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INTRODUCCIÓN

El muralismo na originado numerosos estudios y comentarios a raíz

del movimiento desarrollado en la década de las años veinte. Pero

aún hay en día, sigue siendo tema vigEnte y atractiva para nuienes

encuentran en él, un campo de expresión! un motivo de estudia o ae

crítica; a un arma de compromiso social de lucha.

Mi intención al abordar el tama específico de estudio del mural

"El Retablo de la Independencia", otra del arquitecto y pintar

Juan Ü'Goman, es profundizar onr una parte en les aspectos slás-

ticos fundanentales de la obra ae arte como tal; y er segunao lu-

gar, analizar las implicaciones dsl entorna histórica—sacie! qus

la originaron.

El propósito principal de este mural es testimoniar el procesa

económica, aolítico y social del colonialismo y neocolanislismo,

saciedades de consuma, cemt? fenómeno histórica origen de la lucha

de clases. Las escenas en él representadas, ~uercn realidades ds

CGTiún ocurrencia en los países latinoamericanos invadidos por aa-

tencias extranjeras; pero Juan D'Scrman logra concretar aspectos

comunes da la idsa general de independencia en esas escensa.

Para lograr la valoración objetiva de esta ebra mural, es impres-

cindible buscar el apoyo concentual en las ideas rectoras de la

conducta nunana y artística; así como en el quehacer oictoricc de

su autor, porque son las basss fundamerntalss de su sensi-b



Juan ü'Gornan surgid cel movimiento rsiurslista mexicano, ae inspira

en las fuentes histór icas, ar t ís t icas y sociales del pasado, y pro

yectó en farmas expresivas su ideario revolucionario.

Antes de def in i r las calidades y cualidades de una obra a r t í s t i ca

es necesario ubicarla dentro riel contexto histór ico que la enmarca

y por esa razón capitularé s i presente trabajo en cuatro temas a

pa r t i r del muralismo en s i siglo XX. Después haré un seguimiento

de la vida, ideología y abra pictór ica de Juan O'Gorman, para con-

cretar finalmente e l reconocimiento de la propie obra mural.



CAPITULO 1

EL MURALISMO .V1EXICANC EN EL SIGLO XX



1.1. Antecedentes Históricos

La actividad tradicional muralista de México se inicia en la época

prehispánica con el florecimiento da la cultura Olmeca; a la que

se atribuye los primeras murales considerados coma los más anti-

guos de México, del siglo VII antes de Cristo, que se encuentran

en las Grutas de Juxtlahuaca, en Chilpancingo, Guerrero,

La expresión pictórica se manifestó a través del arte mural expues_

to a la vista pública, con extraordinario vigor, coherencia estilla

tica y consistencia conceptual. Cumplía una doble función: concep

tual y ornamental. Esta pintura, al igual que la ccntemporánea,

registró tradiciones, hechas históricos, realidades sociales y ex-

presó, mediante el usa de elementos plásticos, las diversas viven-

cias r-eligiosas y políticas en los muros de las paredes, cuevas o

rocas, fachadas de pórticos* templos y palacios.

La figura humana fue el tema preferido, porque la encontramos en

las más variadas actitudes: en grupo o aislado, desnuda o vestida,

dinámica o estática, a varias escalas, y con el rostro visible o

enmascarado.

Es indiscutible el mérito del arte prBhispánico en México, que ha

perdurado a través de los siglos. Podemos apreciarlo san en rui-

nas, gracias a la labor realizada por los numerosos antropólogos,

arqueólogos, críticos de arte, o historiadores,—mexicanos y extran

jeros,-para descubrir, investigar e interpretar al arte mural de



esa época.

Los murales prehispánicos merscen sin duda estudio ¡ pero na vemos

a detallarlos aquí. Reseñaremos sólo algunos d8 3stos murales, co

TÍO parte de los antecedentes históricas al movimiento muralista me

xinana; para lo cual seguiremos un orden cronológica.

En el siglo VII A.C., se encuentran, - como ya dijinos-, los nás

antiguos pertenecientes a la cultura Clmeca, Tsirrbián en la ¿ona

de Hualpalcalco, explorada entre 1952 y 1957, hay vestigios de pin

tura al ^resco.

En TeotihuacaV., considerado el centre nás destapado por su Arquitsc

:ura y pintura ¡rural, cuyo florecimiento se dio entre los siglos

ITT y VIII, hay una serie de edificios que contienen frescos, re-

preser.tanco coyotss y jaguares empiunsdes, y otros motivos dedica

dD= a T1B1DC; GÍOS de la vida, de la hunecao y d= la lluvia.

En el siglo VI, la cultura Cacax^Ia recoge numerosos y variados

murales representando guerreros y personajes vestidas ds animales

como aves, jago-are;; y otros,

Zspo-eca, del siglo VI al siglo VII, -ontiene 180 tumbas pintadas

con tefias alusivos a diosas, procesiones sacerdotales, animales,

signas ierog] íficas y fechas» 5s conoce ceno 'itante Albán y sstá

situada sn Caxaca.



í \

La cultura l'aya contiene cantidad de brescas ejecutados en el siglo

de oro, en Bonampak; en dnntís BE reconoce un gran dominio del ofi-

cio de las pintores, muy rica en colorido, muestra con fidelidad

el mundo socio-económicc de ssa época, con grandiosas escenas que •

cubren la totalidad de las paredes. "Los grupos de personajes, la

composición er general, el realismo buscado en muchos detalles y

aún la colocación de las escsnas dentro de un marco real de cielo,

plataformas a escaleras indican un avance extraordinario en la com

. . , 1
posición de un fresco."

Yucatán y Campeche, son también notables por guardar restos de pin

•curas en muros y bóvedas. Datan de los siglos VIII y X. Chichen

Itzá es una irrportantísiria zona arqueológica de Yucatán. Los temas

de la pintura mural son históricos y representan combates y escenas

rituales de sacrificios, danzas u ofrendas.

En Tulum, Quintana Roo, un bellísimo lugar situado a orillas del

mar, ss conservan pinturas gn el tempio de los frescos, representan

do el tema de la adoración del dios del maíz.

En el siglo IX se destaca la cultura Huasteca de Tamauln, en Sen

Luis Potosí, y en los siglos XI y XII la Talteca en el valle de

México. £n Barranca del diablo, hay pinturas realizadas directa-

mente sobre roca que representan diosss y figuras con vestidos -

•I.



característicos. En Tula, Hidalga, hay vestigios de murales repre

sentando a las dioses Qustzalcoatl, Tláloc y otros. Al siglo XV co

rrespcnden las culturas Mexica del Estado de México y Tatonaca de

Veracruz.

Esta3 zonas y otras no mencionadas aquí para no extendernos mucha,

demuestran haber sido verdaderos centras culturales de gran riqueza

artística, na sala en cuanta a pintura mural se refiere, sino an

arquitectura, escultura y cerámica. Pero al llegar los invasores

españoles a América, la gran mayoría de dichas centras culturales

fueron eliminados. Can esta invasión, se inicia otro perlado his

tórica para el nturalismo en Max; ce.

Dicho período histórico ss conoce can el. nombre de descubrimiento,

conquista y colonia.

Según la historia oficial, América fue descubierta par unos "héroes'

venidas del viejo cantinenta a conquistar el nuevo mundo, desconocí

do hasta antoness por los europeas, Y esa mism3 historia cantada

oor los vencedores describe a la Iglesia como la redentora y bene-

factora más generosa,

£n realidad esos "héroes", - para España aran sus héroes -, resul-

taron ser unas aventureras. No tenían nada que perder y buscaban

colmar sus ambiciones de riqueza y capital. Arrasaron y destruye-

ren toda la belleza, ricueza y culture que sncüntrarnn en norrbrs de

Dios y de las Reyes Qa-aílicas da España, La Iglesia ers al ser



supremo y los nobles sus aliados. Ese siglo, el XV, fue si de la

dictadura teocrática: Dios y el Rey; y en consecuencia, la cruz y

la espada. Con la cruz mandaban creer y con la espada mandaban ca

llar.

En la siguiente cita veremos claramente esto:

"América era el vasto imperio del disblo, de redención imposi_

ele o dudosa, pero la fanática misión contra la herejía de

los nativos se confundía cen la fiebre que desataba en las hues

tes de la conquista, el brilla de ios tesoros üel nuevo mundo

... han llegado a América por servir a Dios y a su majestad y

también por haber riqueza. "

América aparecía en el momento mismo del Renacimiento como si fue-

ra una novedad inventada junto con la pólvora, la brújula, la im-

prenta y el papel. Había un nivel de desarrollo opuesto a la civi-

lización del viejo mundo; la cual les permitió dominar a les indi-

genasr con relativa facilidad; los deslumhraron, les traiciona

ron y las obligaron a creer en un dios nuevo, a fuerza de terror y

muerte. Traían además, toda clase de plagas y enfermedades conta-

giosas tales como venéreas, viruela y tétanos.

Los "conquistadores", después de dominar a los nativos e invadir

2. Galeano, Eduardo, Las Venas Abiertas de América Latina

Siglo Veintiuno Editores, México 1964, pág. 16.

3. Galeano, Eduardo. Op., Cit. pág. 18



sus propiedades, la que primero hicieron fue construir fortalezas,

Conventos e iglesias. A éstas" inundaron de pinturas; esta la

hicieran para "educar" a los indígenas sn la religión cristiana.

"... no solamente eran un acto de devoción, sino que servían para
4

adoctrinar a las neófitos."

La catedral católica metropolitana del Distrito Federal, la cons-

truyeron sobre el templo más importante de la capital indígena, y

el palacipn nacional sobre la residencia de Cuauhtárnoi,

La pintura emplaza de esa manera a cumplir la función alienante

per evangelizadora; y como las imágenes traídas desde Europa eran

costosas y además escasas e insuficientes para establecer su preda

minia tuvieron necesidad de crear una escuela de arte.

"... fray Pedro de Gante creó junto a la capilla de San José de

las Naturales, la que puede considerarse la primera escuela de be-

5
lias artes del hemisferio."

i

Gomo los indios conocían la pintura y las colores vegetales, fue

fácil hacer la sustitución temática y obligarlos a pintar las irná

genes de modelos españoles; de esa manera realizaran muchas pintu-

ras murales. Se conoce el fresco en Chclula ds 1580, que describe

4, Cerrillo A., Rafael,Pintura Mural de México, Panorama,

Editorial, S.A. México 1983. pág. 25.

5. riafael Carrillo. Op. Cit.} pág. 27.



la vicia de San Francisco. También pintaran murales en el convento

franciscana da Cuervanaca, y en otras conventos y capillas del pa-

ís. La temática, ebriamente, era sobre santos, pasajes bíblicos,

mártires y dignatarios de las órdenes religiosas de franciscanos y

agustinos.

La Iglesia afianzó su dominio, en la época de la terrible inqui

sicidn. En ella procesaron y torturaron a los herejes: un pintor

flamenco destacado, Simón Pereyns; considerado como si más grande

de la época; y otro pintar curandero que vivía en Pátzcuaro, Alber

to Enríquez, fueran sometidos a torturas.

La Iglesia, las mineros, comerciantes y latifundistas, capas supe-

riores de la sociedad virreinal, supieron explotar muy cien los re

cursos naturales y humanos para aniasar enormes fortunas que'les

permitían disfrutar de todos las lujos y construir y hermosear las

fastuosas iglesias y palacios. Es la razón por la que abundan ten

tas iglesias que compiten en adornos, estilos, tamaños-, imágenes y

pinturas. Los ricos deseaban asegurar su ingreso a la vida eterna

y la prosperidad de sus bienes en la tierra. Hacían regalos a la

Iglesia como lo dice el siguiente comentario:

"Para asegurarse el ingreso a la vida sterna, los dueños de

la riqueza daban a la Iglesia verdaderas fortunas en forma

de donaciones o legados..."

5. Carrillo, Rafael. Op. Cit., pág. 43,



Mo menas de la mitad de la propiedad raíz y del capital total de

México pertenecía a la Iglesia, Esta misma situación fue común

denominador en los demás oaíses latinoamericanos.

Estos países latinoamericanas fueran los mayores productores de

bienes, las fuentes mas caudalosas de capital. Irónicamente hay

se encuentran marcadas par si subdesarrolla y la pobreza. El su£

desarrollo no es una etapa del desarrollo como nos hacen creer,

sino una consecuencia del capitalismo.

Viene luego la guerra ds liberación contra España. Esta fue lle-

vada e cabo por qi-ienas durante tanto tiempo se habían opuesto a

ella; la alta jerarquía eclesiástica, los comerciantes poderosos,

los terratenientes, y el mi=¡¡!n ejército virreinal. Dicho confüc

to ocasionó frecuentes sublevaciones, las leyes de Reforma, la na

cionalización de las bienas de la Iglesia y con ella la separación

de asta y el Estado para más tards, con el Parfiriato, volver a ca

minar de la mano.

En cuanta al aspecto artístico y cultural hubo una marcada depen-

dencia del arta europea, por la influencia de los artistas venidos

de varios países del visjo continente: Claudia Linati, pintar y

litógrafo italiano; Carlas Nebel, arquitecto y diseñador alemán;

Egertont pintar y dibujante inglás. Además otros escultores y gra

badores que venían de Europa para ejercer Is enseñanza artística

en varias disciplinas.



José Clemente Qrozco, célebre muralista de México, se refiere con

rada su iroría a acuella éooca así:

"En las pasadas épocas el mexicano había sido un pobre sir-

viente colonial incapaz de crear nads ni pensar por sí mis

mo; todo tenía que venir ya hechc de las metrópolis europeas

pues éramos una raza inferior y degenerada."/

Por la anterior cita podemos concluir que el dominio europea fue

absoluto y en todos los campos, inclusive En el arte. Vamos a co

riDCer ahora los aspectos históricos del movimiento muralista rne-

xicsno, cuáles fueron sus orígenes, quiénes sus participantes, y

en qué consistió dicho movimiento,

7. Orozco, José Clemente, Autobiografía. Ediciones Era.
México, 197C. Pág. 21.



1,2. El Itoviniento Muralista,

"La pintura mural de este siglo aparece en el momento

sn que un grupo os arpistas con una visión revclucia

naria del arte y de la vida social comienzan a pin-

gar, bajo los auspicios del poder púdico, le vida

de 3u pueblo y su historia.",

Antonio Luna A,

£1 muralisüic h& estado presente en México desde las remotas épocas

precolombinas hasts nuestras días. Pero indudablemente el .novimien

te encabezado per José Clemente Orozco, David Al faro Siqueiros y

Disgo Rivera, conocido como Renacimiento Art íst ico \1exicanC, na fiar

caria la pauta, como forma de expresión en el ámbi-o cultural y so-

c i a l .

"Las inquietudes plásmicas surgieron en léxico con las inquie
ES ~~

tudes políticas de la época en su conjunta."

Los artistas no pueden y por lo tanto no deberían ssr ejenes a los

problemas sociales y polít icos. Esto lo comprendieron claramente

quienes vivieron aquella época de inconformidad y reoeldía, COTIC

reflejo natural ante las injusticias de una dictadura polít ica has

ta lo pedagógicc. El porf ir iato no pemitía evolución, ni había

libertad de expresión.

Como reacción a la dictadura, el pueblo mexicano se alzó en armas

Siqusirns, David Alf aro. Me llamaban ei Coronelazc. Pág. 94.



contra esas formas de represión. Vina la revolución y con ella se

abrió un período d3 reforrras buscando eliminar la tiranía aristo-

crática de características europeas, impuestas por el régimen de

Porfirio Díaz durante treinta anos,

David Alfaro Síqueiros en su autobiografía - Me llamaban el Caro-

nelaza- , describe su vivencia de aquella época coma protagonista

directo, de la siguiente manera:

"Muestra movimiento principia con una huelga de estudiantes

de pintura, escultura y grabado en la Escuela Nacional cíe

San Carlos, Una huelga que tenía dos motivos, uno pedagági_

co y otro político, que estalla en si año de 1911, es decir

an la cuna misma de la revolución,"
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1.2,1. Generalidades.

El noviniento muralista considerada producto de la revolución "

riD—democrática burguesa", es paralelamente respuesta al marcada

academicismo procedente de Europa. Esta tendencia era impuesta can

mucho rigor y discipline uar los artistas docentes. "Se trataba de

copiar la naturaleza fotográficamente con la mayor exactitud, na irrr
g

parrando el riemoo ni el esfuerzo... Un misiio modelo, en la misma

posición duraba serenas y aún meses frente a los estudiantes, sin

variación alguna. Hasta las sombras eran trazadas con gis para

cue nc variara la iluminación, Al terminar ds copiar un modele de-

terminado durante varias semanas, un fotógrafo tomaba una fotogra-

fía dsl modelo a fin de que ÍOE estudiantes compararan sus trabajos

10
can la fotografía."

Para el academicismo lo más importante era el completo dominio del

¡jf-.cio sin importar id creatividad. Esta misma situación perdura

aún, en is erran mayoría de fias escuelas de arte; lo cual obliga a

muchss -oersonas a retirarse de 1 E academia y convertirse en autodi-

dactas. Realmente para tener desoliegue publicitario, éxito comer-

cial y por consiguiente seceso a galsrias y a consumidores de arte,

no se necesita poseer titula de artista, ni experiencia académica.

9. Drozco, José C. Gp. Cit., pág. 1?

10. Ibid.



£1 artista plástico necesita par-a desarrollar su oficio de un pro-

grama de conocimientos básicos donde se cumpla si proceso informa-

ción-formación-aprendizaje y esto se lo proporciona la academia;

pero ya lo relativo a talento, originalidad o genialidad, es exciu

sipamente personal e intransferible.

Imperaba pues, el criterio de copiar, reproducir e imitar, cuendo

aparece un pintor conocido como el doctor Atl, quien hizo notables

aportes a la generación de estudiantes de arte de 1910. Había re-

corrido Europa e inventado unos colores secos s la resina; era po

lemista y suspicaz. Su criterio nacionalista influyó sntre sus

compañeros.

Cuando el gobierno hizo festejos para celebrar el grito de Dolores

en 1910, COR una exposición de pintura española, como reacción los

pintores mexicanos resolvieron exponer también, pero con criterio

nacionalista. Hicieron una selección de obras aceptadas por acla-

mación pública, lo cual se constituyó en un rotundo éxito. El

doctor Atl propuso entonces organizar una sociedad, a la cual den£

minaren "Centro Artístico", El objetivo era conseguir muros en

los edificios públicos para pintar. Pern al estallar la revolución

tales proyectos auedaron pendientes hasta 1921 cuando los lleva-

ran a cabo.

para la formación de un arte nuevo humanista era importante la rea

üzación de un arte público y social. En él los artistas aplicaran

en actitud colectiva el primer acto de rebeldía teórica y préctic;



surgida como una necesidad de reconquistar las grandes formas so-

ciales de expresión en lss artes plásticas, can el patrocinio del

Estado. Los .tiurüs utilizados fueron las de los edificios públicos,

Hubo choques entre los artistas y Gl público, en su mayoría estu-

diantes influenciados per aquéllos que no veían con buenos ojos

las nuevas formas de pintar.

"A las estudiantes por influencia de muchos de sus viejos ma-

estras reaccionarios, tanto en política coma an arte, nuestras

obras lss parecían una especie de resurrección idolátrica pre

hispánica y algo positivamente feo. Para ellos nuestra pintu

ra era ateamente horrenda, una verdadera blasfemia a Dios y

3l arte."

No faltaren las agresiones y hubo hasta balazos, lo cual muestra

que la lucha era en varíes sentidos. Pero a pesar de toda las ar-

tistas continuaran trabajando; formaran un sindicato de pintorss¡

grabadores y escultores revolucionarios de México; quienes susten-

taron su posición política>-y artística con sus obras y con un perió

dico llamado "el Machete". En él trataron problemas coma el de

2a nacionalización del petróleo. El lama, que redactó Graciela

Amador junta dan su esposo Siqueiros, para dicha periódica reza:

"El Vacnste sirve para cortar la caña.

11. Siqueiros, OavJd Alfaro. Op. Cit. Pég. 191.
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Para aorir las veredas en los bnsques umbrías.

Decapitar culebras, tronchar toda cizaña.

Y abatir la soberbia de los ricos impíos."

Exponían además su ideario y su pensamiento can el fervor propio

ds su enorme sensibilidad social. Rivera, par ejemplo, titula un

artículo: "Fíjate, trabajador". En él decía:

"...el trabajador comienza a tener la facultad de adivinar de

qué lado están sus intereses y de qué lado debe ponerse él

para defenderlos mejor."

Consideramos interesante transcribir una parte del artículo men-

cionado que fue publicado en marzo de 1524, donde Rivera expone

su visión de la desigualdad social:

"Las ricos y todas los que viven trabajando poco y ganando mu

cha, chupando la sangre dsl puebla, empiezan a apercibirse de

lo que pasa y a formar p_lanes y poner ganchos para el trabaja

dar. Los que viven can el sudar del puebla componen partidos

nuevos a los que ponen nombres socialistas o alga parecido;

por eso éste es si momento en que el trabajador debe tener

cuidado para no caer en la trampa que le ponen esos señares

que la que quieren es subir y se proclarran, con tal fin, ami

gos del puebla cívica - progresistas y al mismo tiempo invi-

tan a IDS burgueses empleados y profesionistas a defender

sus intereses en contra de las del obrero y campesino; esos

entes son iguales a los que en Italia se llamaban "fascistas",

auieren y hacen lo mismo .que aauéllos; apoderarse del poder

y poner el pie en el pescuezo del trabajador."

En el año de 1970 el escritor uruguayo Eduardo Galeana escribid
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el libro titulada; "Las Venas Abiertas ds América Latina", en dan

de describe antalágicamente la vida, pasián y pobreza de América

desde la llegada de IDS españoles. No podemos dejar de relacionar

sstos dos autores, Rivera y Galeano, pues aunque son de distinta na

cionalidad, época y profesión, enfocan una situacián bajo el misma

criterio; "Hay pobres porque hay rices y hay ricos gracias a que
12 13

hay pobres ... Se extiende la pobreza y se concentra la riqueza,"

Cuando decimos: enfocar una situacián bajo el mismo criterio, nos

referimos a la manera como el pintor mexicano y el escritor urugua

yo plantean las injusticias sacíales y por tanto les desigualdades,

el manejo de una clase social en desventaja, y en manos de una cla-

se dominante. Precisamente es lo que trae como consecuencia la pc-

breza de muchos y la riqueza de pocos.

12. Gñles-o, Eduardo. Gp., Cit. FSg.

13. Ibid. Pág. 8
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-.2.2. Principelas Expanentes,

Encontramos varios nombres de artistas, de aquella gloriosa época

del muralismD mexicano. Unos, de pintores principales y atros.de

ayudantes y colaboradores-; Ramán Alva de la Canal, Jean Charlot,

Emilio García, Ernesto García, Fermín Revueltas, Eduardo Villase-

nor, Ángel Zárraga, Amado de la Cueva, Gerlos Mérida, Femando

Leal, Roberto Montenegro, Xavier Guerrero, Jorge Enciso, Dr. Atl,

y naturalmente José Clemente urozco, Diego RiverSy David Aifarn Si

quéiros.

Pero indiscutiblemente, quienes tienen el crédito de principales

exoonentsgSDn ürczco, Rivera y Siqueiros. Su posición y su traba

jo, tanto en arte como en política, son si mejor testimonio. Rea

lizaron mayor obra, buscaron nuevas soluciones plásticas y técni-

cas; defendieron su producción e ideología y en consecuencia le

apartaran al mundo como individuas, como revolucionarios, y como

artistas.

El movimiento de estos artistas muralistas, floreció y ^zrcó la ru

ta teárico-técnica de un arte nÚDlico-humanista y fundamentalmente

político. Se oponía al arte tradicional apolítico, bohemio, inte-

lectual y purista, que no reflejaba actitudes comprometedoras ni

de conciencia social.

Aunque la idea de pintar nuros y desarrollar un mavirtiiento nacíana_

lista ya los vsnia inquietando desda hacía veinte años, fue un
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procesa que sala adquirió Forros definitiva en 1922. Con el apoya

brindado par el Secretario de Educación Pública en ese momento,

Jasé Vasconcelos.

Atl, fue el precursor teórico y político; Orozco, el precursos for

mal-profesional; Rivera, el primer impulsador an la práctica; y Si.

queiros, el creador de la ruta teárico-practico-tácnica,

"Rivera cronista, Drozca fustigador y Siqueiras justiciero". Los

tres pintores trabajaron juntas contra el academicismo establecido,

A pesar de sus diferentes estilos,, zs unieran en un trabajo común,

pero conservando sus particularidades individuales»

Orozca fue el único del grupo que no ingresó" como militante activo

al Partido Comunista. Vivifi la revolución mexicana sin correr rieji

gas, según dics: "La revolución fue para mi el más alegre y diver-

tido ds los carnavales". Su obra, sin embargo, ss caracteriza por

las abstracciones bumanistas, una enorme ironía, su indiscutible
r

sarcasmo, y el sello que un tiempo, lo definía como caricaturista.

La trayectoria política de Diego Rivera y Alfaro Siqueíros, abunda

en hechos, relacionados especialmente con su militancia dentro del

Partido Comunista, Las constantes innovaciones ideológicas ds Ri_

vera, la permitieron hacer planteamientos y replanteamientos, y

hasta pasar de una línes política a otra. Esto origina enfrenta-

mientos, controversias y discusiones con Siqueiros, los cuales no



sólo tenían carácter eolítico, sino también personal.

Rivere redactaba sus ideas, polemizaba con otros artistas y figu-

ras de la vida política; elaboraos informes, planes y teorías. Era

tan apasionado políticamente, que Raquel Tibol lo describe con

acierto cerno;"Zapatists, Leninista, nacionalista, antimperialista,

comunista, troskista, almazanista, panamericanista, Lombardista,

Stalinista," Pero definitivamente, siempre fue un luchador por la

paz, y, si se le puede llamar cronista gráfico, es porque sus mjrs

les describen precisamente, las crueldades de la conquista, efe la

inquisición y de las intervenciones extranjeras.

Además, fue director de la escuela centrsl de artes plásticas, mis

ma donde él se forma. Allí presenta un programa con profundos al-

cances sociales y pedagógicos para reformar los métodos estableci-

dos. Dicho plan, contemplaba por una parte, los conocimientos bá-

sicos de los principios de arquitectura en la formación ds los ar-

tistas plásticos; y por la otra, daba posibilidades a obreros y

trabajadores, para estudiar artes en horas no laborales.

David Alfaro Siqueirns se diferencia de los demás muralistas, no

sólo por su participación directa en la Revolución Mexicana al la-

do de Übregón, contra las tropas de Pancho Villa; sino porque em~

plsó nuevos métodos, nuevas herramientas y nuevos materiales en

la pintura. El integrí la fama real del espació arquitectónico

con el sspacio pictórico, y en consecuencia convirtió el espacio

visual, en ilusión óotica, con el encuentro de tres muras. Se
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oierde así, le noción física del lugar, por al cambio de la real i

afiri picrári^s. Es la paliangularicfad.

Después de resolver este problema, ae la poliangularidad, rompió

tsmbién con las técnicas tradicionales. Experimentó con nuevos

materiales y herramientas del cempo industrial. Incorpora elemen

tos tales corno la pi3tola cié aire, la fotografía como modelo y do

curanto de la realidad, el proyector eléctrica, resinas sintéticas

y loa más variadas materiales, También utiliza, por primera vez,

la pintura automotiva a piroxilina, y a los setenta y dos anos,

añadió otra nueva experiencia a su actividad artística:hizo construir

un polyforurn¡ en donde integra arquitectura, escultura y pintura

monumental, en una sda obra. La titula: "La marcha de la humani-

dad en la América Latina." El conjunto ha sido denominado: Polifo

rum Cultural Siqueiros, y actualmente es un importante centro cul-

tural, donde se realizan varias actividades; teatro, exposiciones

de arte, exposición y venta de artesanías mexicanas y museo perma-

nente.

Esta corta resana sobre los principales exponentes del movimiento

muralista más impártante que ha tenido el arte, nos permite ubicar

los sn la historia mexicana y aproximarnos a ellos para comprender

el sentido aue le dieron a 3us vidas y a sus obras. Ahora \/eamos

lo pcurrida después del famoso movimiento muralista mexicano, en

el siguisnta numeral.

21



1.3. El ^uraliano después del Movimiento.

El gran ímpetu que originó el moviuiiynta muralista, se concentró

en las posteriores tres décadas; aunque cada una tuvo diversas es

raetsrísticas. En IQS años inmediatamente siguientes a 1922, los

artistas tuvieron discrepancias ideológicas can el gobierno, y con

otr-os pintores que se declararon contrarios a las ideas de un arte

social. Esto, lógicamente hizo descender la Droducción muralista.

Pero, los artistas herederos del espíritu revolucionario, fundaron

en 192S el grupi de pintores "30-30"j para desarrollar una acción

contra "los académicos, los covachuelistas, los salteadores de

puesto= públicos tnria ciase de zánganos y sabandijas intelectua-

les."

Se incorporaron nuevos pintores.- Cincuenta y ocho nombres. -

Ss incrementa la producción de murales. Los artistas se volvieron

a unir, para crsar un arte nuevo, con nuevas soluciones- en el con-

tenido ideológico de las obras. Organizaron un nuevo frente de lu

cha y apoyo: la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios -

LEAR —1 la cual, abre el segundo capítulo del arte público de es

te siglo.

Los artistas formaron equipos de trabajo, ligaron las luchas polí-

ticas y profesionales con colegas de atros países y se propusieron

prevenir al pueblo contra el fascismo.
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¿•ntre 1933 y 1937, pintaron murales precisamente con temática anti

fascista, anti-irnperialista y anti-bélica. La importancia de esta

época na radica en aportaciones propiamente formales, sino en la

difusión de un lenguaje plástico revolucionario.

Quienes revelaron mayor personalidad en la tendencia ideológica

histórico- política, fueran : Julio Castellanos y Juan O'Gorman.

El primero pintó1 murales en la escuela Gabriela Mistral, en 1934

y O'Gorman, realizó murales en el antiguo edificio del aeropuerto

central; usó la técnica llamada "fresco-seco", en tres tableros in

defendientes. Actualmente, sólo se conserva uno. Los otros dos

fusran destruidos por- el tema. Era una mofa que hacía el pintor

de los dictadores fascios, Hitler y fjiussolíni..

En esta misma década de los años treinta, ss ubica Rufino Tamayo.

Aunque contemporáneo de Siqueiros, por nacer a fines del siglo pa-

sado, aparece incorporado al directorio de muralistas en 1933. Su

pintura, además, ha tenista otra orientación,

Rufino Tamayo, es tan famoso mundialmente en la pintura, como Jorge

Luis Borgea lo es en literatura. Y se nos ccurre esta analogía

porque así mismo tienen otra característica; siempre toman una po-

sición conciliadora tolerada por la clase dominante. Lo critica-

ble de silos no es su trabajo artístico ni literario, sino su ac-

titud. Es la gran diferencia entre ellos y los artistas y escri—

:ores revolucianerias,

i



3orgss ha sido continuamente "huésped ae honor", de Videla y Pino—

cnet, dos de los militares que se tomaron el pacer con golpe cié 55

tado; los verdugos 'tiás represivos de los últimos años en Argentina

y Chile.

No se trata de pintar CDHIO Rivera, Orozca c Siqueircs. Ni de escr_i

bir como Carlos Marx, Julio Cortázar a Eduardo Galeano. Tampoco

de utilizar temas "oportunistas" ce Bolívares, Zapatas, o Villas.

3e Lrata de tomar una posición como latinoamericanos en las luchas

por la autodeterminación de nuestros pueblos.

Una cosa es luchar por un ideal social y otra es aprovechar tenas

de la revolución pars lograr cargos burocráticos, premies y sim-

patías con fines puramente egoístas.

Precisamente los artistas, escritores, aoe-cas, cinematógrafos y mú_

sicos, — quienes manejan las instrumentos culturales — son quienes

deben aportar en el verdadero sentido humano y social.

En si caso de la música, los compositores e intérpretes sandinis-

tas merecen "mención honorífica".Por medio de canciones, mixtura

ds poesía-mensaje-EBncillez-alegría, ensenan la verdad y el amor a

la libertad. Un pueblo sumido en el analfabetismo por la dictadu

re de Somoza, logró liberarse de un tirano; nos basta escuchar a

los hermanos Mejía Godoy, psra comprender el aporte de la música

a la revolución de los nicaragüenses.



Obvíame-ce, es necesario trabajar para subsistir, nera así nlsrno

se dsbs trabajar para aue el obrero, si estudiante, el campesina

y el pueüla en general, conozcan la justicia, negada por los ex-

plotadores y los poderosos.

No es lo iT.ismo trabajar para capitalizar y volverse verdugo, que

trabajar 3ara dignificar los valores rumanas, No desearnos vivir

miserablemente, sino igualdad en las condiciones de vida para to-

dos,

3e produjeren también, los murales de la Ciudad Universitaria.

G'Gnrman decoró con piedras naturales el edificio de la biblioteca

central, - símbolo de México -̂: Rivera trabajó el mural del esta-

dio, en relieve cubierto con pisaras naturales; Siqueiros realizó

los murales de ls torre de rectoría; Chavez Morado, @1 ¡rural del

auditorio de Ciencias, y Francisco Eppens, al de la escuela de

Odontología. La característica de estos murales, es la intemperie.

Otro sitiG al cual podernos denominar museo de murales, es al Pala-

cio d"e Bellas Artes. Allí Encontramos el testimonio de Rivera, S¿

Gueiras, Urozca, González Camarera y Tarraya, También en el museo

de Historia, del castillo de Chapultepec, existe atra gama muralis

ta, donde ls característica es el contenido histórica. De esa im

pártante ¡nuestra, vemos a interesarnos particularmente en una de

las obras de ,juan 0'Gorman: "El Retablo de la Independencia".

Es verdaderamente emocionante recorrer México y los lugares por



donde les pintores de murales h=n legado los frutos ds sus traba-

jos, su= pensamientos y sus ideales. Y donae podemos encontrar

valiosos continuadores de esa corriente.

Conozcamos a partir del siguiente capítulo, aspectos .de la vida de

Juan C!Gorman, su oosición ideológica y su trabajo artístico.
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CAPITULO II

JUAN O'GORMAN
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11,1, Breves Netas Biográficas

Nacido sn Coyoacán, Distrito Federal, el seis de julio de

mil novecientos cinco, Juan O'Gorman fue el primogénito entre cua-

tro hermanos, en el hogar formado por dan Cecil Crawford G'Gorman

y su pariente, sn lejano grado, Encarnación O'Gorman. El, Ingenie

ro Quí~ico ds minas y además pintar de erigen Irlandés, formado sn

Inglaterra, llegó a México a la edad de veinticuatro años. Ella,

descendiente ds una rama de la misma familia de su esposo, nació

en P/éxico, donde su familia se estableció" un siglo atrás. Contra-

jeron matrimonio en 1904,

A los cuatro anos el pequeña Juan residió" con sus padres en Guana-

juato y allí curso las primeros años escolares. Regresaron a Ciu-

dad de México donde continuó" estudios. A la edad de veintidós años

egresó como arquitecto de la Escuela Nacional de Arquitectura de

la Universidad Nacional. Había combinado su experiencia teórica

con la práctica, pues durante los últimos cuatro años de carrera

trabajó con varios arquitectos. Con Carlos Obregón en la construc-

ción del Banco de México, en el edificio de la salubridad pública

y sn la escuela Benito Juárez, Como pasante, trabajó con los ar-

quitectos José ViHagrán García y Carlos Tarditi,

En el año de 1922, mientras era estudiante de la escuela nacional

preparatoria, conoció al pintor Oiego Rivera cuando éste realiza-

ba su primer mural a la encáustica, "La Creación". Este hecho rrsr

có el inicio de una relación trascendental para Juan a'Gonrsn,
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según recDHQce en el siguiente párrafo:

"ci haber aodido presenciar la ejecución de ests mural fue D3

ra mí una revelación, ya qus per primera vez me encontré con

el maestra Rivera, realizando una obra monumental. De manera

que este primer acercamiento fue para mí fundamental a lo lar

go de mi carrera artística."

El libro de Le Corbusier titulado: "Hacía una Arquitectura", se

convirtió para el inquieto y precoz Juan, en el evangelio funda-

mental de sus ideas para crear sn México una nueva arquitectura:

la funcional. Veamos el concepto de 0'Gorman:

"... se Tie ocurrió que era necesario hacer en México una Ar-

quitectura que fuera torilmente funcional, alejada de todo

lo académico y desprovista de lo que pudiera ser ortodoxia o

sectarismo estético, creando una arquitectura estrictamente

funcional,"

Esto le ocasionó series críticas porque su posición iba en contra

del tradicionalismo.

Con ese concepta de arquitectura funcional, basado er el mínima

cesta car el máximo ds eficiencia, construyó gran número de escue_

las primarias, muchas casas ds habitación, entre ellas una a su

14. Rodríguez,Ida. La Palabra de Jyan O'Gorman. UNAM,
México 1983. pág. 19.

15. Luna Arroya, Antonia. Jusn G'Gorman. Cuadernos Popula
res de pintura Mexicana Moderna, Vléxico 1973. ̂ ág. 32.
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hsmsro y otra si pirvor g- j l i " Csatella-ias; uns casa—est-jüío psra

Diego Rivera £~ San ringsl inri, A ss~s ¿Izíno oinzor la cons^r-jyó

otra casa-estudio en el Pscrsgal cíe 3an Paolo Tepstlepa, a ±a c^al

Rivera denomino "Aríshuscsli1'. qu = significa "casa soors la t is r ra

sntra dos merss", Pr-ecisamBnte nuran^a la construcción de Sstd se

gunda casa-estudia, surgid la idea de recubrir les muros cor raasi

ees GS pisaras d= colores, sistema ij-cxl'Lz&üa DOSTieriGrfnenre por

O1Garnan en diversos lugares.

Contrajo m5.tr:'.mor.ic por primers ve?, cor. la ruae Nina KrigTt;, si

cual duró cinco añoe; y 3ur ssaunas vez, con 'jna nortSBiner'icsna de

ncnbra Helsn Fowler, cuyo nombre lo encontramos tameién entre sus

mócelas de retratos.

En los anes t rs ints ocupó algunos cargos burocráticos. Fus nombra

de ¿ = !:s de la oficins de constr'L.'CCiDn de edif icios del Departanen-

tn ^dTinistredvD ;J~ 1= razretsría ds Educacián; y Director de sis

HB3 nacionales en Is 3acrs~aría de Hacienda, respeccivarnsnts.

En el anc 19j£ se a f i l i ó a LEAR, Liga de Escritores y Art istas Re-1

vülucicrs: ios, cuys organización fu= creada obrante la seninistrs

ción del General Lázdrc: Cérde-'ds y bajo les ausc."_cio& directos ris

la 'administracid.i pública. ~rsinta y cinca anos Tías tarde, Comen-

te en ¡jr¡£ entr-e-v/ííta, SL¡ ds.='."Lüsi-ín per e3~e exceriencia, porque

sra una esoe-is de ügenc¿¿ C3 c-'jio:d3Íun¿s: de viajes y otras di5-

t lrr. ir .ns difsrs~-=5 a ] D Í ;c ;5t i i 'cs oor les cualss ^u^ creada.



En 3l año 1952 particir-.& ;r. la fcreación dsl Frente Nacional ds Ar-

tes clásticas, jurtc cor la rrayoría ds oint;orss y escultores ce

ese época; aero 53 retiró por ssr una agrupación similar a la ante

rior, LEAR.

Particic =n concursos ds cintura, obteniendo algunos premios. En

1337 la pintura titulada "Aeroplano" ganó el primer prsnio sn un

concurso convocado par una fábrica de cemento, en donde tamaién pre

sentaron obra Tarraya y González Camarsna entre otras. En 19G? gs~

-•6 ctro premio oor el cuadro "La Ciudad de Uáxico", er concurso

del periódico Excslsior.

Se había retJrsdo de la arquitectura, pero volvió nuevamente a ella.

Durante los años 1951 a I.-' 3 cambió totalmente su conceociín dg ar

quitactura funcional y se inclinó por la opuesta: arquitectura or-

gánica, E=s criterio consiste an relacionar el edificio o la cons

trucciín, CT'," el eopacio qus lo rodsa. Cor- ess principio realiza

el primer ensayo; una casa ds habitación en 3an Angsl, D,F, Tome

mas su explicación:

"Oe acuerdo con ests concepto arquitectónica, la habitación

humana se ce '_iarte s:i vehículo da armonía entre el nonbrs y
¡c _

le tierra,,. t.szs canceotc se Ciasa en la relación de le gso

grafía y ce la historia con la cultura, reprss^-'ita una rorti-

nuidatl viva de 1= tradición humaniata que rschazs les -ancsptDs

16. -odríguss ^rsiiipalini, Ida, Jusn Guarnan fi.r's-jitsctQ

Pintor, íit-iAM. México 1962. Pág, 125.
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co~terc:j.2l3s y ¿~ i £ frcda e-, Is sxcrssicn estética arquitecto—
i •'

niaa,"

Eí= así COITO construye una caos ce habitación sobre una rcc3, inte-

grando la arquitectura, ccn escultura y pintura y este conjunta e

su vez con la topografía y el paisaje del lugar, hna verdadera in

tsgr3"~L6n plásmica. En ell= residió con SJ fan i l ia por esoacio de

riieciaeis s^aa, cuando ser rezones eccnGrnicasjpsgar los estudios

de su h i ja , se -JLÚ a^j.iradD E vsnasrla.

Ut i l izó piedras de coloras y vidrio cura rEc_itrLr la "achara, B!

piso y el inter ior, con libertad de inauinación y rnuch-5 "antssía.

LaTents^lsmsnte i^s personas cofnpradonss de la casa no rui-tisron la

i[-nor~snci5 nj al valor art íst ico ~e la obra, y le dasrruyeren cau

siincie 5 5 Ü creador una grsn pena / pera el arte y dra-j_tectura la

oérdida del rrajor ejemole ds una verdadera intearaniór. plástica.

Entre les SHDS 1949 a 1952, oroyeetc y super./isn junto a Giros ar-

quitectos, la construcción del edif icio de 1= => ibliots-ca Central

de Ciudad Universitaria. Las rruros exteric-res aieran recu^iertcs

con (Fosaicos de piedras de colores, Fs iec.ir 0' Gorman "ue araui-

tecto y muralista en la -Tiisrra ocra, Al aspecto TIUIBI nos r s fe r i -

r'stros aosteriorinents sn el capítulo de su ahrs oic":c?rica.

Prarnaolini. Taa, Oh, Ci" , !-ácrI 12S.
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Realizo varios viajas. A Chile, a Europa, a Estados Unidas da

América. Participa en exposiciones sr, diferentes épccas tantn in

dividual como colectivamente. (Su trabajo pictórico le :;r=tare-

rrios nás adelanxe).

El padre de Juan, quien tanbién pertecene s la nómina ds pintores

Pluralistas Que han vivido y trabajada en México, era ~ampleta-nsri-

te ateo, mientras su madre er cambio 3ra extrsnadsmente católica.

Q'Gorman r i j o pa creyó en ninguna forma teológica.

Desde los diecinueve a-~os sus T:sndercias iceclcgicas fu erar- =ien—

Cecía que la vida es u~3 permanente lucha oara "o -ncrir y que la

ilutarte es la culninsción Ce jna vida jero ta-ntié- is resoluciór de

icjdrî - las cent"^adicciares

Er enera de 1F552 BS decir a lá sdad -e 75 añas, decidió quitarse

la vida y así resolver todas las ang^sxias que tanto lo inquieta-

ran a lo larra de eu existencia.

Eu versatilidad la encentra-nos reflejada en las acciones de su v i

da: se ~armá carro arcuitecto, pera tuva nsyar claridad cena nin-

tor. 5u posición COTO arquitecto '̂ué en extremo contradictoria;

al cenienzo prac-icc lo func-ianal y a l r i .-gi lo organice, concre-

tas que sa basan en principios opuestos. Este hecho 33 -jna i-.uistr

de su evolución a travos "Je la experiencia.
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Sus des :ra Lrirr¡D:'_c-_ ruaron con uns. ITJE» ~ri'7i£ro y luego con una nar

~3americ=.~a. Ciego Rivera "uá SLJ smigo y Siqueiros su ensmígc. Nun

es se lleve bien cor, s^ oscire oero se sentía muy querido por su ma-

dre.

Hizo enormes aportes s la arquitsctura, a la pintura y al arte en

general por la profundidad y la claridad con que abordaba cada una

de sus intervenciones,

A msnera de conclusión de esta breve bicgra-ía, insertarnos una c i ta

de una de las conocedores ce la c r í t i ca , historia y arte de ¡Viéxico,

R&quel Tibol.

"Una de las personalidades más singulares del arte mexicano

contemporáneo es Juan 0' Goman (1905] - escribía en 1965, -

el rrás eurooeo de lo= tintares mexicanos. NG se entisnds

europea en sentida imitativo; la integridad de su talento le

ha iTípeditia deslizarse en frivolidades ds ese t ipo. Lo euro

peo lo heredó de su padre, el minero y pintor de ascendencia

irlandesa, Cecil Crawford CVGormen (1874-1943) radicado en

Máxicc desde 1995, Por sensibilidad y temperamento es tan

irlandés como James Joycs; la iriisrna mixtura de ironía, irtísti-

cisnc y rebeidíe; la inisTia empscinsaa paciencia para reorde-

nar la realidad da un .tiolde anárquica, fortalecido con los

prestigios académicos de la erudición. De su padrs aprendió

a admirar a los primitivos flamencos - especialmente a Jeráni

mo Sosch - y a orscticar ^na nenera ds naturalismo con primo-

res fotográficas ?n el retrato y fantaseos simbólicos en el

paisaje y ?n los objeros. Sus estudios de arquitectura e in

genisria J.s prDvtsysrnr ds L;H insti-uinentc art íst ico dúct i l y

Su dsyacicn ir-Lündiciünal p." ; ^ivsra le did la

'ür •= = ií>i- ce ~ h.^'-anista y si c r i ter io pcl f t ico y



13
mexicanicista para la manurnentalidad.

13 T ibo l , Raqusl, Histor ia General da], Arte Mexicano. Epccs

Moderna y Conísmparánea. ¡México, r3r<r~s, ^9^9. P£g. 325,
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II.2. PgsiciSn Ideológica •

Corno parte de un mecanismo valorativc de su concepción ideolágica,

reuniremos algunas ideas sobre sus relaciones con la sociedad y con

los demás horncres, así como la relativa a su propia actividad,

Juan 0'Gorman desarrolló una gran fuerza creativa y capacidad de

trabajo, conjugando operaciones manual25-sersitive-visuales, con

discurses y teorías artístico-políticas a trsvés de su existencia;

lo cual lo 'riza versátil y polemista.

Fus poseedor de aguda y abundante retórica y creemos necesario cano

cer el pensamiento de un humanists profundo, preocupado por IB pro

blenática social, y comprometido frenLS al inundo ceno individuo y

COTIO artista.

Cono2camoa pues, algo de su tarea teórica, Dará luego apreciar y

cemprerder Tejer su quenscer oráctico.



i-olitica.

"El fascismo está opuesto al pro-

greso colectivo y ss la forma más

aguda ce la explotación de los tra

bajadores en la sociedad caoltalis

ta."

Juan ü'Gorman

Preocupado siempre cor todo aauello que significara le mejora de

CGncicionss sociales dsl honbre, G'Gorrran -uve una conc3pción muy

ciara de los feneneros históricos, CDITÍO nechas concretos generadas

sor la luche de clases.

Observemos algunos de satos, aesde se posición,

O1 Gorman define la conquista española con una visión muy aproxima-

da a la realicad, oues nos dice:

"... fue un BCZC !̂e br'-talidac espantoso, serriejante a la con-
cuist^! cls Palania onr Hitler. _ss huestes del inperio espa-
ñol si llevar a cace la mazs.nz= masiva de incígEnas, destruir
(-¡•nurrenr-ns, esculturas y ocras ae arta en general; quemar la
oihiiütecn ce Tsncc^titián por arden del priner arzobispo 2u-
nárraga, y al aniquilar la cultura orenisoánica en su totsli-
dad, cornstisrer un acta ae salvajismo-,de cruralidad y de inSe
cilic;£d hu.'üí:̂ ^ indiscutibles,"

^-edríguez P,, IdB, La Palabra de Juan Ogor*nan.

Véxica. Fág. 25.



A pesar de no haber participado directamente so. le revolución mexi

cana par encontrarse cursando sus sstuaios nenies durante esa éoc-

ca, posee de ella mucha claridad;

"La revolución de 1910 corresponde históricamente a la rsvolu

CÍGR francesa ds T7S9, er que se destruye el feudalismo para

instaurar uns nueva organi^ ñclór, económica, alentando el desa

rrüllo capitalista con su sistema financiero y monetaria así

como el impulso industrial. En el árrcito social rsoercute en

la liberación de los obreros y campesinas proporcionándoles

mejores condiciones Isoorales. Fue, cues, una revolución prc

novias por Is burguesía mexicana Que buscaba alianzas con el

pueblo ds México, ~" ,,. no se puede desvirtuar este pssaje his

tórico confundiéndclo con uns revolución socialista."~

Acsrtads la comparscián entre la revolución mexicana y la revolu-

ción francesa al hatsr sida liderscas por la burguesía. Pero la

táctica de la burguesía mexicana fue mejorar las condiciones de

los ooreros y csrnpesinos haciéndoles elyunas concesiones y repar-

tiéndoles tierras para evitar una revolución de corte socialista.

Í\ÍG fue gratuito si asesinato de las líderes copulares, Francisco

Villa y Emiliano Zapata.

Ls reforma agraria no corresacndió £ iss aspii*aciones del canpesi-

naao. La tierra no fue repartida equitativamente porque las mejo-

res tierras se las anrociaron los caLidillos de la revolución:

2Ü luid sn pág, 33.

2'1 Ibid sn cea, 34,



"Cnr. le revolución agraria se destruya el viejo sisteng ds 1 E

explotación a el camac e hizo cosible el desarrolle industrial

en gran sscals, crsardc el régimen capitalista y ls clssa ri-

ca mexicana dentro dsl sistema de libre competencia."

Las alianzas qus buscaba la burguesía con el pueblo de México fue-

ran para evitar la unión entre I03 obreros y campesinas, y de esa

manera tener el dcminio dsl púsole-. En realidad el proceso rsvolu

cionario ss presentó par las rivalidades existentes entre las frac

cinnss de la Tiisms clase social dominante: la burguesía. Esta y

sus aliadas anteriores promovieran la alianza a fin de salvar sus

intereses sacíales y políticas; pera el puebla rué quien jugó si-

triste papel de "carne de cañón" como soldado en las trincheras y

es quien paga las consecuencias.

D& su practica política personal como afiliado a la Liga de Escri-

tores y Artistas Hevolucionarles, LEAR, y corno participante er- la

farmacián del ''rente -Nacional de Artes Plásticas, FNAP, concluya

su desconfianza por este tipo de agrupaciones. Se sintió atraído

por los objetivos contenidos en los estatutos, pero en la práctica

no eran Cjüiolidos; parque muchos de las pintores qus se hacían pa

sar por revolucionarios, solamente buscaban obtener una situación

de ventaja y provecho Dersonal, tal y como ID denuncia en el si-

guiente párrafo refiriéndose a FNAP;

22 Ibid sn III.
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"Esta agrupación se suponía que era una especie de sindicato

de trabajadores de artes plásticas, por lo menos esto se pre-

tendía en sus estatutos, matizados con una ideología de iz-

quierda. Sin embargo en la práctica se comprobó que los di-

rectivos del frente aprovecharon au posición de privilegio

para conseguir prerrogativas sobre ios miembros del propio

frente mediante chantajes al gobierno y presiones a la Secre

taría de Educación Pública con el fin de conseguir chambas.

Afortunadamente al damos cuenta de lo que sucedía, el enton-

ces presidente del frente, el gran pintor Francisca Goitia,

con Francisco Dossmantes, Roberto Verdeció, Ramón Alba de la

Canal, Jorge González Carrarena, Jesús Guerrero Calvan y yo.

denunciarnos este hecho de corrupción ante la coinión pública

a través de la prensa y renunciamos 3 participar en la mendi£

nada agrupación. Ante nuestra denuncia, los dirigentes mu-

chos de ellos miembros del partido comunista - protestaron

enérgicamente acusándonos de traidores al púsolo de México,

lo cual naturalmente era una pifie absoluta, ya que como men

cioné 'anteriormente, era una asociación que de ninguna manera

sirvió a los intereses del pueblo de México sino a un grupo de

malabaristas de la política. De ahí que me interesa denunciar

enérgicamente este tioo de agrupaciones y la manera en que si

gunos de sus inscritas desvirtuaron sus funciones iniciales."

Otra de sus manifestaciones políticas la podemos confrontar en la

manera como enfatizó su repudio al régimen totalitario (fascismo).

En este sentido pintó un mural en tres lecciones - tríptico -, en

donde desarrolló parodias - religiosa y política-, criticando el

poder ds la Iglesia y la clase social que se escuda tras ella y a

los dos jefes fascistas de Alemania e Italia, Hitler y Maussolini.

23 Rodríguez P,, Ida. Qp., Cit., Pág. 29.



A esta sección, donas caricaturizó a los fascistas, la denomina

"Los mitas paganas". La intención era prevenir al pueblo contra

el régimen absolutista y policiaca quB produjo tanto tsrror a la

humanidad y que causó un período muy doloroso en la historia da

los pueblos que la padecieran.

Como consecuencia de esa crítica, los alemanes protestaron con ame

nazas al gobierno mexicano, de que suspenderían el comercio petro-

lera - la compra -, si esos murales no eran destruidos. En acti-

tud entreguista, al Estado Mexicano destruya dos de las secciones

de la obra de arte lo cual produjo gran decepción con relación al

verdadero ^ompromiso popular de la "familia" revolucionaria mexica

na. La tercera sección del tríptico corresponde al mural localiza

do actualmente en el aeropuerto internacional de Ciudad de México,

y se denomina "La conquista del aire por el hombre". Este fue un

caso concreto donde la libertad de expresión del artista fue candi

clonada por parte de un gobierno.

Un ejemplo más, de su compromiso político progresista y de repudio

al fascismo la encentramos en un proyecta trabajado durante ocho

meses para realizar una serie de frescas en la asociación de jóve-

nes judias en la ciudad de Pittshurg, USA, Tuvo que ser suspendi-

da por razones políticas. Ya no fue obligado directamente por un

gobierno o partida político, sina por temor de quienes la auspicia

ban. La temática era una crítica al nazismo que resultaba peligro

sa Dar la persecución desatada contra los judias con motivo de la

segunda guerra mundial. A cambio le ofrecieran que seleccionara

4Q
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un ¡Turo en Váxica, y el srtista eligid un gran espacio can excelen

res condiciones para pi^rar, en la bibliateca Gertrudis Bocansgra,

en la ciudad de Fátzcusro, ."-.üchoacán. A ess mural nos referiremos

oportunamente en si capitula aedicado a la obra pictórica de Ü'Gqr

man.

Corra una síntesis de su ideología y ds su visión del mundo desarro

liada gráficamente, incluimos sn el presente capítulo, por la car-

ga política Que contiene, la obra titulada "Muestra maravillosa ci

vilización", pintada sn 1975. Es una verdadera prof'ssía para re-

flexionar. Es la premonición artístico-arquitectónica de un revo-

lucionaria mostrando el futuro del mundo. En el centro del cuadro

situó a la estatua de la libertad, na cama la conocemos actualmen-

te, sino convertida en esqueleto / envuelta en harapos. Mirada en

el contexto donde es usada, Estaaos Unidos, resulta una caricatura

ds la libertad y es más bien una visión apocalíptica simbolizando

las gusrras y la represión política que en nombre de la libertad

utiliza para la explotación de los demás pueblos.

para no tomar sino otro ejemplo ds dicha obra, colocó al pié de la

estacua de la libertad, el símbolo descarnado de la iglesia ;cató-

lica. En la parte occidental el poder de estado capitalista con

las jerarquías clasistas, y hacia el centro nos da la visión reli-

giosa del.Cristo revolucionario.

En los últimos anos de su vida, observaba el desenvolvimiento his-

tórico de 1 humanidad con profunda decepción. Comprendió que el



csDiralisno como régimen innumana basado en la explazsciór- del hom

brs per el hombre conduciría a la ruina y destrucción as la humani

dad. Esto lo expreso" en una entrevista aue le hicieron poco antss

de suicidarse:

"Na ne gustaría vivir muchos anos irás, 'ahí si no1, no me ven

gs cen esos cuentos horribles. Cómo voy a querer vivir más

tiemoo; es Lina cosa espantosa. Están nacienco horrores con

la a-eme s~ 3ra, acacande con los cosques... se verán rFuc-¡ss co-

sas di'ícilss, ceráatror'es trernendas. Cuando cada -ortille

llegus a valer cines pesos le. cente r.o se resignará s morir

ae ha.-nbrs; van a matar para Cüiner, Hacrá guerras civiles, lu

chas entre personas, gente coni:ra gente y empegarán a comerse

unes s. otras... Ante es~o hay nuchos dispuesto a Tcrir, YD,

como soy civilizado, culta, tengo perfectamente condicionado

mi pensamiento, se suerte que ne iruero y nuero oanten^o de no

vivir más en un nundo lleno ds contradiccianes cue na tiene

solución"

A partir de todas estas prácticas y teorías políticas concluimos

que fue un intelectual revolucionario muy comprometido con los pro

cesos históricos no sólo de México sino del mundo. Profundamente

hunmanista observó con desilusión y a la vez con acerba crítica, la;

lacras ocasionadas por ÍOE si.stenas capitalistas" y totalitarios so

brs el futuro ds la humanidad. Su acción conprome-ide y p-rogresis

ta reflejada en su quehacer artístico - teórico, así como en su

práctica personal, ligó en esta forma la teoría con la práctica.

24. Ibid. pág, 39S.
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il,2.2. Artística,

Para ccnozsr la posición ideológica con respecto si quehacer ar t ís

tico, nos basaremos en =ua reflexiones teóricas puesto que su príc

tica pictórica la varemos en ctro capítulo. Sin embargc heremas

algunas alusiones a sus obras pictóricas, para reforzar su concsc-

cien teórica.

Su producción Teórica fuá nuy abundante; abarcó rrujcnos térras rela-

cionados can el arts y sus manifestaciones dsntro os las formas cul

turaiüs 3 histcricas, Oodríamos dedicarle un voluirisn completo 3

loa diversos tspras que abordó ñero sola tersarsnos algunas escritos

rilas ilustrativos aor su Drcfundibad aneiíticE, crítica y aderrás co

rrelccionados c-on la secuenc:'.a lógica os antecedentes para el estu

dio de al nural "El Retablo de le independencia." Es así COTO nes

referiremos a sus concaptns can resoecto a la creatividad, mercado

artíst ico, crítica de arte, y el planteamiento yalorativo ds "bue-

nc" o "malo" ap licario si arte.

Para D'Rornnan Is creatividad es un fcnc-iisnc resultante aa la nece-

sidad de expresión, mediante la cual el individuo encuentra una ca

.-•¡si izan ion conductual ds ÜU ínei-yíc dcstacariUc clarariente la i.nsor

tárela Que tisne para si ser humano la realización ds ~u c->;pi"-ssivi

dad, Transfarrrar L,P.& parta de su energía vital en i£ea^ y act^s,

implica buscar la manera ds maní"estarse y cor consiguiente refle-

jar su mundo. Esto es lo que expresa en la siguiente cita refi-

riéndose a la creativÍLJ«d:



"... es la capacidad qus solo tisns si hambre de transformar

una parte de su energía vital en ideas y actos que, mediante

un esfuerzo, le producán condicionas de rr-ayor adaptabilidad

en el mundo aue la rodea."

La creatividad cientírica también preocupó a Ü'Gortian. Estudiosa

y conocedor de ios procesos tecnológicas, comprendió' si peligro in

mínente originado por los instrumentos creadas por la ciencia. Sa-

jo la denominación de progreso, espera al hambre ríe su naturaleza

y lo convierte en un apéndice de la máquina.

Este planteamiento .crítico lo desarrolla también sn muchas de sus

obras. Podemos citar cama ejemplo, el caadrü titulado "El impsria

lismo y la polución en nuestra maravillosa civilización", en donde

parodia los avances tecnológicos con la deshumanización total, y

en otro cuadro llamado "Lo que nos trajo el arca", donde nos ense-

ña una ciudad industrializada a punto de desintegrarse. Es la cen_

sura c¡e un numanista muy profundo hacia el desarrollo equivocado

ele la tecnología, y a la manipulación de los sistemas capitalistas,

que con la bandera de la civilización, coartan la libertad humana.

Otro de los.temas abordadas por O'Gorman fue el relacionado con los

concentos de bueno y malo; bello y feo con los Cuales -San califi-

cadas las manifestaciones artísticas. Tomemos el párrafo siguien-

te:

" Líi necesidad del arte es característica de todos los hom-

bres, pero aquello que les gusta a unos puede ser abominado por

25 Rodríguez P,f Ida y otros. Op., Cit., Pég. 41
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o"'-3=, y esto ss lo que produce ?.a impresión de que en el ar

re exizzB, co"¡o fenóVsno objetive, lo bello y lo feo, lo ÍÜ=-

lo / Ic buerc-, cuando en real_dsd eGt= ¡J-'.v̂ rGidacl es gustos

nc es sino la forT>a en que se man: rieses el nuncio inteiro del

individuo (condicionado por la familia, la rersncia, la e::uca

ción, las exDe¿i-~-.c:a3 personales, etc.] en relación can al

mundo externa 3 él (condicionada par los Pactares sociales*

su desarrollo histórico y el rr-edio telúrico acnds vive)."

Para O1 Gorman es clara aue el individuo vive siempre1 condicionada

por una serie de estructuras sociales y culturales qua limitan su

visión del mundo. Le imponen patrones tradicionales que su mente

mecaniza hasta convertirlos en parte de su sentir y su pensar. El

individuo desde su niñez se aferra a los ideales de oelleza pradomi

cantes en el media ?3mili£r y social donde crece, y por lo tanto

ssos concEptos se vuelven parte de su formación.

fue rruy respetuoso por todas las formas posibles con que el ser hu

nano expresa su neossidsd c; cativa. Todas les manifestaciones ex-

presivas de una región, aus representen la relación entre el hom-

bre y el iTiedio e trsxiés de la historia, tuvieron aran interés para

0'Gorman. fc le parecía justo cuando una sola o unas poces perso-

nes discriminan a un artista catalogándolo como malo, tasándose en

si critario de'su prenic gusto personal. "Ivíuchaa personas conside-

ran 'maja1 una obra de art£ plástica si el director del museo de ar

te ["¡edema la rechaza.", ÍMo ter.is en cuenta 3! gusto dai Inusleo-

tuaü, ni del crítico, ni el -nercado artístico.

26 Op. C:t. Pág, 55
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Con los 'críticos de arte fue excesivamente acerbo. En realidad su

gran interés fue llegar por medio de su obra al hombre común no al

intelectual. Por aso a las críticos los define como 8 los elemen-

tos encargados de clasificar a los artistas y a sus obras, encasi-

llar a las obras en escuelas y dividir el arte en papular anónimo

y profesional, dándole categoría de inferior al primero. Por otra

parte los ubica cama elementos activos de la manipulación capitalis

ta con respecto al mercado artístico, tal y como nos lo aclara en

el siguiente texta:

"... la crítica de arte es simplemente una parte de la rcéqui

na de propaganda mercantil que sirve a los intereses de los

negociantes de ests gañere ae mercancía."

Consideramos excesivamente dura esta apreciación de los críticos.

No tocos forman parte del circuito manipulactor. Los críticos ver

daderamente honestos y profundos, conocedores de la historia del

mundo en general y del arte en particular: y si tienen conciencia

social y política, son impsrciales en sus valoraciones con respec

to ai arte y a los artistas.

Otra de las consicer-aciones interesantes planteadas oor un creador

de arte como lo es G'Gorman, es el mercado artístico. Este tema

lo aborda frecuentemente y con mucha objetividad en sus discursos.

Vamos a ilustrarnos con una de sus explicaciones:

27 üp. Cit. Pág. 76
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"... Iss t D::f.':.c:cne= inherentes al régimen de la crcpiedBd

privada en su ezazs. ss ccminio del cücirsl monopc-iista su-

peditan el arte =1 'nerc=3o y a 1= premoción necesaria para

•nantenerlc- cono negocie e incrementarlo. Esto ha producido

un arte espec:alísesete de jna élite orofesional ligada a los

críticas y mercaderes ae srts, y en muchos casos, bajo su

control directo ya que utilizan una enorme maquinaria comer

ciai y de Dro.ncción pars impulstar la venta ds las obras.

Esta maquinaria ds ccirrsrcio y praneción re. llegaao a dominar

la producción de arte al gr=dc se aue 13 calidad de la obra

artística se nirie en razan ¿irecta ds las cotizaciones de

las ventas.

El arte adquiere así la condición de mercancía, pars satisfacer la

oferta y la demanda. Las obras artísticas oierden su valor de uso

y adquieren va]or de cambio, gracias a un aparato mercantil de pro

duccián, distribución y consumo; porque la adquisición de una obra

de arte significa una inversión cuyo valor puede aumentar conside-

rablemente con el tiempo.

Poseía una gran capacicad para interpretar los fenómenos históricos,

socialas y artísticas, determinantes en las estructuras Culturales

de los Dueblos, Su increibls facilidad para asimilar dichas fenó-

menos y proyectarlas con una inquebrantable conciencia revoluciona

ría aderas ÍE SU actitun profundamente crítica—analítica, le permi

tíeron difundir profusamente sus planteamientos. Utilizó como re-

CLTSDS, la imager y la palabra coma cla^o ejernalo de su eran talen

to, características peco comunes. Fue un humenists en todc el

ss-tido ds la palabra.

23 Gb. Cit. Peo, 'I.



Come conclusión a sŝ s= brsvs seguimiento ideológica, incluimos si

siguiente pensamiento, que hemos seleccionada por sintetizar algu-

nos ríe sus discursos:

"Sólo con la emsr.c'-.pecián de la clase cprimida orimera y

guida con la liberación de todos los ho:;iores, el *rte

encontrar el tsrrs "o fértil para su oleno desarrollo. La li

b3rac2-ón de las cederás ds la explotación también lo libera-

rá ds IDS cancsptDS que hay llamamos cultúralas y de las ca-

tsgoríaá astáticas, y cuando todo el mundo cractique el arte

como Función de su ser, se "acabarán las artistas profesiona-

les, los críticos ds arte, los eststas, los connaisssurs, las

=eudcintelsctuale3F las marchands de arte y toda la gama de

esnobs qus hoy viven como buitres alreüeaor de un cadáver po

dride, pera der lu-̂ ar a un florecimiento de expresión que es

función de teda ser humana, coma hablar, comv respirar, cama

hacer al amor y luchar para obtener el placer sin tqdos las

órdenes, que es la razón fundamental de 1.3 vida".

29 Ob. Cit, Pág. 69



CAPITULO Xi

PICTÓRICA DE JUAN G'GORMN



Cclccarr-os ante la obra de Juan O1 Gorman implica enfrentarnos s un

mundo direrente, parque trasciende la cinturica. Wo es solamente

una T.ana maestra manejandü les Blems-itios estáticos con asomcrosa

habilidad. Tampoco ss el ojo fotográfica reproducierc-a los pasa-

jes históricos d2 la vida rsal. 0'Gorman va más 3llá porque su

conciencia es escsncialrnertts revolucionaria y par consiguiente la

visión que proyecta de la historia y del mundo, traspasa los rela-

tas históricas, la anecdótico y lo fantasioso. Fuá un artista de

su tiempo, investigador del pasaao y profeta del futuro. Ha sido

además uno de los pocos artistas revolucionarios en lograr una

gran elocuencia política, tanta con la palabra como con la imagen.

Con asombrosa honestidad y franqueza reconocía y acreditó a quienes

influyeron en su estructurar, ón arrística. Considerarnos importante

inventariar dichas influencias como antecedentes a su trabajo prác

tica tanta de caballete como de muralismo.

3u iniciación se la atribuyó a su abuela materna, quien en su ni-

ñez le facilitó el primer taller improvisado, con materiales para

pintar cuanto cuisiera.

Luego su forjación inicial can Antonio Puiz, pintor nacionalista

muy bien preparado en les aspectos técnicos. "Artesano excelente

y magnífico pintar"(fuá quien le enseñó si oficio de pintar.

En los paisajes la influencia de José Vlsría Velasco fue decisiva.
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Sintió gran atírniracaion por él, y lo consideró como el pintor más

granda del mundo. Su origen artesano, una extraordinaria sensibi-

lidad de pintor auténtico y un gran amor por la tierra de América,

fueron algunas de sus características.

Por afinidad estética y política, se aproxima s la forma expresiva

de Diego Rivera y oor esta razón ss consideró discípulo suyo, Absnr

vio sus lecciones de composición y geometría dinámica así como las

de integrar si mural a la arquitectura del edificio.

En la fantasía realista recibió el aporte del surrealismo en los

nombres de Max Hrnest y Dalí,

De su padre heredó el entusiasmo por la escuela primitiva flamenca,

especialmente de el Bosco.

O1Gorman - padre realizó una serie de retratas y paisajes donde apli

có el oficio pictórico con gran dominio técnico. Aprovechó las EX

psriencias del pasado, el temple; y los recursos de la ciencia moder

na, - era cuímico - . Üeamos cómo la historiadora Ida Rodríguez

Prampolini incluyó en su libre sobre O'Gorman hijo, una cita del

también historiador Manuel Toussaint refiriéndose a los conocimien

tos químicos del padre, aplicados en el oficio pictórico:

"... no debe olvidarse oue es un químico: dispone de sus

reactivos y conoce los efectos de un color sobre otro, sabe

las alteraciones que el tiempo y la luz producen en las tie

rras colorantes; conoce el daño de las bacterias sodre las



1=s materias orgánicas. Así pudo llegar a crearse ura técni

ca propia, q,,e tiene la experiencia casada y les recursos

de la ciencia sexual.

Fo1 lo tanto no es casualidad el que Juan 0'Gorman ss apoyara en

esos mis/nos elementos temáticos, estéticos y técnicos, para legrar

su camino Sn la pintura. Sin embargo el hijo no acepta la inficen

cia paterna debida a sus diferencias conceptuales.

Lo importante fuá haber aorsndido el oficio pictórico y asimilado

las influencias externas para crear su prapia obra, como sintió, y

como vieron sus ojos de arquirecto, pintor, humanisra, crítico y

ante todo revolucionario, porque su preacuDación estético- humanis

ta es una de las constantes que encontramos en tods su obra. La re

lación terática con el maree histórico de México y del mundo, trata

da con gran profundidad, la proyecta siempre en su actitud crítica

con conciencia política y social, tanto en su trabajo de caballete

como en los murales. Otra constante es el detalledo dibujo, la ri

queza colorística, un enorme dü.inin compositivo, línea destacada

y busna proporción. Es la mixtura entre la formación de arquitecto

y Is experiencia como artista plástico, con la influencia Rivsriana.

Si en algunas ocasiones se contradijo, fue precisamente por buscar

la verciad y la justicia. Solamente quienes nD opinan, no se con-

tradicen ni se equivocan.

Debido la variedad y abundancia de su producción artística, nos

30 Rodríguez P., Ida. 0p, Cít. Pág, 50.
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permitiremos clas_~icaria sn obra da caballete y nbra ¡rural. Adí

más de la obvia diferencia dimensional, existe la aifsrencis cor-

tsxtual y por esa rszán consiaeramos aoort^no estudisrle separaaí

mente.



III. 1. Pinturs de Caballete.

Nuestra intención al ssrusiar por ssosrado la pintura de caballete

y la mural del artista O'Sumían, es detsrnsrnos un poco sn las

obras a.ue merecen rcás ater>cián; no par ¡nás, a menos importantes,

puesto cue tades lo san, sino por los .nexos entre la posición idea

lógica, la visión histórica y su proyección romanista.

Lógicamente las pinturas realizadas con carácter específico de en-

cargo personal, difieren sn enfoque a las aue no tenían destino pri

vado, y ~an estss últimas las que expresan su posición comprometida,

Encontramos púas, la obra de formato menor resumida en tres gamas;

retratos, paisajes Je- México y uirros paisajes denominados ds fanta-

sía realista.

"Mis cuadros ds caballete los dividí, según su temática sn
tres grupos: los retrates, los paisajes de México y los paisa
jes fantásticos de tipo surrs<=Ü3ta. De estos últimos quiero
hacer la advartencia de que no son propiamente surrealistas,
sino qug entran dentro cíe la clasificación de "fantasía rea-
lista".

Por tanto, nos referírseos a las pinturas más representativas para

nuestrDo propósitos. El género de las retraeos, lo ejemplarizaremos

31 Ibid. Pág. 15
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con su autorretrato ¡rjúltiole, pintado en 1950: en él ss representa

cinco veces mediante cuatro rostros y une mana en primer plano. Es

la mane nisrra del pintor con si pincel ejecutando la primera f igu -

ra sentada de a=paidas, mientras está en setitud de detallar su

rostro, reflejado de per f i l en un cuadro - espejo - de la aerechs.

En la parte izquierda situó la r igura de cueroo entero sosteniendo

el alano del mismo Cuadro. Es como si se tratara de un desdobla-

miento de imágenes, en varias actitudes y distintos tiempos, - re-

f le ja ds las diferentes seres encerrados en uno - • Una concepción

fi losófica exiatencíal.

Recreó si ambiente con elementos ds extracción popular tales como

pajaritos de fer ia , ranas y oequeños monstruos sosteniendo curio-

sos letreras; la enredadera envolviendo el caballete, la fcanrierita

Tíexicana, la raqueta de tenis y los elementos del arquitecto. Es

la pintura más representativa del nexo que siempre ouiso estable-

cer entre su pintura y el arte popular. Esta idea la tomó ds Anto

nio Ruiz y Frids Kahlc - esposa de Rivera y su gran amiga - , quie-

nes convirtieron la expresión püpuler en fuente de inspiración, y

que a su vez aplica Jusr, G' Gomar pero con impecable maestría y

con más dominio.

"Es d i f í c i l encontrsr una pintura ds este art ista donde no

exista una nata irónica o burlesca, ( o informativa como es

el caso en "El .Retablo de la Independencia" motivo de este

estudio,)en forma de letreros alusivos graciosos o crueles."

32 Pamprolini, I . 0b. Cit. Pá"§. 66
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En les retratos individuales, realizados con tema directo, regis-

tró los rasaos aue circunscriben ia personalidad en sentido testi-

monial, nás que interpretativo, En su galería de retrstos con ca-

racterísticas similares, - en cuanto a astslles, letreros y aninia-

litos -, enconira-iios una de su segunda esposa, Helen Fowler, pinta

do en 194Q. Otro de la escuitora Angela Gurría Techado en 1366.

También pintó de medio cuerpo a Diego Rivera en 1558 y a Josa Cle-

mente ürozcQ en 1943.

El ge-ero de ios paissjes de México corresponden al entorno de un

nunco real, pero enriquecido por la destreza manual y técnica, y •

complementado con la habilidad imaginativa del artista. Esta se-

rie de psisajes responden a características distintivas que identi-

fican los lugares de sus vivencias visuales. Nos refer-ímas a la se

rie titulada "Los Recuerdos". Fueron realizados si templa sobre ma

sonite, ~ como la mayoría ds su obra de caballete-, San estos:"Re

cusrdo del Cerro de Tepeyac", "Recuerdo de Guanajuato", "Recuer-do

de les Remedios1', "Recuerco de Cuerna vaca", y "Recuerdo de Chalma-".

En ellos recrea minuciosamente la arquitectura de los pueblos de

5us recuerdos, con el paisejs aue los rodea.

El otro género de paisajes son ios imaginarias, fantásticos y de

tipo surrealista: los cuales a su vez forman tres gamas con carac-

terísticas comunes cero diferente intencionalidad temática,primera

mente están los paisajes inventados, aero descritas fantásticamen-

te cuf3 desberdante riqueza de elementos, con alardeos imaginativos.

Tc~37!os C^TÍQ ejemplo, el "Proyecto del Nacimiento ds Venus". En ál

plasma su mundo interno y personal, sugiriendo un encantamiento





enirs iiítclógico e inconsciente y dilucidando imágenes oue van des

de Is realidad hasta la irrealidad, cero recreadas con elementos

nstursles cana fuentes, montañas, lagos. Otra ejemplo, es la obra

llanada "En recuerda ds Antonio Gaudí y Carnet". Parece carro si

ilustrara fantásticamente, paisajes encantados por Is magia de la

leyenda. De este mismo corte son los siguientes: "Retrato de Ca-

rolina """lores Imaginarias" y "Píntame Volando",

La segunda gama de este mismo género ae las paisajes imaginarias,

forman otro grupo oar tener distintas características temáticas.

Sor también paisajes, pero a partir del mundo orgánico. Dentro de

esre grupo encontramos los cuadros titulados ce la siguiente mane-

ra: "El Reino Mineral", "El Reino Vegetal", "Paisaje de la Muerte",

"DE Unas Ruinas Nacen Crras Ruinas". "Consumatum Est", "El Camino

Perdido" y "La Guerra Atónica". Sor rundas inventados por ü'Gorman,

con elementos de la naturaleza a partir de rocas plastificatías ge-

nialmente. Q'Gorman las integra a las cans-ruccinnes arquitectóni

cas y rnoiivQs geográficas comunes, como caídas de anua, túneles, ca

minos, lagos, montañas, etc.

En tercer lugar, encontramos otro grupo de pinturas de este mismo

género, pero indudablemente con otra intencionalidad crítica más di

recta y can características condenatorias muy definidas. Tal BS

el caso de la pintura cuyo título es "Nuestra Maravillosa Civiliza

cien"3 la cual hicimos alusión durante el seguimiento político por

ser tan significativa su elocuencia. Con este mismo certe temáti-

co tenemos otro ejemplo. Su título lo describe acertadamente:
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"̂ eQf̂ s-zisrüc .T*nDsri2lists, Corrupción y Polución 3n Nuestra Yaraví

ÍICSE Civilización", Dintado en el año de '¡975. Aparecen ciudades

industrializadas yuxtapuestas a monstruas mecanizados, los cuales

emergen envolviendo Iss construcciones en donde ha aplicada sus sm

DIÍGS CDnocimientas arquitectónicas. Transforma una realidad,

- la fiel -, oara suns-rir otra; la estructurada por el capitalismo.

Plasma una nueva realidad, sintetizando gráficamente la visualiza-

cián del futuro de la humanidad. Se inspiró en el mundo real, en

la historia real, para referirse a los procesos tecnológicos, como

hechos sscuenciales conducentes a la destrucción de is humanidad,

Ütrcs ejerrolos concretes son las pinturas tituladas de la siguiente

manera: "El Clero Militante", "Monumento ^ónebre del Capitalismo In

duatrial", "Lo que ¡Moa Traja el Arca" y "La Humanidad Es el Cáncer

del Mundo Orgánico". Este ultimo es una visión cósmica de la tie-

rra erosionada,de donde sala la civilización en forma de hongo.

En la base superior amorfa y monstruosa, aparece una gran ciudad

cosmopolita mostrando une. mezcla de computadoras, robots, armas nu

oleares y otros elementos indefinibles. Nos recuerde sus palabras

textuales: "Son lea Horrores de un mundo llena de contradicciones

que no tienen solución."

No establecemos si su obra pictórica apoya su posición ideológica

o a la inversa, su ideolGgía refuerza la pictografía. Pero definí

tivemente, existe una asombrosa concordancia en el manejo de esos

düs recursos: la imagen y la palabra.

Par ID anterior, concluimos que la intención temática de juar
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G'Gorrrsn no se queda solsnsnts en la crítica. Tsmbián profetiza

con un sentido verdaderamente didáctico. "Mi mayar preocupación

na sida servir al pueblo ds México. He pintado psra él, de suerte

que no me imparta si lo Que hago son obras de srts o no. Lo funda

mental es que una cbrs sirva pars la enseñanza, psra la fcrmación,"

decía poco antes de su suicidio, Y efectivamente sus obras aon el

meiar testimonio de sus lecciones.

**—,,,.„„„ ' ^ ** ^'Su



Iil.2 Pinture Viural.

Juan Q'Gornisn encontró en el mural 'smo el recurso más apropiado ca-

ra llegar a una mayor cantidad de público, proyectar la realidad his

tórica mexicana y reflejar los fenómenos dsi mundo circundante; apor

tsndo su propia cosmovisión. Fundamentó su obra en las investigado

nes científicas e históricas y en sus recursos técnicos.

Ocasionalmente utiliza ls técnica del temple en los murales - la

cual fue distintiva en la obra de caballete -, pero básicamente son

dos las técnicas Que identifican su obrs mural: frescos y mosaicos,

cuyes características difieren en escancia, materiales y ejecución.

En los muros exteriores, la técnica fue definida por las exigencias

físicas y locativas, - intemperie -, para lo cual utilizó el mosai-

co con propósitos decorativas y como respuesta a les posibilidades

de fijeza y resistencia de las piedras de colores. Allí las símbo-

los triunfan sobre el mensaje político y social. En cambio, en los

frescos - ubicados siempre an recintos cubiertos -, mostró su afán

para activar la conciencia social.

La obra mural del notable pintor mexicano fue realizada en un lapso

comprendido entre 1924—1967. En el ano de su iniciación ejecutó al

fresco los primeros encargos en algunas pulquerías de la ciudad.

Cursaba entonces, estudios cíe arquitectura y era tradición papular

deccrer las pareces de pulquerías y restaurantes. En tsles pintu-

ras, cuyos fines eran Duramente dscorstivcs, empezó a tnostrar su

grsn capacidad critica.. Csr': cs-urlzó. irónica y Jirs-tsmsnte e la,-=
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capas superiores de la sociedad, Lamentao-lnente, esas cinturas así

corro linchas otras, fueran destruidas al cambiar el destino de ios

edif icios donde Fueron ejecutadas.

No soarcaremcs todos les murales si';o las de mayer oatencia expre-

siva, más audacia polít ica y de oías envsrcradurs.

La primera importante Obi;* mursl-reaiizada con fresco-seco-, fus un

tr ípt ico transoortahie. Tuvo libertad para slscir el tema y por

consiguiente la ocasión para sxpresar su inquebrantable y sincera

actitud de recudió al ^ascismo. Psro si terna resultó demasiado evi

dente y el gobierno alemán, cuyo sistema 3ra criticado en des de

les tableros, er. represalia rexiqic al gobierne mexicano destruir

esos murales. Dos secciones fueron elimi-iadas, y de esa manera

agreoieron la l ibertad de expresión del ar t is ta . 1.3 tercera sec-

ción estuvo a punta de desaparecer por negligencia y descuido ds

las personas encargadas de la conservación del patrimenio cultu-

r a l . El propio art ista sol ic i tó oi rescate y protección legal

de el la r.asta cuando fue destinada ai sit iD nara el cual fue eje-

cutada el Aeropuerto Internacional de is Ciudad de léxico, donde

se encuentra actualmente. El mural se 1 larra "Le Concuista ael Ai.

re por el Hombre". La investiqedcra de la viaa y obra de Juan

O1 Gorman, Ida Rodríguez Prainpolirr., se refiere a este mural en los

siguientes términos:

"Este es el primer mural del art ista donde reveis como histo

riador, su método de investigación y narración, con admirebü <3
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talento va urciendo un tejido de rslaciones entre globos y

c;sD3ul=3 modernísimas, entre pasados, presentes y futuras des

cucrirrde-itQS, ios científicos y reales irszclados a sueños o

experimentos y, en este caso sí, a utopias de dominio del ai-

rs.

Como característica corún en todos los murales al fresco, realiza—

das por 0'Goman, encontrarnos los paisajes como escenarios cue com

plementan la historiografIs desarrollada sn ellos. Gran cantidad

de variaciones "topográficas: montañas, volcanes, poblados y ciuda-

aes caracterizadas por los ricos elementos arcuitectánicas, magis-

traímente manejados. En los mosaicos hay ñas homogeneidad y as

posible tipificarlos con un solo ejEmplo,

En el decenio 1940-1950, fueron realizadas grandes obras murales

par los pintores mexicanos ürozco, Rivera, Sioueiros y Q'Rorman,

so distintas ciudades de la república. U'Gorman ejecutó un gran

nural en Pátzcusro, Michoacán, al fresco, can dimensiones de

13 X 12.5 metros. Se conoce con el nombre de "Historia de Michoa-

cín" . Para desarrollar ese tema, de cerácter histórico, el artis

ts ss tasó sn los dccurne-Tnas fundamentales representativos de la vi

da de Wlichoacán y todo lo relacionado al período de ls conquista es

paríala en la local!dan. Vestios la e^pliación con las palabras del

propio D'Gorran, sobre la temática del mural:

"Traté ae acentuar las figuras antagónicas en este pasaje
histórico: la oersonslidad de Muño de Guzman que llevó a
cabe la conGuista de manera arbitraria y brutal, en contra
posición con la intervención hurcsnista del padre don Vasco

33 Rodríguez, ¡.da, Go. Cifc. Pag. 55
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ds Guircga. Fus por ello que representé al primera como al

demonio, y a don Vasco como al ángel libertador. Partiendo

de esta interpretaa ion histórica, traté de significar la

cbra des truc-core de Ñuño de Guzmán, quien era un nazi de

aquella época que aniquilo la cultura local y torturó si

puebla hasta el límite oe encarcelar en cuevas a los ninas

aurepschas, asesinando a milss de nativos; hasta que se ins

tituyó" la segunda audiencia con don Vasco de Quirogs se hu-

manizó si trato para con les 'Habitantes del lugar. Conjun-

tamente, exalta a la comunidad indígena prehispánica dDnde

regía une sociedad liberal cor, un sistems democrático de ti_

po primitiva, naturalmente, en donas el reparto de tierras

se hizo con ecuanimidad; mediente los ejidos que formaban

parte ael patrimonio familiar, la riqueza se distribuís de

manera equitativa. En si ca¡rpD artístico dominaba una cia-

se artesanal que produje un arte de calidad, propio de una

sociedad con un importante grada de desarrollo cultural. Al

representar el pasado prehisoánica, lo que exalto es la tra-

dición antigua de México, donde se encuentran nuestras raí-

ces.

Q artista recibió la información sobre la tradición cultural e his

tórica del púsolo de Pátzcuaro, para actualizarla y establecer una

comunicación espectador-artista. El Pintor se convierte aquí en

un narrador analítico. Retoma las elementas escenciales para orien

tar ai espectador sacre las realidades del proceso que la historia

oficial, ha llamado "Conquista". Muestra la verdadera historia del

doriipic, explotación y exterminación de un pueblo - el indígena —,

empobrecido y dominado por unos guerreros profesionales armados de

muchos recursos, especialmente de la avaricia. En ese relato grá-

fico se encuentran las dos formas de dominio español: la espada

Rodríguez P. ida. Op. Cit. pág. 22



para dominar 3 l*ts -^alas y la cruz para do^in'r 3 las buenas. La di

ce-- IHS dos figuras antagónicas del pasajs hjs-crica, Muño de Guz-

men, can la espacia, es el barbar? y s i padre don Vz-sco de Quircga,

con la cruz, es el paternalista, itero igualmente dominador.

En 1961-1952, ointa jusn 0'Gorman otro gran mural en =1 cast i l lo de

Chapultepsc en la Giuaad ae México, En él desarrolla el procese ^is

tórico de la "colonia e independencia" de léxico, para ilusTi-ar los

Drincipalsa sconieciüientos ds =se hecho. Es la obr3 más represen-

tativa de 2ste pasaje histórico, y siendo e l motivo del presente tra

bajo, la estudiaremos en el siguients capítulo. También en el Cas-

r i l l o efe Chapulteosc, donde hay murales de otros importantes pinto-

rss cono Siqueiros, Grozco y González CamarBne, pinta Q'Gariian otro

'purel histórico con e l tema ae "£1 Retablo de la Revolución", Mide

6.5G X 4,50 metras y usó la técnica del fresco.

En el año de 1965 pintó D'Gorman otro enorme mural de ochenta metros

cuadrados, en el Banco Internacional - Paseo cíe la Reforma 156 - .

E.5 un paisaje natural por un lado y arquitectónica por el otra.

Desarrolló dos escenas alegóricas: el pasada y el presenta rura l ,

y ei futuro urbano, para escenificar s i t í t u lo de la obra: "El cré-

dito transforma a f/éxico.". Es aui¿á el más metsfóriCG de s^s mura

les. El tema no es tan audez políticamente - la empresa bancaria

lo patrocinó-;sin embargo, aunque la cr í t ica no ssa tan directa, la

simtjDlag'a fue sutilmente manejada para signi f icar que el Crédito

es una mentira. Cabe recordar sus anteriores experiencias con los
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murales ds tena político directo.- Sufrió limitaciones expresivas.

Un evento de mucha importancia para México fue la terminación ¿e Xa

Ciudad Universitaria, en el año de 1954. Allí se resume la obra

muralista de cinco pintares. La novedad en cuanto a .muralismo se

refiere, consistid en que las obras cueron realizadas en los muros

exteriores. Lns artistas retomaron allí la técnica antigua del mo-

3SÍCC,

La imagen plástica con la cual se identifica si ¡México ¡nüderno ante

el mundo entere, es con el edificio de la Biblioteca de Ciudad Uni-

versitaria. Esta construcción fue llevada a cabo en el año de 1S5Q-

•195", par las Arquitectos Veiasca, Saavedra y Juan O'Gorman, Y fuá

precisamente Juan G'Gornran quien diseñó el recubrimi&nto total del

edificio con piedras naturales de colores. Después de recoger mués

tras por diversos lugares del País, seleccionó algunas de las cua-

les coleccionó un tote! de diez colores. Esas piedras fueron un ss

tupendo recurso, por su permanencia, para resistir la intemperie,

los rayos solares y las cambios de tempera-cura, A O'Gorman se le

debe el reconocimiento de la utilización del mosaico en si exterior.

Aparentemente la función del mural, a base de mosaico es decorati-

vista, - el oropio O'Gorman acepta que as más útil al turismo que

a la educación - , Pero tiene un fondo contextual interesante. Re-

currió a un amplio lenguaje prehispánico y universal para exhaltar

simbólicamente la evolución de la cultura. Se inspiró en los códi

ees prehispánicos y en las teorías opuestas de la concepción del

universo: la bíblica según Ptolomeo y la física según Copérnico



Por ese mural de la Biblioteca, recibió crueles y ruertes críticas;

Siqusiras dijo sarcásncamente que se trataba de una "gringa dis-

frazada de china poblana". Quizá si estilo arquitectónico interna

cianal no tenga relación con el sentido realista tradicional del

mosaico en piedra. Pero el mayor mérito - además de la magnitud di

mensionsl -, es el sentida popular mexicano del mosaica, como varia

ción en las técnicas muralistas.

En 1952 realizó con el también notable muralista mexicano José Gha

vez Morado, otro mosaico de características similares al ds Ciudad

Universitaria. Es el mural de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, sn donde siete mil ¡nebros cuadrados de superficie fue

ron recuoisrtos con mosaicos de piedras cíe calores. En ál esquema

ti2a figuras ds indígenas, rampesinos, niños, y elementas ds la na

turaleza tales como animales y crutos.

Para un hotel ds Taxca diseno también un mural da mosaicas con al-

gunas variantes respecto a las anterioras mosaicos. Esta vez se

incrustaran directamente las piedras-seleccianadas an la región —

sobre la superficie. Raquel Tibol, crítica de arte, hizo el siguien

te comentario, sobre dicho trabajo:

"El srquealogismo infantil de estas decoraciones nada agrega

a la obra de Juan C"Gorman, sólo demuestra que momsntánsá-

mente el artista se ha estancada en las estériles fórmulas del

idealismo nacionalista," Jíl

35 Tibol, R. Üb. Cit. Pág. 328
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En la década es los sesenta rsslizó otros dos mosaicos; uno 2n Ghi-

Is y otre en U.S.A. Al nrl^sro lo Herró: "Ls fraternidad de les

pueblos índoarcericanos", si-uto! izada, dicha fraternidad par ios mar

tires prehispanicos de los dos países, Caauntémoc y Cuaupolic^r

además de animales y flora, ti otro mural la ejscuró en San Anto-

nio Texas. Cono tena cenia la civilización europea basada HD la tec

nología y la ciencia, opuesta a la cultura prehispánics, cuys base

es el arts y la creatividad.

Después de ssts seguimiento de la vida, ideas y abra Sel gran huma—

nista-ointor, Ü'Gorman, podemos afirmar cerno conclusión que fue un

historiador gráfico - con une visión muy clara de los feríamenos rea

les originados por el poder individualista, la lucha de clases y

las injusticias sociales. A través de un lenguaje sígnico, quiso

comunicar su mensaje social como propuesta para la lucha del pueblo

por su liberación. Su obra es por lo tanto, el testigo fiel de sus

principiüs, ds su personalidad y de la profundidad de su conciencia

revolucionaria.

El rsalis.TTo y claridad de su capacidad visionaria, están implícitos

en su mural preferido: 'Cl Retado de la Independencia": al cual,

nos vamos a rsferir- a continuación por ser el mejor ejemolo para

testimoniarlo,



CAPITULO

EL RETA9L0 DE LA INDEPENDENCIA



o-

=.l=-nB":~s5

Desnues ds haber aboriacs las fssee más relevantes ds la vida y

obra de un creador de arte, su quehacer artístico, pictárico y teó

rico, les raíces conceptúalas y cbjetuales ce su -rassjo y su idea

rio fílantrÍQico. varios 3 fijsr nuestra stsrciár en una de las

obras funaansntHÍss de su fecunda actividad artística: "El Rsta-

bio as la Independencia." Wural realizado oor el notaslB pintar

•nexicano Juan O1 Gorman; se localiza an el Mus so Nacional de Histo-

ria, Sala oe la Independencia, Castilla ce Chspultepec. La trsysc

~aria histórica js este lugar se rsr̂ anta a principios del Siglo XVI,

cuando los sztecss eligieran allí su espacio de recreo. Después ds

la tora de Tencchtitlán, por parte de los invasores españoles, anca

cebadas par Hernán Cortés, éste último se apropia del basque y del

cerro• y las demás se rspsrtieron los solares. Cortés construyó allí

TIÍS^O una fortaleza, la cual can el tiempo se ccnvirtió en fábrica

ds pólvora y posteriormente en residencia veraniega.

En el año de 1343 se instala allí el Colegia Militar, cuyos alumnos

participaron 3n la defensa del país contra la invasión norteamerica

na. Esta episodio encierra la trágica historia ds los Niños Héroes.

Después fue residencia imperial del Archiduque Maximiliano de Aus-

trie, quien nandú a construir el Alcázar. Luega fue residencia pre

sidencial de Porfirio Diez, y en al año de 1940 el General Lázaro

Cárdenas decretó ei destino del Castillo coma MUESO Nacional de

Historia.



Ac tu simen ts se conservan sn -sste museo numerosos objetos del pasa-

do histórico mexicano. Hay una colección de retratos de les Virre-

yes de la apoca colonial, libros, instrumentas musicales, sjemoia—

res ce cerámica y pistarla da procedencia surooea, siementos reli-

giosos y muchos otros; ilustradores cei pederio ds las clases de—

minanres del pasado, - mismas sel presente y nrabaolsmente del Fu

turo.- Tsrrbiér guarda corro "reliquias", armas utilizadas por los

esoenaiss para aterrorizar y dominar s los nativos. Testimonio

trists ds la historia que dio inicio a Is dependencia ae nuestros

mueblas hacia los osíses invasores, deoencencia que tuve principie

perc nc ha tenido fin,

En los alrededores del "astillo de ChapulteoEc nos Encontramos can

otre museo que vals la pena destacar. £1 Museo Nacional de Antro-

pología, — sin lugar 2 dudas el más grande dE Latinoamérica -, sir

ve de marco a los testimpr.ios de las culturas prehispénicas de \'iá—

xico y Viesoainérica, Relacionando comparativamente sstes dos RU-

ssos,- el de historia y el de Antropología-;colorenaeremos clara-

mente lo que fu.é el Méxica üs ~ace siglos con sus numerosas civi-

lizaciones, destruidas por le avaricia de riqueza y Doder ds las

rral llagados consuistadürss, y así misma, veremos las enormes Di-

ferencias entre iss culturas inriíganas y la nueva civilización im

portada del occidente.

Pero también 53 pueden apreciar en si Museo de Histeria, diversos

nasajes ds la vida mexicana, a través del enfoque revolucionario

ds las Din-cores muralistas, destacados para ilustrar temas de



carácter histórico y particularmente de México. Varios murales for

man parte de la riqueza pictórica del í/useo; entre los cuales figij-

ra "El Retablo de la Independencia", El motiva principal que origi

no este gran mural fue el ancargo específico que hiciere el direc-

tcr del museo de esa época, - 1960-, don Antonio Arriaga Ochoe, al

artista Juan G1Gormen; con el carácter concreta de mural didáctico,

el rnuro que contiene la obra oictórica del maestro 0' Gorman, es de

forma cóncava; por la cual se dsben buscar varios puntos de apre-

ciación visual. Aclaramos que no tiene ninguna relación con los

puntos visuales característicos de la poliangularidad practicada

por aiqueires, sino parque la curvatura del muro no permite observar

lo desde un punto fijo. El espacio para su observacián es muy redu

cido e incómodo. Si nos situamos en si centro, se nos pierden los

extremos, y al ubicarnos en un extremo, apreciamos el opuesto pero

no al más próximo. Par esta razón, se hace obligatorio seccionar

el mural en varios espacios visuales.

Las dimensiones dsl mural son: 16 nstrns de largo par 4.5 de ancho,

2

es decir tiene 72 m de superficie. Su ejecución tardo un año y se

realizó entre 1960 y 1961; diez años después, de pintar el mismo

artista otro mural: "La Historia ne MichoaGán". Estos dos murales

"El Retablo de la Independencia" y "La Historia de Michoacán", tie-

nen características relativamente similares: utilizó la misma téc-

nica,-el fresco-,la misma metodología de investigación - la icono-

grafía-, el mismo sistema de escenarios como fondos — los paisaj &
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IV.

Nos encontramos frente a una obra mural que enfoca la realidad en

doble sentido: cono oráctica concreta cié la independencia artística

latinoamericana, - continuando los lineamientos determinantes en

I33 expresiones artísticas del movimiento muralista-; y como instan

cia para conocer nuestra identidad en la exploración de los fenóme-

nos históricas.

Iniciaremos el proceso ds reconocimiento del mural, como obra de ar

te y como producto cultural, bajo un ángulo de aDreciación que abar

que la dualidad escsncial forma-contenido y por lo consiguiente

imagen-ideología. No vamos 3 profundizar en un análisis formal,

pues implicaría el desmenuzamiento detallado y estricto de todos

los aspectos técnicos y estéticos. Simplemente generalizaremos en

la estructura del conjunto de la obra como objeto artístico, para

encontrar un apoyo conceptual y como punto de partida, para final-

mente valorarla como hecha artístico.

£1 siguiente texto nos da una idea clara y manejable del significa

do de forma, y la incluímos como referencia informativa:

"Forma en su sentido más abstracto equivale a estructura, a
^rticulacián, a un teda que resulta de la relación ds facto-
res mutuatrence dependientes o, cop más precisión, el modo en
que ss rsuns el conjunto o todo."

36 Sánchez Vázquez, Adolfo. Textos de Estética y Teoría del

Arte, La obra Artíscia come forma expresiva, Susanne K.

Langer, UNAM. México, 1982. Pég. 145.



Identif icaremos fundamentalmente Ins compon entres formales y temáti

eos, sin aislarlos del plano ideológico, cerra metodología pera la

recepción artística.

La característica dimensional del muro, más largo que ancho, oermi

te leerlo de derecha s izquierda y/o viceversa; pero para conser-

var el sentida histórico deas recorrerse de izquierda a derecha.

El abundante y detallado dibujo, por la enorme cantidad de figuras

y la gran variedad de elementos, obliga a detenerlos en su observe

ción;y nos coloca ante un hábil artesano, con dominio impecable oel

oficio; y a la vez, un artista profundamente analítica, realista y

exageradamente disciplinado, pues llega hasta ios detelles más sin-

gulares ,

Nos recuerde el tríptico "El jardín de las Delicias", Museo del

Prado de Madrid —, pintado por el Sosco, la cual es una obra artís-

tica voluntariamente sobrecargada de motivos plásticos, pero adecúa

aos magi.stralmente. La observación tema muchísimo tiempo, psro el

efecto es muy rico y muy impactante. El maestro •'Gorman liega a

la culminación estática con el mismo procedimiento de El Basco,

en cuanto al manejo de detalles. Tengamos en cuenta la influencia

del Flamenco en la formación de O1Gorman.

El esoacio ha aido cuidadosamente manejado; las figuras y elementos

han sido distribuidos con simetría, tanto horizontal coma vertical-

frente, per ID cual, resulta proporcional y equilibrado. Las figure



en apariencia son monótonas por su sstaticidad y verticalidad ru-

tinaria,- salvo las pocas yacentes,, sentadas y en actitud de movi-

miento-, pero finalmente, es recreante identificarlas.

£1 color es definitivamente si-elemento plástico más atractivo del

mural por su impacto visual inmediato; y es indicativa del domi-

nio técnica del fresco, del cual hizo alarde el artista. La gran

cualidad de la técnica dsl fresca,es. precisamente conservar el co

lorido original; parsce recién pintado a pssar de tener veinte

anos de ejecutado.

Es también indiscutible su habilidad como colorista; equilibra la

frialdad tonal de la parte suoerior izquierda, can los tonos cáH

dos del centra. Al referirnos al equilibrio tcnal ce fríos y cá-

lidos, no se trata en sentido estrictamente proporcional de uno a

una - parque los amarillas, naranjas y rojos, 2s decir, los óxi-

dos de hierro y los cadmios dominan el espacio ante el menor usa

de los cobaltos, los neutros, los negros y los blancos—; sino por

el efecto lumínico que produce sin valencia ni agresividad. Los

colares apropiados para el fresco adoptados naturalmente por ü'Go

rrrian , son: las oxidas de hierro, combinación de tierras natura-

les con hierro, (ocres, sienas y almagres},los cadmios, de deriva

ción metálica, (amarillos, rajas, naranjas) cobaltos, (azul tur-

queza y violetal; y además las negros y las blancas.

En cuanto a la perspectiva, la encontramos empleada en la franja
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superior, con la cual determina la prc7undidad del paisaje esceni-

ficador de la historiografía. Por la curvatura del muro creemos

que la perspectiva empleada es curvilínea. En cambio las figuras

no guardan ninguna perspectiva, pues las del primer plano son del

mismo tamaño aunque por relación deberían ser mayores que lasjjbi-

cadas en los planos posteriores.

En este mural encontramos la constante de sus frescos; el hombre,

el símbolo y el paisaje. Así mismo, vemos los elementos típicos

de su simbología pictórica; letreros, banderas, herramientas de

lucha y de trabajo y animales.

El nivel farmal de esta obra mural, depende directamente del nivel

ideológico. Esta interdependencia resulta de necesidades intrlnse

cas; y de hecha la obra artística es una síntesis de esos dos nive

les.

Para continuar con la identificación temática, consideramos oportu

no insertar uno de los textos interpretativos del mural, por el

oroDio Juan Ü1Gorman:

"Quise hacer patente cómo entndieron Hidalgo y Morelos la lu
cha libertaria; el primero en forma vertical, violenta y casi
romántica en contraposición con el segundo, horizontal, estra
tégica, racional y científica. Dividí el mural en Cuatro
oartes que hacsn referencia a diversos períodos históricos.
En la primera traté la organización social que existía en la
Nueva España, acentuando la injusta división entre los penin
sulares y criollos como grupo dominante en contraposición



con los mestizos s indios de las que se discutía su jerarauía

humana; hice tiendan a la frase del Virrey Merques La Croix:

"Les mexicanos na tienen par qué meterse en las altos asuntos

dsl Estado, este BB para hambres superiores". Siguiendo la

secuencia histórica, representé s los orecursores ideológicos

de la Independencia. Tal as si case de Fray Servando Teresa

de Mier, que se inspira en los lineamientos de la revolución

francesa y advirtió la necesidad de una organización militar

para la lucha libertaria, Juan J, Eguiarrs y Eguren, que de-

fendía el movimiento independiente para fortalecer la econo-

mía local; el ingeniero del Río, que posibilitó medios moder

nos para la extracción de la materia prima; el Barón Huirboldt,

que analizó la política de la Nueva España y aportó interesan

tes conceptos que influyeran en el ámbito social. En la ter-

cera parte del mural representé" a Hidalgo abriendo las nuer-

tas a México para su independencia, inspirándome en la mágnifi

ca historia sobre la independencia de Lucas Alamán, en la que

comenta que las hordas de Hidalgo parecían más que ir a la gue

rra participar en un gran rito de iniciación, festiva hacia la

libertad. Finalmente represente a Worelos con una concepción

militar jerárquica y organizada para conseguir los objetivos

propuestos. De ahí Que al desarrollar esta secuencia históri-

ca el mural Cumpla cen sus fines didácticos."

A pesar de la intención de dividir el mural en cuatro secciones es-

tas guardan unidad compositiva. Pero claro está, las cuatro perío

eos históricos señalados por el autar¡ saltan a la vista ilustrando

las situaciones y los acontecimientos principales ocurridos desde

las épocas colonial y virreinal, hasta las etapas de la insurrección;

para sintetizar apologéticamente la Independencia. Utilizó un con_

vincente lenguaje artístico para convertirlo en fuente historio-

gráfica. Esta mural es tan descriptivo como el de la "Historia de

Míchoacán". La profunda investigación histórica e iconográfica

ds ios hechos, personajes, costumbres, vestidos y demás características

_37 Rodríguez P., Ida y otros. Op. Cit. Pág. 32



¿E las clames sociales, — explotadoras y explotadas de las épocas

aludidas -, le permitieran a G1Gorman jugar con toce esa serie de

elsmentDS da la realidad. El los utilizó como recursos, para

transformarlos en propuestas. Fue su vocabulario figurativo.

Iniciaremos pues, la lectura cronológica-visual, para describir

el desenvolvimiento temático de esta pintura. Vamos a seccionar

el mural en cuatro partea, correspondientes a los cuatro períodos

históricos aludidos por Juan 0*Gorman, en la versión textual trans_

crita anteriormente*

En el extrema izquierdo del mural, la primera sección abarca aproxi

cadamente dieciocho metros cuadrados ¿si espacio. Representa la

decadencia de las ciases acomodadas y la explotación inhumana pade

cida por el pueblo. Aparece la corte virreinal como clase dominan

ts en las figuras reaccionarias del Virrey, el Obispo y el General

- Iglesia y Estado - , y el intelectual, el político y la nobleza

quienes conforman el grupo elitista de clase social alta. Entre

estos últimos vemos un personaje muy curioso sosteniendo en las ma

nos una cinta con la siguiente leyenda: "Soy crítica de Arte".

Posiblemente las fuertes críticas, recibidas a lo largo de sus exp£

riencias plásticas, lo afectaran profundamente y de allí la animad-

versión exageradamente implacable que sintió" Q'Gorrcan, par los crí

ticos ds Arte, Jn cual rüanifestó en la ridiculización que intenci£

nacamente caricaturizó en ests imagen.

La inclusión de letreros como en nasi tada la obra artística de

78



Primera Sección del. Mural

Segunda SBcción del Mural



O'Gorman, son aquí una cotidianidad. Los manejó coma recurso, y

como lenguaje narrazivo; por lo cual los iremos señalando textual-

mente. El primero de estos letreros, lo sostiene el Obispo en una

mano; ES un indicativo de la represión ejercida por la Iglesia cuan

do alguno de sus miembros, - llámense curas revolucionarios, - se

involucran en las luchas populares, el texto dice así:

"Coma Obispo electo y gobernador de este mitra declaro

que don Miguel Hidalgo cura de Dolores y sus secuaces

los tres citados capitanes son perturbadores del orden

público, 3eductores del pueblo, sacrilegos que han incu-

rrido en la excomunión mayor."

Aún hoy en dia, se sigue dando la persecución por parte de la Igle

sia, - además del Estado-, contra sacerdotes concientizadas de los

problemas sociales que padecen las clases marginadas. Recordamos

algunos casos como el de Camilo Torres, cura colombiano quien fue

perseguida par revolucionario; y en Nicaragua actual, la guerra

desatada entre la Iglesia de arriba, ~ la elitista-, contra la igle

sia de abajo, la que participa en el proceso revolucionario; pars

citar sólo dos ejemplos.

En la parte inferior de la primera sección vemos representado al

pueblo hambriento .y semidesnudo, víctima de la tortura y explota

ción. La figura indígena aparece crucificada en una parte, y en

la otra, aparees atado a, una columna en medio de das verdugos: el

azotador / el inquisidor. Este última señala una incisión en la
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columna ccn la siguiente leyenda:

"Sepan las habitartes de esta Nueva España que habéis

nacido para callar y obedecer y no para discurrir ni

opinar en los altos asuntos del Gobierno. C. Francisco

Criox, Virrey de Nueva España"

Encontramos un osrsonaje a caballo, frente a la entrada a una mina.

Tengamos en cuenta: que las minas fueron la mayor fuente de rique

za de América con las cuales colmaron las ambiciones de poder, los

invasores y clases dominantes españolas. El mercurio era pera la

corona y la plata para la burguesía; y así mismo, eran "nativo de

dominio y explotación de nuest-os indígenas. Sabemos que la Igle-

sia promulgaba la fé cristiana mientras usurpaba y saqueaba las rî

quezas nativas. Era obligatorio creer en Dios para lo cual tenían

justificaciones ideológicas. La Iglesia sostenía: "que los indios

merecían el trato que recibían porque sus pecados e idolatrías eran

una ofensa contra Dios". Fueron muy escasas las benefactores since

ros de los indígenas, pero recordamos a Fray Bartolomé de las Ca-

sas, quien denunciaba ante la corte española a los conquistadores

y sus crueldades. Se dedico a defender a los indios y decía que

éstos preferían ir al infierno para no encontrarse can los cristia

nos.

La deducción crítica de O'Gorman ante las injustas intervenciones

de la Iglesia para obligar a los nativos a creer en ella, la des-

cribe en un letrero cuyo contenido es el siguiente:



"Tal sarece que los españolas trajeron a Cristo a Améri

ca oara crucificar al indio."

En la parte superior de este período histórica, el paisaje es frío,

nocturno. Tiene haciendas y latifundios, las bases de la economía

feudal de la época de la colonia.

Pasamos ahora a la segunda sección del mural, donde los motivos

principales son catorce retratos: escritores, filósofos, sacerdo-

tes, ingenieras y hombres de ciencia; quienes participaron en la

forjación del pensamiento del México independiente, fueron los ideo

logas de la independencia; los precursores de ella. Uno de estos

intelectuales sostiene un libro abierto can la siguiente leyenda:

"ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Barón Alejandro

Humboldt." Otro de estos personajes lleva en su mano otro de los

letreros, refiriéndose a un humanista jesuíta, el cual dice:

"Francisca Javier Clavijero en su historia antigua de

México inició el sentimiento de amor a la patria mexica

na. Fue uno de "• os jesuítas expulsados ds México en 1767

por oponerse a la monarquía absoluta."

Entre tanto, un cura escribe con su pluma: "Así es la vida".

Otro de los textos sostenido por- una de las figuras de la parte iri

feriar dice lo siguiente:



"El licenciado Francisca -rimo Verdad y Ramos Síndico

el si Ayuntamiento ús esta ciudad dijo en el ano de 18CS

aue la soberanía debe recaer en el pueblo a falta ds ge

blemo legítimo ds España, -Vlurio ahorcado sn la Ciudad

de México el día 4 de octubre de el mismo año por defen

der los derechos del pueblo Mexicana. 17EÜ-1805",

Este Episodio, nos da una idea aproximada de la implacabilidad de

la Inquisición, contra quienes se oponían a las injusticias cometi

das contra los nativos americanos.

En el siguiente letrero se encuentran los nombres y las respectivas

fachas-natalicic y muerte - , de IDS catorce sabios que conformaron

este gruoo, 0'Gorman los describa como católicos pero anticlerica-

les, liberales pero feudales; humanistas, pero místicos. Este se-

gunda sección está coronada en la parte superior por un paisaje ar

quitectónico. En primer término un edificio de estilo neoclásico

y en segundo lugar otros edificios de estilo feudal. Su autor dice

que la primera parte simboliza el pensamiento de la Revolución Fran

cesa y la segunda el pensamiento católico.

Veamos ahora la sección más iluminada del mural, Esta corresponde

a la lucha armada inriependentista. Muestra el movimiento encabeza

do por el cura revolucionario Miguel Hidalgo quien fue representado

en dos fases: en una lleva el estandarte de la Guadalupana y en

la otra, como revolucionarlo - en su edad madura -, sostiene en la

mana derecha la antorcha de la libertad y en la izauierda el decre;c>
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ds Gi-iadalajara. En dicho decreto propuso la abolición cíe la escla

vitud y la repartición equitativa de la tierra. A IB letra dice

el texto:

"... que se entreguen a los naturales las tierras perte

necientes a las comunidades psra su cultivo sin que para

lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que

su goce sea únicamente de los naturales en aus respecti-

vos pueblas. Dado en mi cuartel general de Guadalajara

a 5 de dicismore de 1810. Miguel Hidalgo Generalísimo

de Amarice."

El cura Miguel Hidalgo fue ur- héroe nacional. Por ID tanto fuá tam

bien tema pictórica de alguras artistas, Orozca, por ejemplo lo re

presentó en una espléndida imagen, en el mural situado en el pala-

cio de Gobierno de Guadalajara. El propio artista C'Gorman desta-

có al héroe en atra abra monumental en la ciudad rie MÉSEÍCD. En esta

parte del mural aparece, como ya dijimos, la figura más destacan

de la independencia: Miguel Hidalgo, quien lleva el liderazgo en

la búsqueda de reinvindicacianes. Está seguido por la multitud que

tomó parte activa sn la lucha por la independencia. Veamos en la

siguiente cita la manera sintética descrita por si pintar D'Gorman,

sobre su visión ds la lucha independentista:

" ... cuando los insurgentes llegaren a Guanajuata parecía ce-
rno si ? ¡eran miles de personas que acudían a una feria y no a
una guerra, ya que las banderas de colares, los cantos de la
muchedumbre y su actitud nacían pensar en una fiesta. Tomando



en cuenta esta actitud festiva del pueblo mexicano en lucha,

la he reflejado en el mural. Y asi ha sido en lo sucesiva,

ya que la independencia de México no es ahora más que una

enorme fiesta para todos los mexicanos"

En esa gama de figuras, vemos la representación del pueblo unido.

El indígena, el campesino, el obrero, el artesano y así mismo inte

lectuales y proceres - mezclados can tado el grupa; estos últimos

vestidos característicamente can los uniformes dB la época. Uno de

estos proceres, sostiene un oficio en su mano, can la siguiente des

cripcion:

"Que todos los dueños de esclavos deberán darles la liber

tad entre el término de diez días so pena de muerte, la

que se aplicará por trasgresión de este artículo. Que

cese para lo sucesivo la contribución de tributos respec

ta ds las castas que lo pagaban y toda exección que a

los indios se les exija, Miguel Hidalgo. Por mandato de

su Alteza Lie, Ignacio Rayón, Secretario."

Recordemos los miles de esclavos de procedencia africana, traídos

a América por iniciativa de los ingleses, para venderlos. Los as

tutos europeos engañaban a los jefes negros, obsequiándoles con

fusiles, joyas y licores, para sonsacarles a su gente. Los negros

38 Ibid. Páa. 314.
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eran convertidos en fuente de riqueza por oartida doble: como mercan

cía - fabuloso negocie para vendedores-,y como mano de obra,- obre

ros gratis para les compradores- . El tráfico de esclavas fue el

gran recurso, para mercaderes y propietarios de minas. Fue además,

el origen de la negritud en Latinoamérica y por lo tanto, el ori-

gsn del racismo. Es la historia del mestizaje, de la Revolución

Industrial, de los inventos, de la lucha de clases y en consecuen-

cia, la historia del capitalismo.

ComD hemos visto en la tercera sección del mural, el puebla estaba

unida en la lucha por la independencia. Encontramos una gran canti

dad de elementos características del trabajo de campesinas, indíge-

nas y obreros, tales como palas» hoces, machetes; y armas, tales co

mo rifles y lanzas. En la p<rte inferior de esta sección, sobre el

piso, hay una nota muy significativa, can el siguiente versa:

"Wrjej^a vLjsla oalom1'^^ ^^ r̂ g-̂ »™-* r-to ^PIOÍ-IIIIT*-¡SO ^ * s w i v s

la independencia y mueran las gachupines. Debajo de un

chapulín triste meditaba un cuervo nunca podrán las tira

nos contra la fuerza dsl pueblo,"

Este versa fnrma parte de un elemento folclárica musical. Nos refe

rimos al corrido mexicano. Con ese ritmo se enmarcan acontecimien

tos cotidianos: la vida del campa, de la ciudad, el amor, la gue-

rra, la revolución, la tragedia, el humor. Es una forma de expre-

sión popular, para narrar en versas cantados las historias comunes.

A través de los corridos se han inmortalizado no sólo historias ds

35
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Parte Superior de la Segunda Sección

Parte Superior de la Tercera Sección



héroes y personas, sino hasta historias de animales; coma 3s si ca

so se caballos famosos y pelees de gallos.

En la parte superior de esta sección, el paisaje es Guansjuatsnse.

Están las torres de la Iglesia de Dolores y un bello amanecer en

el Valle de México, para significar aue el grito de independencia

fue originado én el puebla de Dolares pero se generaliza en todo si

país; y que este grite de independencia simbolizó una nueva etapa

para México como parodia de un nuevo día, un bello amanecer.

Y llegamos ahora a la parte final de "El Retablo de la Independen-

cia", cuya sección se relaciona con Vlorelos y el Congreso de Chil-

pancingo. La figura central es José María Morelos y Pavón, líder

de este episodio histórico de México, quien se encuentra rodeado

por los congresistas constituyentes sentados en torno a una mesa

en actitud estática y totalmente pasiva. Es la representación de

los legisladores quienes ver. el paso de la historia sin inmutarse.

Estos congresistas sostienen en las manos los extractos del manif'ies

to de Dolores, denominado "Los Sentimientos de la Nación" y así

mismo algunos apartes del "Manifiesto de Valladolid", suscrito por

Hidalgo, Ellos, Morelos e Hidalgo, coinciden en los planteamientos

que abogan por la abolición definitiva de la esclavitud, de la dis-

criminación racial, y del respeto por los derechos humanos. Goinci

den además en su lucha por la independencia mexicana de la domina-

ción española.
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Sobre la mesa en la parte anterior vemos el siguiente Bxtractc f'ir

mado por Don Miguel Hidalgo:

"Abrid los ojos americanos,no os dejéis seducir de nues-

tros enemigos ellos no son católicos sino por política.

Su Dios es el dinero y las comisiones salo tienen por cb

jeto la opresión. Creéis acaso que no puede ser verda-

deramente católico el qus no está sujeto al déspota es-

panol? Oe dónde os ha venido este nuevo dogma? Este

nuevo articulo de fé? Abrid las ojos vuelvo s decir

meditad sobre nuestros verdaderas intereses, de este pre

ciosa momento depende la felicidad o infelicidad de vues

tros hijos y de vuestra numerosa posteridad. Manifiesto

de Valladolid. Diciembre 15 de 1310. Miguel Hidalgo".

José María Morslos apareCB representado dos veces; una en traje de

campaña como líder popular y otra vestido de General encabezando

una sesión del Congreso de Chilpancingo. En su actitud frente al

congreso sostiene un extracto de su manifiesto, con sus propues-

tas de respeto a los derechos humanas. El contenido es el siguien

"Que la América es libre e independiente de España y CÍE

toda otra nación, gobierno o monarquía. La soberanía ói_

mana inmediatamente del puebla,el que sólo quiere depo

sitarla en sus representantes que deben ser sujetos sa-

bios y de prooidad,
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Qus como la buena ley es superior a todo hombre las que

dicte nuestro congreso deben ser tales que obliguen s

constancia y patriotismo moderan la opulencia y la indi

gencia de tal suerte se aune ante el jornal del pobre.

Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo

la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo

distinguirá a un anciana de otro el vicia y la virtud.

Que a cada uno se le guarden las propiedades y respeten

su casa coma un asilo sagrado. Que en la nueva legis-

lación no se admitirá la tortura. Sentimientos de la

nación. José María Morelas y Pavón."

El Congreso fue sstablecida en Chilpancinga el día 13 de septiem-

bre de 1813, según re2a otro de los carteles. Fue considerada

como el acto democrático can auténtica representación del pueblo

mexicana para la formación de su gobierno.

Los congresistas aparecen rodeados de figuras representativas del

pueblo quienes muestran participar política y militarmente. Así

mismo, en la parte superior vemos la figura de una mujer a caballo,

como símbolo de la participación femenina en la lucha por la inde—

pEndencia. Junto a ella SE destacan otras figuras a caballo. La

descripción de estos personajes, la podemos comprender mejor a

través de la explicación del Maestro O'Gorman, quien hizo la si-

guiente definición:

"En la parte superior y a caballo se destacan las figuras de
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los bravas guerrilleros y héroes cié la independencia: Valerio

Trujano, si ranchera; Pedro Ascencia, el chinaca; Mariano Ma

tamoros, el sacerdote y brasa derecha de Morelas, y Vicente

Guerrera que siendo Presidente de la República se alzó en ar

mas contra el gobierno que él mismo presidía porque no podía

gobernar a favor asi pueblo."

El paisaje complementario de esta sección, corresponde a la repre

sentacidn de una hacienda en llamas, una batalla sobre un cerro y

en el fondo la bahía de Acaoulco.

Después de hacer la lectura cronológica-visual del mural, finaliza

remas el capítulo can las siguientes conclusiones:

Los rasgos europeos empleados en las figuras que simbolizan las

clases dominantes, como son los vestidos lujosos, joyas y coronasj-

y las rasgos indigenistas y campesinas, propios de los nativos, ta

les como rebozas, sombrerasF y herramientas, connotan de hecho lu-

cha de clases y lucha de culturas. Esta idea de lucha cultural, es

así mismo reforzada por ÍDS elementas arquitectónicas de estilo eu

ropeo y por las paisajes naturales mexicanos.

En cuanta al rsristro de los rasgos fundamentales para la identifi_

cacián de los personajes, - se basó en documentación histórica e

iconográfica-, utiliza la metáfora pero en sentido moralizante pa-

ra distinguir a .los buenos ds las malos, a los sabios de ios oscu-

rantistas, y a las dominados de los dominadores. Su simpatía por

39
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unas, lo lleva a nacer la representación literal de rostros ponda-

dosos, luchadores y sufridos, en aposición 3 ios rostros aus retís

jan crueldad y despotismo de los arros.

No podemos pasar inadvertida, la vinculación de SSZB mural, "El Re

tabla de la Independencia", con las miniaturas religiosas de ssti-

lp Gótico, del arte francés del Medioevo, - finales ael Siglo XIV

y Siglo XV- . En estas pinturas encontrarlos características comu-

nes con las definidas en el mural en referencia: abundantes retra-

tos muy modelados, cintas con inscripciones y leyendas, minuciosi-

dad en los raoajes, paisajes montañosos y elementos arquitectónicos

como escenarios, y también caballos y otros animales.

Tomemos como ejemplo, una pintura de Pol Limbourg y sus hermanos,

titulada: "Los Tres Reyes Magos". Tiene elementos arquitectónicos

de estilo gótico: hay abigarramiento de figuras minuciosamente de-

talladas hasta en lo más mínimo de los ropajes; personas a catálio

en diversas actitudes llevando banderas con letreros. Advertimos

en la composición un ritmo dinámico que permite lectura propia.

Aunque si mural de 0'Gorman tiene IDS mismos elementos ronnales de

las miniaturas de la Edad Media, está concebido con otros criterios

conceptuales. El aporte de G'Gorman al muralismo de México radica

especialmente en las propuestas temáticas más que en las formales.

De ahí que la lectura de su mural nc sea propia sino de pieza lite

raria. Y se cumple su intención
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Porque tr3s el nivel racional de la obra, el artista trasmite el

plano ideológico con sus fuertes críticas de carácter social, polí_

tico y cultural. A pesar de ser un tema local, las escenas repre-

sentadas sucedieran en todos los paise latinoamericanos; y D1Gorman

logra concretar e-i este mural aspectos comunes de la idea general de

independencia. Fue un suceso de común ocurrencia en estas países

invadidos por españoles, portugueses e ingleses. Igualmente las lí

deres mexicanas Hidalga y Morelos, son equivalencia de las sureñas,

Salivar y San Martín. Ellos lucharon siempre por la autodetermina

ción de nuestros pueblos. Quisieran forjar un destina autónomo pa

ra los pueblos americanas, pero las intervenciones colonialistas

y neacolonialistas de las potencias europeas, y actualmente la in-

fluencia del imperialismo norteamericano, han impedido una verdade_

ra evolución en donde el ñamare no explote al hombre, ni la minaría

domine a la mayoría.

Indiscutiblemente esta obra mural nos presenta una síntesis conturi

dente del desarrollo histórico del colonialismo e imperialismo, -

sociedades de consumo -t y origen de la dependencia de- todos los

países latinoamericanos. Es además, la proyección de las capaci-

dades de un pintor para testimoniar verídicamente nuestras reali-

dades histfirico-sociales.
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CONCLUSIONES

Para sintetizar finalmente las aspectos fundamentales estudiados en

el trabajo anterior, sobre la vida y obra de Juan C'Gorman, ccncluá

mas con ID siguiente:

- Juan O'Gorman fue un pintor de su tiempo, investigador de

la Histeria y el Arte del pasada, y profeta del futuro.

- Fue.un humanista muy profundo, preocupado siempre por la

problarnática social, y comprometido frente al mundo como

individuo y como artista.

- Tuvo una gran capacidad visionaria para interpretar los fe

ñámenos históricos, sociales y artísticos, determinantes

en las estructuras culturales de las pueblos.

- Con mucha habilidad manejó los elementos técnicas carac-

terísticas de su trabajo pictórico, tanto de formato me-

nor como de los murales.

- La mayor importancia de la obra mural "El Retablo de la In

dependencia" no radica en aportaciones formales propiamen-

te; sino en la difusión de un lenguaje plástica con identi^

dad propia, para comunicar propuestas revolucionarias.

- Como sugerencia final propongo I D siguiente: para emitir

juicios o críticas ya sea positiva o negativamente sobre



alguna obra ya sea esta musical, literaria, cinematagráfica a ar

tlstica, 53 debe recurrir a la mayor cantidad pasible de informa-

ción sobra el tema y su autor; para así tener suficientes elementos

ele apreciación objetiva ds análisis o crítica.
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