivo 
principal de su creación. "Al comenzar no planteamos un programa de 
orden eat6tlco para revolucionar IH forma1. Nueatro1 prop611to1 
tenlan tal car1cterlatlca que pesaba mM el fin que perHQulamo1. 
Nunca hicimos deelareclona1 de un cmr6cter puramente teórico. La 
gr6flca de tema aoclal popular noa llevó a conalderar laa lormn 
capacea de llegar a IH rna1a1, al pueblo. " (4) Afirmaban sus Integrantes; 
pero principalmente, y de aqul la Importancia del TGP en la hlstória del Olsei\o 
Gráfico nacional, es que su producción es enteramente gráfica. 
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Pensar en un taller de gráfica en ésta época lleva a un serlo cuestlonamlento. 
Mucho se habla de la enorme tradición del grabado en México pero en realidad 
hay que pensarlo un poco mas, si bien es cierto que han habido momentos 
Importantes para ésta disciplina, su continuidad fue siempre pausada. La pintura 
representa en estos momentos la escena principal de las artes plásticas de nuesto 
país, la razón esencial del porqué se reúnen tantos artistas alrededor de un taller 
de grabado se explica por su carácter popular. "La principal razón del 6xlto 
del TGP ea que alempre ae ha nutrido y ae ha arraigado en lo popular. 
El TGP fue una de 11111 prlmeraa agrupaciones en México que tuvo 
conciencia de ese problema" (5) Además el grabado es una técnica que en 
la reproducción en grandes volúmenes abarata enormemente los costos 
cumpliendo con los objetivos principales de comu nlcación social con Impresos 
sumamente baratos. Asl, el cartel y los volantes son el medio principal en la 
difusión de sus Ideas, y como tal le conceden sus propias características, 
básicamente no pictóricas; ésto no Implica una calidad pobre, por el contrario, 
siempre se cuidó la calidad del trabajo. "Debemos prestar mucha atención; 
un menHJe no por aer popular debe eatar mal hecho; al contrario: 
debe eatar bien compueato, bien lmpreao." (&)Sobre todo si se piensa 
que gran número de la población mexicano para entonces aún era analfabéta, lo 
que obliga a los artistas a realizar Ilustraciones sumamente claras que reflejen lo 
mejor posible el contenido del texto que acompañan, cualidad que hace resaltar 
tremendamente el trabajo del Taller al lograr un equilibrio perfecto entre la lmágen 
y el textti, algo que no se había logrado antes a tal nivel. Por todas las calles de la 
ciudad se ven carteles, se reparten volantes, cuelgan pancartas con el objeto de 

hacer crecer la conciencia polftlca y social en el pueblo, caracterlstica primordial 
del Taller. 

El trabajo colectivo del Taller es una cualidad Importante de destacar. La LEAR y 
anteriormente el Sindicato de Trabajadores, Técnloos, Pintores y Escultores 
fracasaron por prestarse a los Intereses personales de cada artista, el TGP en 
todas sus etapas supo renovarse para no cometer el mismo error. Sus primeros 
trabajos para 1937 fueron: el cartel de felicitaciones a la recién creada 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el cartel para la Universidad 
Obrera. Asl mismo llevan algunos trabajos para presentarlos en una primera 
exposición en E.U. aunque todavía algunos de ellos bajo el nombre de la LEAR. A 
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pesar de los "buenos momentos" que vive el país con el Gral. Cárdenas, no dejan 
de criticar fuenemente aspectos políticos que perjudican a fa clase obrera, 
sosteniendo su carácter revolucionario dentro de su obra. 

El rescate del trabajo de grandes grabadores como Manilla y Posada se 
conviene en su base primordial para el desarrollo de su obra, toman como fuentes 
sus trabajos en publicaciones como "El Ahuizote", "El Hijo del Ahuizote", "La 

Orquesta", las Calaveras de Posada; siempre hacen mención a que el desarrollo 
del TGP es un seguimiento al trabajo de estos grandes artistas, quienes no 
llegaron a ser canellstas estrictamente, pero si explotaron concienzudamente las 
técnicas del grabado con una temática puramente popular, de ahf su Imponencia 
para el Taller. 

El Taller se muda de la calle de Cuauhtémoc para Instalarse en la calle de 
Bellsarlo Domfnguez alrededor de 1938. Empieza una etapa sumamente 
productiva para ellos; con el Inicio de la Segunda Guerra Mundial, surgieron en 
México varias agrupaciones en contra del fascismo en Europa. Una de ellas fue la 
Liga Pro Cultura Alemana, la cuál será de enorme imponencia ya que los ligará 
posteriormente con el arquitecto suizo Hannes Meyer que hará hlstórla dentro del 
TGP. ésta Liga les encarga una serie compuesta por dieciocho carteles; a ella se 
unen grupos de exiliados espanoles quienes les encargan una serle de quince 
litografías bajo el titulo de "La Espana de Franco" denunciando los horrores de la 
dictadura franquista en Espana. Se sigue trabajando para el Frente Popular con 
canales y volantes, muchas veces los propios anlstas hacen las labores de 
repartidores por toda la ciudad, tarea agotadora pero que valía la pena cuando era 
con un propósito firme. Los sindicatos acudían a ellos sin pensarlo dos veces, 
aunque no siempre podían pagar sus encargos, afectando la economía del Taller 
que nunca fue estable precisamente, y todo el tiempo tenlan deudas. Algunas 
veces trataban de Imprimir alrededor de doscientas coplas más de cada trabajo en 
un mejor papel para venderlos en forma de carpetas a coleccionistas que los 
seguían de cerca, y aumentar así sus ingresos. Fueron duramente criticados por 
su poco profesionalismo ya que no les era posible vivir únicamente de su trabajo 
como artistas; algunos daban clases en escuelas para poder mantenerse. "SI 
bl6n ea cierto que separadamente ninguno de loa miembro• ea un 
grabador profe1lonal autoauflclente, el TGP en con)unto lo ee." (7) 
resp0ndían así a los fuene ataques de algunos artistas Inconformes con el trabajo 
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LEOPOLOO MENDEZ. 

"JOSE GUADALUPE POSADA". 
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del TGP por considerarlo un arte de menor grado. 

Durante los años 1939 y 1940 el tema principal del Taller giró alrededor de las 
nuevas elecciones presidenciales, el PRM pasaba por una etapa dttlcil, la lmágen 
de Cárdenas ya no era la misma, si duda sus medidas en favor de la expropiación 
petrolera le acarreó demasiados problemas. Aún as! apoya la candidatura de Avlla 
Camacho que pasa muchos apuros durante su campaña, el trabajo del Taller es 
ahOra muy directo y hasta ofensivo en los carteles y llegaron a correr muchos 
riesgos _con gente que no vela con buenos ojos todos éstos actos. El cartel es 
ahora mas que nunca un medio que presiona, critica y atenta contra el gobierno. 
Los grabados de éstos años son verdaderas obras de arte, logrando un dominio 
perfecto de los valores tonales en el blanco y negro, Imágenes bien compuestas y 
equilibradas, sin duda es el resultado de un trabajo serio y constante. 

Por supuesto que el TGP no era la única (aunque si la primera) organización 
dedicada principalmente al grabado en México. Alrededor de 1938, por iniciativa 
de Dfaz de León, se fundó la Escuela de artes del Libro, centro importante en la 
ensellanza del grabado, donde implanta la carrera de grabador, con un carácter 
completamente distinto, alejado de los temas políticos. Ésto atrae a muehos 
artistas que tienes intereses distintos en las artes y proponiendo una nueva 
alternativa en el grabado nacional. 

En 1940 el TGP realiza con mucha ilusión una exposición en Moscú reuniendo 
más de cien obras. A pesar de que trabajaron Intensamente en éste proyecto, el 
resulfado no fue el esperado. Los crltlcos rusos los hicieron pedazos, comparado 
con ellos argumentaban que su traba!o resultaba muy alegórico, que no ilustraban 
los sucesos reales de la histórla además de no representar a la sociedad tal cual 
era. Decían que el realismo se perdía en sus figuras, transformándolas en 
abstracciones particulares. Atacan la impersonalidad en los estilos, no reconocen 
un grabado entre artista y artista, todo parece, según tos crftlcos, estar hecho por 
uno soto. ésto no era del todo erróneo, ya que Méndez y O'Hlggins dominan un 
estilo que Influencia a los ctemés miembros, no lo copian precisamente pero si se 
utilizan_ los mismos elementos de su lenguaje pléstlco. Sin duda ésta critica hace 
que los miembros del TGP se detengan a reflexionar sobre lo realizado hasta 
entonces, mucllOs de ellos mod~lcan sus estilos siguiendo casi al ple de la letra · 
las criticas de Moscú; actitud que resulta extrai\a puesto que Méndez estando en 
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Nueva York, gracias a la beca de la fundación Guggenheim, visita la exposición 
mundial de 1939 y critica duramente el arte soviético contemporlmeo apuntando 
que: "Lo que el eetaba mal en el pabellón eovl6tlco era la pintura ... an 
general era bHlllnte acad6mlco y no tuve mayor Interés en ver 
alqulera qulenee eran loe autoree." (8) 

El Taller se reúne para tratar de replantear su organización interna; algunos de 
sus integrantes se retiran provoaindo una baja sensible en su producción. Varios 
de ellos se vieron envueltos en el atentado contra Trosky, el Taller fue sitiado por la 
policía, arenal y Pujol salen del país por estar ligados directamente con éste 
hecho. (Los artistas inconformes que salen del Taller fundan la "Galerla Esplral' 
con gran ánimo trabajan en ella pero fracasan poco tiempo después). Por su parte 
el problema económico del TGP era cada vez mas grave. Los encargos fueron 
escasos y mal pagados y exponen pocas veces, pero lo más terrible era la 

· desunión entre ellos mismos. En este momento aparece Hannes Meyer, suizo 
refugiado en México, arquitecto y urbanista y ex director de la Escuela Bauhaus en 
Alemania, escuela que signWica mucho para las artes aplicadas y el dlsei\o 
mundial, fundada por Walter Groplus y en donde impartían sus cátedras artistas 
como Kandlnsky, Felnlnger, Klee, entre otros. La llegada de Meyer al Taller da un 
nuevo sentido de Integración multldlsclpllnarla en las áreas artfstlcas, lnfluencla 
muy sensible en la obra del TGP. La conexión que hacen el TGP y Meyer fue a 
Través de la Uga Pro - Cullura Alemana de la que Mayar era miembro. De Igual 
manera algunos miembros del TGP pertenecían a la Asociación de los Amigos del 
Teatro de la Artes y donde Meyer también participaba. 

A Meyer se le hace el encargo de realizar el dlseilo para "El Libro del Terror 
Nazi". Se acerca al TGP para trabajar conjuntamente las Ilustraciones resultando 
un ejemplo maravilloso de los alcances artlsticos que hablan logrado el Taller 
hasta entonces. Meyer se Integra rápidamente al TGP para emprender una nueva 
empresa: la formación de la Editorial Estampa Mexicana con el propósito de que 
los artistas tuvieran un medio adeeuado para la realización de sus propias 
publicaciones y con un carácter mas profesional. El primer trabajo a realizar fue 
una carpeta con grabadOs de Posada, mismo que se Interrumpió por la falta de 
suministro de papel que provenía de E.U. ya que éste país anuncia su entrada a 
la Segunda Guerra Mundial. Su segundo proyecto fue una carpeta con grabados 
de Méndez, desafortunadamente los trabajos de la Editorial fueron suspendidos 

49 



porque su local tuvo que ser derribado debido a obras de ampliación. 

Meyer es llamado por el Presidente Avila Camacho para ocupar un puesto oficial 
alejándose de su trabajo en la Editorial, sin embargo llama a un amigo suyo para 
ocupar su lugar, el era Georg Stibi, quién ayudará al TGP a salir de su precaria 
situación. 

En 1943 se trasladan a la calle de Regina donde estarán hasta 1945, ahf se 
contaba con un mejor local repartiendo los tres cuartos para poder trabajar 
conjuntamente con la Editorial. Stibl, sin duda será un maravilloso administrador, 
poco a poco las deudas se convertirán en ganancias, tanto que para cuando él 
sale del Taller para regresar a Alemania en 1946 las ganancias son·ya de catorce 
mil pesos aproximadamente. Uno de los logros mas Importantes fue la 
organización de un fichero de clientes constantes y una gran relación con 
coleccionistas de E.U., quienes proporcionan al Taller una gran dHuslón en 
distintas partes del mundo. 

desde 1941 la galerfa Arte Decoración empezó a realizar salones anuales de 
grabado en donde los artistas del Taller participaron activamente. En el salón 
convocado para 1944 se rechaza una litografía de Méndez titulada "El gran 
atentado" donde denunclalba el atentado en contra del Presidente Avila Camacho. 
causó gran descontento entre los artistas éste hecho, muchos de ellos retiran sus 
obras y organizan lo que se llamó 'La contra exposición" en el local del TGP, fue 
tan absurdo el rechazo de ésta obra por parte del jurado que el propio Presidente 
lo compró, en un acto de solidaridad a Méndez y a los artistas en contra de la 
censura. En éste ano se une al Taller Alberto Beltrán; se le encarga al TGP un 
cartel con motivo de la reunión Roosevelt - Avila Camacho con el tema de 'La 
buena vecindad" que resulta un cartel significativo no tanto por su contenido si no 
porque los salva nuevamente de sus deudas. El Departamento del Distrito Federal 
convoca a un concurso con el tema de la Revolución, el álbum presentado por el 
Taller no ganó pero tan bién recibido que posteriormente se realiza una Impresión 
ampllandolo a ochenta y cinco gráficas y teniendo un gran éxito en ventas además 
de darle al Taller un tema que tratarán durante los dos anos siguientes 
aproximadamente, preocupándose en reflejar la verdadera problemática 
respetando los hechos y siendo menos oficialistas en sus juicios. 
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Por supuesto que un grupo reunido como en el TGP nunca fue homogéneo ni en 
estilos ni mucho menos en Ideología. En 1945 replantean su declaración original, 
se discuten cada uno de los puntos contenidos para lograr concretarlos mas 
objetivamente. El Taller crece en número, ahora son diecinueve artistas además 
de su impresor José Sánchez y su administrador Georg Stibi, de ésta manera se 
conjunta un buen equipo de trabajo viéndose a sí mismos como un Taller sólido y 
renovado. Éste año se cambian nuevamente de domicilio ahora a la calle de 
Quintana Roo No. 127 - 1, cerca de la glorieta de Insurgentes. El trabajo toma un 
nuevo giro con el termino de la Segunda Guerra Mundial, se terminan los 
encargos de grupos anti • fascistas, se preocupan un poco mas por su desarrollo 
personal. La Editorial publica un libro titulado; 'Incidentes melódicos del mundo 
Irracional" basado en canciones mayas con cuarenta Ilustraciones de Leopoldo 
Méndez, resultando un libro maravilloso. Alfredo Zalee viaja a Yucatán y regresa 
con estudios para su serle de grabados "Estampas de Yucatán" considerada por 
muchos como una obra maestra de la litografía moderna. También se edita el 
álbum 'Proverbios" con litografías de Angulano y un prólogo de Justino 
Fernández. En 1946 Georg Stibl regresa a Alemania dejando a un TGP maduro 
artisticamente pero Inestable siempre en su economía y administración. 

La nueva polltlca del Presidente Avlla Camacho con vistas hacia una rápida 
Industrialización, provoca que las organizaciones sindicales frenen bruscamente 
su tarea en favor de demandas salariales y de prestaciones, por consiguiente los 
encargos al TGP eran muy escasos. El gasto realizado por la mudanza hizo que 
tuvieran que omitir una de las cláusulas principales de los estatutos del Taller y por 
primera vez reciben un financiamiento oflclal por parte del Uc. Miguel Alemán para 
apoyar su campal'la presidencial, acto que no causó mucha controversia ya que 
durante toda Ja hlstória laboral del TGP, estuvieron siempre ligados de una u otra 
manera a Jas Instituciones oficiales. 

Méndez participa en el 1er. Congreso de la UNESCO. Se Je encarga decorar el 
telón y la sala de asambleas presentando dos grabados de casi ocho metros de 
altura. Por otro lado propone al Taller la idea de la creación de •murales 
reproducibles" mediante la impresión de pliegos de buen tamallo en máquinas 
offset, técnica novedosa entonces, y venderlos a precios populares sirviendo como 
material didáctico en escuelas, ejidos y sindicatos; desafortunadamente nunca se 
realizó, pero pudo haber sido un proyecto maravilloso. En 1947 dejan el TGP: 
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• 
Zalee, Ocampo. Castro Pacheco y Dosamantes y se reincorpora Hannes Meyer en 
la dirección de la Editorial para tratar de hacerse cargo de los muchos asuntos 
pendientes a pesar de que su trabajo como arquitecto no le permitía estar de 
tiempo completo. "Hannea Meyer mlentraa tanto, logró que la Eetampa 
Mexicana da1arrollare una prOducllvldad hasta entoncea lnalcanzada. 
En 1948 aparecieron cuatro publlc1clone1. Por primera vez, 111111 
publlcaclonn y la hoJ11 publlcllarlae corre1pondlente1 ae 1uJetaron a 
un dleefto común." (9) Leopoldo Méndez tiene la oportunidad de realizar una 
serie de diez grabados para la pelfcula titulada "Rlo escondido" del Indio 
Femández, así como también en "Pueblerina• trabajando conjuntamente con 
Gabriel Flgueroa. 

Méndez viaja a Europa ausentandose del Taller durante seis meses; tiempo que 
aprovecha para organizar e><Poslclones en dWerentes ciudades. El Presidente 
Alemán dona una fuerte cantidad para la realización de un libro que celebrase el 
décimo aniversario del Taller. La unidad del grupo se ve afectada cuando 
Angulano publica una carta en un periódico provocando el desacuerdo de todos 
por lo que en ella contenía, pero debido a la enorme carga de trabajo no se hizo 
nada al respecto para remediar la situación. Es en 1949 cuando Hannes Meyer 
deja el TGP y México para regresar a Europa no sin antes lograr dejar un gran 
testimonio de su paso por el Taller con la publicación del libro "El Taller de Gráfica 
Popular; Doce anos de obra artística colectlva" resultando el único libro de su tipo 
que habla sobre el trabajo del Taller y de su Incidencia en la artes plásticas en 
México. "A•I cuando en aeptlembre de 1949, Mayar deJó M6xlco, ee 
creó un enorme vaclo en el meno del TGP que lo enfrentó a un 
obllgado periodo de reflexlón." (10) 
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6.2 DESARROLLO DEL TGP DURANTE LOS 
AAOS 50'a. 

La década de los años 50's será sin duda una etapa llana de contrastes para si 
TGP, por un lado el arte en México se diversifica muchísimo, ya no existe una sola 
corriente a seguir. La nueva generación habla viajado por Europa y E.U., estaba 
en contacto con tas nuevas tendencias artlstlcas del mundo y se Is presenta el 
tiempo en que deben de ensellar ese aprendizaje en un arte no solo novedoso y 
proposltivo sino sobre todo actual. Por supuesto que encuentran sus bases en si 
movimiento surrestlsta que llega a México en los anos 20's aproximadamente 
pero que no es muy tomado en cuenta tanto por los artistas como por los 
coleccionistas que tsnfan ojos solamente para la Escuela Mexicana de Pintura; sin 
embargo hubo muchos artistas que crecieron al margen de ésta pintura oficlallsta 
y les tocaba enssliar ése trabajo. 

Es dificil hablar de nuevas agrupaciones, los artistas se dedican a un trabajo 
mas individualista, no les Interesa mas si trabajo OO!scllvo, el arte es, de ésta 
manera, mas lntrospectl'IO. Ss Viwl una época ds rssslabilizsclón en si arte, 
existen quienes combaten fieramente si arte hecho hasta entonces y por otro lado 
hay quienes siguen delendlendo la Idea de un arte para el pueblo con una visión 
estrictamente realista dslsndieOdo los ideales revolucionarios, como los miembros 
del TGP. "El pintor revoluclonulo " el qu. en lo ptct6rlco tl'lltll de 
encontrar nuevea forma• de expreal6n 'I ee da el cno en M6xlco, de 
que lo. plntorws, como hombrea, pueden eer de venguardle; en lo 
pictórico aon elmplft conformlatea aced6mlcoa, porque encontreron 
une receta que lea pereció eficaz 'I la uun hHt• el Infinito." (11)t:stas 
eran las Clsclaraclones de Aullno Tamayo considerado por muchos como ta 
cabeza del movimiento de vanguardia en México. 

Por su lado si TGP iniciaba una nueva etapa en su labor gráfica. Una vez que 
ellos mismos explotaron hasta el cansancio tos temas sociales, se ven ahora fuera 
de contexto en la segunda mitad del siglo, y a partir ds 1945 tendieron a una 
producción mas personal, ahora habla llegado si momento de hacerla crecer, sus 
temas y lenguajes serán individualmente distintos. Con la salida de Meyer, ta 
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Editorial quedó muy descuidada, si blén se vendían mucho las ediciones 
realizadas hasta entonces, se olvidaron se seguir produciendo, nadie se preocupó 
por hacer algo al respecto, ni siquiera Méndez quiso saber sobre Jos asuntos 
pendientes ya que la situación económica se avisaba estable. La única manera en 
que los miembros del Taller se unen es a través de trabajos conjuntos con otras 
agrupaciones que solicitan su apoyo, sin duda sus Intereses se van distanciando 
cada vez mas, aún se siguen reuniendo para discutir las temáticas de los trabajos 
aunque con menos ánimo; de alguna manera pierden profundidad en sus 

· mensajes, cada vez es mas superficial el contenido, hay ocasiones en que se 
descuida además la calidad de Ja impresión, se percibe una tendencia a 
desarrollar obras para exhibición solamente. "En la primera 6poca Ja función 
Inmediata de au trabajo le daba al T. un vigor y una freacura mucho 
mayor. Hoy en dla el ambiente eatlmula y arrincona mAa hacia el 
••Ión de expoalclonee; para permanecer en nueatra función popular 
debemoe realizar un eafuerzo mucho mayor. " (12) 

Sus clientes mas Importantes por el momento son la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México que es dirigida por Lombardo Toledano, mismo que fundó 
la CTM, la cuál se transformó rápidamente uniendo sus intereses a los del 
gobierno. convirtiéndose en una fracción oficial más. También participan con el 
Congreso Pro Paz surgido del movimiento pacifista. Exponen su obra en la Bienal 
de Venecia en 1950 y en la exposición de Paris de 1952. El INBA se esmera por 

difundir en el extranjero el arte surgido de la Revolución lo que signHica gran 
promocl6n al trabajo anterior del Taller, su nueva produccl6n es distinta. Una vez 
que el gobierno cuente con el apoyo de Jos sectores obrero y campesino, opta por 
un cambio total en su política social, se trata de Imitar las resoluciones del 

gobierno de E.U. en contra de las fracciones comunistas. Como consecuencia, Jos 
artistas en México que se lden!Hicaban con el comunismo, (como casi todos Jos 
Integrantes del TGP) van perdiendo gradualmente muchos foros, Jos compradores 
Interesados en su obra se alejan, las exposiciones en E.U. son cada vez menos y 
ya no se les permite 41ntrar a ése pals, por supuesto la influencia en talleres 
similares se pierde y la continuidad por la que tanto se trabajó para exponer sus 
obras se detiene. Pero et Taller siguió trabajando y promoclonandose con nuevos 
colecclonistas, en Europa la situación para ellos era muy distinta, su obra fue 
difundida en varias ciudades, con la contribución de Meyer y de Stibl. Ganan. 
muchísimas criticas favorables y venden sus grabados que cada vez tienen mayor 
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demanda, ésto tiene algunos inconvenientes ya que frena el desarrollo natural del 
Taller y de sus artistas, convirtiéndolos en impresores de postales ya muy vistas en 
México. 

Existe un gran interés de instituciones oficiales para apoyar proyectos de función 
social ilustrados por grabadores ya sea del TGP o no. Alvarado Lang ilustra un 
libro titulado "Canto a Cuauhtémoc" editado por el Estado de México; Carlos 
Mtlrida viaja a Guatemala para Ilustrar con diez litografías el álbum "Trajes 
Indígenas de Guatemala"; y en 1951 aparece el libro "El grabado contemporáneo" 
de Erasto Cortés Juérez, donde se describe un amplio panorama sobre lo que ha 
representado la disciplina del grabado entra 1922 hasta 1950, los datos 
contenidos ayudan a ver el desarrollo del grabado en México además de incluir 
alrededor de setenta biografías de grabadores, éste libro ayudó en gran medida a 
organizar con gran éxito una exposición en 1952 de grabado mexicano 
contemporáneo en el Museo Nacional de Artes Plásticas del Palacio de Bellas 
Artes. 

En 1952 se convoca a los artistas en general para tratar problemas comunes por 
los que atraviesa la vida cultural en México, l!sto a raíz de varias exposiciones en 
el extranjero donde el gobierno claramente definía su posición ante los artistas al 

no pennltlr un crecimiento en las artes plásticas y prestando todo su apoyo sólo a 
un grupo muy definido. Se plantea como resoluciones el buscar proporcionar un 
mayor impulso a los Jóvenes creadores; la educación artística en el país es muy 
pobre por lo que hay que proponer planes de estudio en todos los niveles de 
ensel\anza. Se forma el Frente Nacional de Artes Plásticas (FNAP) con el fin de 

dar salida a todas las problemáticas de los artistas en el país. Un gran número de 
miembros del TGP ocupan puestos importantes dentro de la direcctón del FNAP, 
gracias a ésto se proyectan actividades alrededor de la gráfica: organizan 
muestras, concursos, se ilustran libros, es decir, se trabaja fuertemente en el TGP 
para no dejar pasar ésta gran oportunidad. 

Por su parte Leopoldo Méndez se ocupa de organizar un homenaje a Posada 
que fue pospuesto porque en su momento los asuntos del FNAP requerían una 
mayor atención, sin embargo viajó a Aguascallentes para la realización de un 
mural que formaba parte del homenaje. Mientras tanto el TGP preparó el cambio 
de su comité directivo, las dWerenclas entre los miembros salieron a la vista, los 

55 



pequeños grupos eran cada vez mas radicales; finalmente se nombra a Angel 
Bracho como director, a Francisco Mora en asuntos exteriores, a Adolfo Me>dac 
como tesorero y a María Luisa Martín en proyectos. 

Debida a las duras críticas que habla recibida el Taller, se trato de darle una 
nueva orientación acercando de alguna manera a quienes habían salida por 
cualquier razón, hacerse de una maquina offset que tantas diferencias les habla 
producido con Siqueiros quién insistía en Ja modernización del Taller sin tener 
nada qua ver con él. Éstos hechos demuestran la tremenda desublcaclón del 
Taller, que se siente comprometido absurdamente con un arte revolucionarlo que 
ya no re interesaba ver a nadie. Una vez que Méndez estuvo ausente por un 
tiempo de la dirección del TGP , muchos quisieron quitárselo de encima 
mandándolo a organizar la editorial que se encontraba en condiciones 
deplorables por el olvido en el que había caída. "La reorganización 
contemplaba dHcartar a M6ndez, qul6n H haría cargo de la 
dirección de la Eatampa Mexicana. La editorial que durante añoa aólo 
habla aervldo de oficina. da venta, funclon1rla al menos para ocupar a 
M6ndez y mantenerlo alejado del Taller).• (13) A pesar del ambiente 
tenso que se respiraba entre las relaciones de los miembros del Taller, el trabajo 
conjunto nunca se detuvo aunque parezca extrai1o. Debido al Premio de la Paz 
obtenido en 1953 por Méndez,quién lo asume como un reconocimiento personal, 
el Taller cobra una gran fama en varias partes del mundo. Trabajan en carteles 
con temas muy diversos, en apoyo a la liberación de presos polfllcos en E.U., para 
el Congreso Pro Paz, en apoyo a Ja causa guatemalteca en contra de Ja Invasión 
de E. U. en su país. Imprimen cualquier cantidad de volantes, las tradicionales 
calaveras, pintan telones para varios ewntos, algunos murales, no dejan de 
Ilustrar libros; el FNAP organiza una magna exposición de arte mexicano en la que 
el TGP aporta muchas obras. Ésta exposición visitó países asiáticos y europeos 
teniendo una gran acogida entre Jos visitantes, a su vez Fernando gamboa, con el 
apoyo del INBA, lleva una exposición muy significativa de arte mexicano por 
Europa. 

Se podría afirmar que el TGP vive en éstos momentos un periodo de plenitud 
creativa aunque sería un tanto engal'ioso. Los jóvenes miembros no muestran una 
calidad aceptable y Ja cantidad de trabajos hacen que en general lodo el Taller 
deje mucho que desear. Prestan poca atención a encargos que aparentemente no 
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parecen ser tan importantes, asunto que preocupa a los mlambros de mayor 

antigüedad, pero su situación no les permitió detenerse en esos •pequeños 

detalles". "Aunque en forme modeate, el TGP ha vtato dla a dla 

ampliarse au mercado; actualmente u muy grande y dlverao el 

público que ae Interesa por nueetraa obraa, tanto en México como en 

el extranJero. De mucho• palaea ae aollclta nuestro trabalo y 1e noa 

paga por él . " (14) 

Para 1956 en una nueva sesión, se convoca para designar al siguiente comité 

directivo, se nombra a Alberto Beltrán como presidente y a Leopoldo Méndez 

como secretarlo general, tratando de dar un nuevo aire al Taller. Por un lado se 

establece firmemente cuales son los objetivos de su trabajo a los jóvenes 

integrantes, encaslllandose aún más; tramitan el registro para transformarse en 

Asociación Civil, de ésta manera no se ve más a Méndez como dueño del TGP, se 

trata de unir a los pequeños grupos en disputa para seguir con un trabajo serlo y 

libre de Inconformidades, algo d~lcll a éstas alturas. 

Trabajan en encargos oficiales apoyando la polltica de instituciones 

gubernamentales en favor de una defensa de la cultura nacional para combatir las 

Influencias extranjerizantes; el Presidente Rulz Cortinas difunde por todos lados su 

plan nacional en favor de la unidad acercando a todos los sectores de la 

población. El Taller cuenta con el apoyo del gobierno (no financiero) para el 

desarrollo de su trabajo en éstos años; con motivo del ciento cincuenta aniversario 

del natalicio de Benito Juárez, se organiza una gran cantidad de exposiciones y 

participan en conferencias. Durante la séptima feria del libro su local es de los más 

visitados, aprovechan para vender reproducciones de sus grabados sirviendo de 

propaganda a su trabajo. Concursan en el Salón de la Gráfica en ése año y un 

año mas tarde trabajan rápidamente para la celebración del centenario de la 

Reforma. 

"Creo que, efectivamente, en loa últlmo1 afio• no hemos 

conqulatado grande9 coaaa; pero qulzéa en México, donde hay tanto 

color y tanta luz, el blanco y negro tiene Impacto, cobra Importancia, 

rnulta noble. En México n Interesante penaar aobre el Impacto del 

blanco • negro en grandea proporclonaa." (15) Ésta es sin duda la virtud 

principal del Taller y de su Incidencia fundamental en el Diseño Gráfico en México. 
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A pesar de vivir momentos d~íciles, el TGP pretende seguir avanzando en su 
disciplina. Tal Impacto ha tenido el blanco y negro, que en 1957 el TGP se prepara 
para celebrar su veinte aniversario. Se piensa en grandes proyectos, en varios 
estados del país se Inauguran exposiciones con éste motivo, reciben felicitaciones 
de todo el mundo, se Invitan a escritores para que participen en una gran 
publicación. A su vez se abre la exposición "Vida y drama de México' pero 
desafortunadamente no con el lucimiento que esperaba la gente, el folleto resulta 
muy pobre y dice muy poco sobre el trabajo del TGP en esos veinte anos de 
trabajo. Algunos de los proyectos planeados nunca se realizaron, sobre todo por 
la falta de Interés y las malas relaciones. 

1958 es un afio Importante: surge un gran movimiento huelguista en demanda 
de aumentos salariales que se expande en casi todos los sectores productivos del 
país; algunos artistas participan activamente en ella ya que trabajaban como 
maestros y su situación laboral era carente. Se organiza la Primera Bienal 
lnteramerlcana de Pintura en México tratando de desviar la atención de los artistas 
sobre los recientes acontecimientos. Tamblen se vive la campat'la para la sucesión 
presidencial ganando López Mateas. Beltrán y Méndez participan en el disello de 
un periódico que apoya su campat'la. L.ópez Matees hace recobrar por un . 
momento el ánimo de la Izquierda mexicana con acciones significativas como la 
liberación de Othón Salazar, Hder sindical que permanecla como prisionero 
político. El Taller trabajó para el nuevo gobierno. 

Pooo dura la unidad del grupo, las sesiones de trabajo en donde se analizaban 
los aspectos mas Importantes y se planeaban los proyectos en puerta, se ven casi 
vacías, prácticamente ya nadie asiste a ellas. Méndez viaja a Holanda y se 
ausenta por nueve meses para supervisar la Impresión del llbro"La pintura mural 
de la Revolución mexicana', un maravilloso libro que ilustra la época de principios 
de siglo en México. En 1960 se decide no participar en la Segunda bienal 

... •·1nteramericana, como demostración de su Inconformidad sobre acciones en contra 
de la vida cultural por parte del gobierno, pero el grupo de Méndez decide entrar 
ya que era una gran oportunidad de proyectar sus trabajos personales. a nivel 
mundial, Méndez gana el primer premio de Gráfica. 

"A fines de 1960 la nclalón del grupo de M6ndez decidió el deatlno 
del TGP. Loa ai101 del reconocimiento mundlal, de loa honorea y loa 

59 



premlOll en 116xlco y en el extranJero hablan pa .. do. A(ln .. 
dltundlan laa grtflcn de antea, pero le rnayorla del TGP .. 
encontraba ante la dlayuntlva da moatrar au m-trla con obraa 
proplaa para lagltlmlzar au poalcl6n, o de admitir la darrota.~(18) 
Leopcldo Méndez, Alberto Beltrén, Pablo O'Hlgglns, AdoHo Mexlac, Mariana 

Yampolsky, Anclrea G6mez e lker Larraurl deJan el TGP en ése a/lo. 
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7. EL CARTEL. 

7 .1 BREVE DESARROLLO DEL CARTEL EN 
MÉXICO. 

A través de la histórla del arte vemos que el cartel ha tenido un desarrollo 
paralelo a las corrientes pictóricas de cada época, principalmente en Europa 
donde desde finales del siglo XIX, el cartel ya cumple una función Importantísima 
como medio de propaganda en eventos sociales y culturales. A principios del siglo 
XX y con el surgimiento de todas las vanguardias artísticas, el cartel toma un 
nuevo curso, sobre todo con la enorme Influencia de los recortes y collages 
dadaístas que permiten explorar un medio novedoso con cualidades distintas a la 
pintura pero con unos alcances mayores aún. Atrae a los propios coleccionistas de 
arte que se atreven a comprar carteles; ellos mismos organizan exposiciones y 
concursos. 

En México la situación es otra completamente. Antes de la Revolución, casi todas 
las tendencias artísticas eran Importadas, Incluso los propios artistas eran 
europeos pero permitiendo que los ojos de la alta sociedad siempre estuvieran 
puestos en las Bellas Artes. Los panfletos y volantes entonces servlan solamente 
de propaganda al teatro y a la opera, nunca se pensó que la gráfica con ése 
carácter pudiera rebasar sus propios limites. El grabado en nuestro país permitió 
la salida de propagandas alusivas a eventos populares como las corridas de toros, 
aniversarios nacionales y demás temas costumbristas propios de la vida en la 
capital. Grabadores como Gabriel Gahona "Picheta", Casimiro Castro y J. 
Campillo, trabajaron enormemente en estos pequeños panfletos que casi siempre 
incluían textos, a pesar de que la gran mayoría de la población no sabía leer. Los 
repartían de mano en mano, a veces fijandolos en las paredes, siendo éstos los 

primeros ejemplos de lo que mas se ha acercado a un cartel para entonces, claro 
que con sus características muy particulares y posibilidades muy modestas pero 

trabajados con una gran maestría. 

Necesariamente tenemos que mencionar al maestro José Guadalupe Posada, 
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quién trabajó como grabador durante casi toda su vida. Publicaba su trabajo en 
periódicos como "El hijo del Ahuizote", "El Teatro', entre otros, alimentando día tras 
día el espíritu mordaz del pueblo, criticando y satirizando al dictador como al 
limosnero. Su producción es enorme, en la que refleja su gran dominio y 
plasticidad en la técnica; podrlamos decir que casi toda su obra tiene un carácter 
moralizador, contiene un mensaje muy directo a través de la caricatura, por lo que 
la gente estaba muy pendiente de sus grabado, las tradicionales Calaveras se 
repartían por toda la ciudad deleitando a todo aquel que las vera. Procuró siempre 
orientar su trabajo al pueblo, nunca realizó una sola exposición, su figura se alza 
como un sustento fundamental en el arte gráfico nacional; la gráfica con Posada 
adquiere un matiz muy especial, se planea para su difusión a las masas y en ella 
se Integra un punto de vista del autor sobre el acontecimiento.éstas características 
permitirán el rápido nacimiento del cartel como tal en los anos cincuenta. 

Poco a poco los muros y las paredes se fueron volviendo esenciales para que 
los comerciantes anunciaran ahí todo tipo de productos con pequenas 
propagandas, los promotores .teatrales y el cine prefirieron las paredes a los 
gritones que iban de calle en calle anunciando sus espectáculos; finalmente para 
1913 el gobierno tuvo que reglamentar la fijación de carteles en zonas 
autorizadas. 

sin embargo no es sino hasta la década de los anos treinta cuando el cartel se 
define oomo un medio publicitario y artístico particular en nuestro país. Con el 
florecimiento del cine nacional.en la llamada "Epoca de Oro', el cartel juega un 
papel muy importante ya no es sólo un medio de promoción, también adquiere sus 
propias características. Ernesto García Cabral, Juan Antonio Vargas, Leopoldo 
Mendoza, Roberto Ruiz, entre muchos más, se dedican a trabajar los carteles 
cinematográficos en ésa época, en Europa fue el teatro, en México fue el cine. La 
industria del cine abre las puertas para que el cartel tenga un desarrollo 
importante, el cartel en MéXico nace y crece en éste ámbito. "A grandes .rasgos, 
podrfamos decir que el deaarrollo del cartel clnamatogréflco en 
M6xlco muestra un paralelismo cercano a loa altibajos que ha sufrido 
la Industria del cine y, excepto los últimos alloa, se encuentra 
desligado a loa Importantes movimientos pl6atlcoa (pintura, grabado, 
fotografla) que se han dado en México." (1) Nunca antes un pintor en 
México hubiera pensado en hacer "propagandas", ni siquiera era considerado un 
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arte menor. 

Los propios artistas se fueron dando cuenta sobre el alcance que iba cobrando 

éste medio, los mensajes llegaban rápidamente a una gran cantidad de personas, 
además de que su producción era relativamente barata y su distribución se 

facilitaba en las ciudades. El sindicato formado por los artistas en los años veintes, 

usaron muchlsimo el cartel, as! como las mantas y panfletos para la propagación 

de sus ideales revolucionarios. También la LEAR le da un nuevo sentido teniendo 

como base la disciplina del grabado, que al TGP retoma para hacerlo su principal 
frente con un estilo único e independiente del cartel publicitario cinematográfico, 

sobre todo con la incorporación de los artistas espaf\oles refugiados en el pals 

como Josep y Juanlno Renau y José Spert. El cartel se enriquece de nuevas 
técnicas provenientes de Europa pero que poco se filtraban al trabajo propio del 

TGP. Josep Renau habla.sido director de Bellas Artes en Espaf\a. La gran inayorla 

de sus carteles son de temas pollticos. Su importancia radica en trabajar una 

nueva técnica que fue el fotomontaje, abriendo toda una nueva época en México 
que a partir de ellos da un salto importante y se le da la seriedad que tanta falta le 

hacia al 'disef\o", la gran mayorla de los carteles de la época son realizados por 

ellos, y los que no, estaban visiblemente influenciados en sus técnicas. 

Para los años cincuenta, el cartel en México tuvo una gran sacudida, sobre todo 

aquel de carácter polltlco. Una vez creado el Partido Popular y el apoyo prestado 

de los artistas hacia la Campaña por la Paz, se imprimen una gran cantidad de 
carteles. Su alcance fue tal que el gobierno prohibió la fijación de carteles en 
todos los muros. Por supuesto que la producción de carteles en los af\os 

siguientes se vio afectada de una manera Importante a pesar de la inconformidad 

de los artistas y, por otro lado, la recalda en el trabajo del TGP. E cartel de carácter 

.,aa1 vio su decadencia cuando habla alcanzado una plasticidad plena y una 

gran madurez. 
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7.2 EL CARTEL DEL TGP DURANTE LOS A~OS 
SO' s. 

El cartel ya como una disciplina artística crece enormemente en todo el fTlUndo. 
Los países socialistas alcanzan un gran nivel en los ailos cincuentas, no sólo 
porque se preocupan por mantener la claridad del mensaje en sus Ilustraciones 
bajo el sello del realismo - socialista, por su composición y colores. Incluso en la 
técnica son muy novedosos, casi todos sus Impresos se trabajan en litografía a 
color y se imprimen en offset. Podemos observar que los carteles soviéticos ya con 
su acoplamiento a la ideología socialista hace al cartel el medio Idóneo para la 
diwlgaclón de la Ideología del gobierno. Por su parte, países como Polonia y 
Checoslovaquia, a pesar de su cercanía con la URSS, desarrollan su propio 
cartel, sus características son completamente distintas, su técnica en el dibujo 
permite una mayar expresividad, preocupándose un poco menos en los rasgos y 

posiciones de los personajes. En éstos años, el cartel en Inglaterra, Francia y 
España reúne a una gran cantidad de artistas quienes avanzan en la búsqueda 
del lenguaje y comunicación propios de éste medio. Pero sin duda es en E. U. 
donde el cartel cobra su real Importancia, volviéndose un producto y un medio 
Innovador con un sentido comercial básicamente. Promueve el rápido crecimiento 
de las industrias que despegan económicamente acabada la Segunda Guerra 
Mundial. Éste sentido publicitario del cartel se esparce al resto del mundo y se 
filtra a muchos otros medios de comunicación. 

Por otro lado, la situación en México es otra completamente. Parece Increíble 
que teniendo un contacto muy cercano con artistas del bloque socialista, con 
franceses, españoles y norteamericanos, el cartel no solo no avanza, sino que se 
va estancando. Ya no es ni siquiera lo que se llegó a hacer en los años treinta; la 
calidad temática se atoró grawmente. Después de tantos años de trabajo en el 
TGP, sus propósitos citados en la carta de estatutos se siguen manteniendo. El 
esfuerzo Intenso de todos los miembros, llevó al TGP a acumular grandes logros: 
se constltl.IYJln como un taller Independiente dedicado a la producción gráfica, sus 
carteles son conocidos en el mundo dándole un lugar importante en la hlstória de 

las artes y el diseño en México. Sin embargo, los años cincuentas serán la 
disyuntiva para re¡¡lantearse su trabajo en el futuro. Algunos no se preocupan 
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mucho en ello, viendo solo su éxito comercial y sin muchas pretensiones de crecer 
plásticamente. Sin duda el tiempo los rebasará fácilmente haciendo del Taller un 
local de postales y recuerdos; de no haber sido por la Industria cinematográfica el 
cartel habría tenido básicamente un solo contexto que es el de carácter social; el 
teatro, la opera y las exposiciones de pintura no ponían mucho interés en 
promocionarse en carteles que Invitaran al público a animarse a visitarlos. 

En el TGP, la tendencia a seguir a Méndez, aumentó paulatinamente durante los 
ailos cincuenta. Los miembros jóvenes tanto como los de mas tiempo, no tuvieron 
tiempo ni le dedicaron su esfuerzo a estudiar otros lenguajes,. aislándose en su 
trabajo que ya se habla explotado durante más de quince años y que realmente 
no los llevaría muy lejos. Sus inodelos siguen siendo Posada y los murallstas, 
Increíble ya que ninguna de éstas propuestas podían considerarse vigentes a 
ésas alturas, ya habían sido exprimidas. En sus Inicios llamaba la atención un 
taller de grabado alrededor de la avalancha pictórica en México. Viendo al TGP 
después de quince años, aparece en la década de los anos cincuenta, como un 
taller agotado, sin el propósito de colaborar en una evolución natural de su medio 
gráfico. Es en éstos ailos que el TGP realizará sus últimas obras de Interés para 
después desaparecer prácticamente del medio artístico nacional. En el Taller se 
optó casi Inconscientemente por simplificar el contenido y el carácter general del 
cartel, además de descuidar su calidad, según se dice que por la tremenda carga 
de trabajo. Carteles como el del "Partido Popular" (un hombre portando una 
antorcha en la mano derecha FIG. 1) realizado por Alberto Beltrán en 1950, dejan 
mucho que desear sobre todo de éste estupendo artista, miembro Importante del 
Taller; el grabado que Ilustra el cartel es una simple vil'leta, no aporta nada a la 
lectura general de la obra, la composición es muy pobre con una tipografía muy 
Inestable por la combinación poco proposltlva de sus tipos dando unos brincos 
enormes que obstruyen la lectura ordenada de la Información como lo habían 
venido haciendo anteriormente. El cartel demuestra sí un carácter Informativo, 
pero pierde su expresividad y su Intención de atraer al espectador hacia una 
verdadera obra de arta pegada en los muros de la ciudad. Nos ensena éste cartel 
el poco Interés para darle al "lector" una nueva propuesta visual y no una ya muy 
vista. 

Adolfo Mexlac, uno de los Integrantes del Taller más activos durante éste 
pirlodo, es un artista que respeta su trabajo y lo trata de una manera muy 
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profesional; sus carteles tienes una gran fuerza y demuestra su atención en la 
composición. Sin embargo su propuesta peca de no ser nada nuevo, muy bien 
trabajada sf, pero no nos ofrece un panorama distinto en el cartel del Taller. Un 
ejemplo es su cartel para el Segundo Congreso Mundial por la Paz, (FIG. 2) 
realizado en 1951, es un ejemplar muy destacado de la obra gráfica de éste 
artista, su formato (90 x 35 cm. ) es un poco Inusual en los carteles del Taller. Éste 
tipo de formatos propician que la composición tenga un sentido descendente, es 
decir, su lectura va de arriba hacia abajo, permitiendo un gran orden; en la parte 
superior, abarcando un poco mas de un tercio del formato, aparece un maravilloso 
grabado realizado en linóleo y conteniendo a grandes rasgos el carácter general 
del cartel; la tipografía muestra el interés del artista por establecer distintos niveles 
de lectura, es decir, que es lo que 68 lee primero de acuerdo al tamai'lo y el tipo y 
después lo que se lee en segundo y tercer término de acuerdo a la importancia de 
la información. Mexiac estudió primero en la Escuela de Artes del Libro. Trabajó 
muchísimo en ilustraciones para textos, libros y revistas, de ahí su gran interés 
sobre la tipografía integrándola adecuadamente a una lmágen. Sus trabajos son 
sumamente expresivos, de ahl su fuerza, comprometidos radicalmente con su 
Ideología. Sus carteles sobresalen también porque recorre todo el formato del 
papel; no existen zonas débiles o sin trabajar, ésto como parte de su composición. 

A pesar de que la prohibición de la fijación de carteles en éstos años, perjudicó 
en gran medida la producción del Taller, nunca se dejó de trabajar en ellos. Para 
1953 se celebra el Cuarto Congreso de la C.T.A.L (Confederación de 
Trabajadores de América Latina) en Santiago de Chile, el TG P participa con varios 
carteles promoviendo el evento. O'Higgins y Mora realizan un cartel con éste 
mcitlvo (FIG.3) Impreso en dos tintas. Es un buen cartel del Taller; en la parte 
central abarcando casi todo el formato se imprime el enorme grabado trabajado en 
linóleo, en la parte superior como en la Inferior del cartel se dejan dos bandas 
donde se coloca el texto, éste contiene cambios de tamaño y tipo para \farle una 
lectura ordenada y jerárquica; éste es un cartel típico del TGP por llamarlo de 
alguna manera, debido a las particularidades de su composición, centrando toda 
la atención y su carácter en el grabado central. Un trabajo muy serio y profesional 
cargado de una estampa plástica extraordinaria. Sus dos titas (negro y rojo) le 
súman un tremendo dramatismo al cartel; sus luces son muy contrastantes, hay 
pocos grises, las expresiones de los personajes están muy acentuadas. Sin duda 
la gráfica nacional vive un buen momento, los artistas se exigen mucho en su 
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trabajos individuales y el cartel como una disciplina está a penas por mostrarse en 
el futuro, ya no con el TGP sino con otros grandes artistas. 

¡Libertad Inmediata para demás presos pol!ticosl es el texto del cartel de 
Francisco Mora que en 1953 era miembro de la mesa directiva del Taller y 

pertenecla al grupo que no vela con buenos ojos a Leopoldo Méndez y querla su 

salida. En éstas fechas la tarea del TGP se centra prtncipalmente en carteles para 
la ayuda a Guatemala que era invadida por tropas de E.U.; al TGP se te concede 
el reconocimiento mundial por su solidaridad. 

El Frente Nacional Proletario de Defensa de los Perseguidos Polltlcos, encarga· 

al Taller una serie de canetes en favor de su campaf\a en contra del 

encarcelamiento de presos polftlcos en México e><iglendo su pronta liberación. 
Éste movimiento es secundado por el Partido Comunista Mexicano, cobrando una 

fuerza tremenda en todo el pals. El cartel de Mora (FIG. 4) fechado en 1953, 
observa una marcada Influencia de los grabados del maestro Fernando Castro 

Pachaco en la década anterior. El blanco y el negro se Intercalen para marcar 
radicalmente las luces y las sombras sin pasar por medios tonos. Aparecen las 

figuras de cuatro personajes, ubicando en un primer plano de lado Izquierdo, (casi 

ocupando la mitad del formato) al personaje principal, un hombre rompiendo los 
barrotes con la mano Izquierda liberando a los presos y con la mano derecha pide 

ayuda al pueblo para hacer lo mismo. Al igual que otros carteles del TGP, la 
lipografla se coloca en las tiras superior e Inferior sin Interferir con la lmágen 

central. Resulta un trabajo excelente a pesar de los problemas por los que pasaba 
el Taller, la reorganización les costó mucho y sin notarlo se encaminaban a un 

declive en su funcionamiento como taller colectivo, no muestran nuevas 
perspectivas en el érea de la gráfica. 

A pesar de que la caracterlstlca principal del Taller fue siempre mantenerse lejos 
del financiamiento estatal, prestó ocasionalmente sus servicios para apoyar 

campaf\as del partido oficial, mucho se debe a la gran heterogeneidad del grupo, 

lo que nos da una perspectiva de que el TGP posela sus propias ramHlcaclones 
Ideológicas, las posturas eran muy diversas y hasta encontradas. AdoHo Mextac 

realiza un cartel en 1953 (FIG.5), en llamamiento a la unidad obrera para apoyar el 
programa del Presidente AdoHo Rulz Cortinas a través de la CTM. Es un cartel 

Impreso en dos tintas (negro y rojo). De nuevo el trabajo de Mexiac es 
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sobresaliente, el grabado está Igualmente en el centro abarcando casi todo el 
formato. El tema, los trabajadores empuñando banderas y caminando hacia la 

¡mldad nacional, presenta tres planos: el primero, el mas Importante, se muestra a 
un hombre y a una mujer guiando al resto del grupo pero al mismo tiempo 

formando parte del mismo contingente, no sobresalen por ningún tipo de rasgo 
flslco ni de actitud sino sólo por su ubicación en primer plano. No podemos decir 

que es un cartel sobresaliente de su época, ni temáticamente ni en tratamiento, su 

mérito radica en en conservar fielmente algunas de las cualidades del Taller, como 

lo es la composición y la calidad de Impresión. 

Ya para fines de la década, el desinterés de los miembros del Taller es sensible,· 
no obstante los grandes reconocimientos que recibieron en éstos años, sólo sirvió, 

aparentemente, a muchos para mostrar su trabajo Individual. Andrea Gómez, 

quién pertenecía al grupo de Méndez y saldría del Taller junto con otros , era una 
artista de la que poco se conoce su trabajo, pero tiene una serie de carteles muy 

Interesantes. Sobresaliendo por su sobriedad, sin perder la objetividad sobre los 

problemas del momento. 
Su cartel sobre la prohibición de las bombas atómicas, (FIG. 6) fechado en 1957, 

a primera vista puede parecer un ejemplo regular de su obra, pensando sobre el 

atlborramlento de Imágenes de éstos años en los carteles publicitarios. Es 

Interesante encontrar trabajos comprometidos sin ser ofensivos y sin la necesidad 
de sobrecargar de lmégenes el cartel para expresar S!J punto de vista; su propósito 

es sólo conclentlzar a la gente sobre el futuro de la era atómica después de vistos 

los resultados en la Segunda Guerra Mundial. 

~stos ejemplos nos ofrecen un pequeflo panorama del trabajo realizado en 

éstos allos por los artistas del TGP. Su evolución temática y plástica tiene sus 
raíces en los Inicios del Taller, éste sello tan característico no les permitió renovar 

su vlslón artística sobre los acontecimientos culturales nacionales y mundiales. 

Por supuesto que el Taller sigue funcionando, Incluso hasta ahora, aunque sólo 

como un centro docente de mediana calidad que sobrevive del recuerdo, sin duda 

los afias cincuentas resultan ser el periodo en que su Incidencia en las artes 
plésticas y en la opinión pública desaparece. Su mérito radica en haber abierto un 

nuevo canal de comunicación entre el espectador y el artista; éste medio fue el 

cartel. 
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