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TRANSICIÓN DEL BLANCO Y NEGRO 
AL COLOR EN LA GRÁFICA 

(PERIODO DE LOS AAOS 20'• 
A LOS 80'• EN MÉXICO) 



Gl'llblldo en cokw en llúlco 
Tranalcl6n del blanco y n.,,ro •I color en I• ,,,..,,Cll 

(Periodo de loa •Itas 20•a • loa ea•• en ••xlco) 

INDICE: 

l. Altf9c9den ... COftNmpoÑIM08 

de le~ en blenco y'""''° 
1) Jo• Gu.dlllupe Poaada 

2J ~rclaco Dlaz de León 

··~-······ 1) Gn¡po E.e1dwrt#n 

2) T...,. dllJ la GrMlca Popular 2. 1.) LftOpoldo IMndflz 

3) Soc:iecMd Allt.dc- de Gnlbadotes 

3.1.) e.nos Alll9redo L.ang, 

Frwncisco Morwno c.pd!J..., 

•. l'elfodo ........ . 
1) Ali'-*> ZM:e 

2) e-. c.ldwón 

3) AdolPD ... Jdllc 

4)omMo~ 

5) Antonio 01• ~ 

VI .... IOgrllllal 

2 



Cuando lr9esé al Taller de Grabado en madera y conocl la g,áflca en relieve. me 
encontr• con un acervo amplio de Información de una g,áflca yo consolidada en 

blanco y negro. esto de alguna manera me tacmto el aprendizaje. tanto del proceso 

técnico como de los conceptos plásflcos y estéticos que lo conforman: cuando descubri 

la g,áflca en color. me encuentr• con una ccsencla de lnfamacl6n en la Ucenclaua: 

de los procesos técnicos. plásticos y estéticos del desarolo del colar en la c;J'áfica. 

pcrflcuksmente en Méldco. 

De ahl nace mi Inquietud de recoplkr lnfcnnaclón sobre Gráfica en Colof. despu6s no 

sóto me bastó saber sobre la técnica. sino que consider• que seria metoi" buscar 

lnformacl6n sobre el periodo en que se da este paso: Del manejo del blanco al negro al 

color, porque encontrala en el etemptos de artistas que desarrob"on esta transk:l6n que 

me levala a comprender este procedimiento. en esta búsqueda me di cuenta de la 

poca Información que hay al respecto. ya que el uso del color en Méldco de manera 

más frecuente es reciente. De manera. que para realizar esta Investigación debl buscar 

no solo en lo escrito sobre la ~áflca. sino además a conoc• los testimonios de algunos 

attstas que vtvleron en esta etapa; para et'Ylquecer la Infamación sobre este periodo 

especlllcamente. son elloslentre muchos otros) los que reprewntan de manera 

signlflcattva el momento tanto ldeol6glc:o como est•tlco en que se dan los cambbs que 

propician esta transición. 

Este periodo de transformación compende de tos al\os 20's a tos al\o5 60's, pero pm-a 

compei ldertos deber• hac• atto al origen del c;J'abado contemporáneo. José 

Gcladalupe Posada y Francisco Olaz de León. ~ de llegar al Taller de la Gráfica 

Populcs que manet6 una temática de tipo ldeol6gico; sustentada en todo el 

pensamiento de la Revolución Mexicana de 1910, con una c;J'áflca en blanco y negro, La 

Sociedad Meldcana de Grabadores con un pensamiento menos ldeol6glc:o buscando la 

excelencia en el l'l'ICln9fo técnico y estético de la estampa. 

Los aftos SO's a 60's con sus cambios polticos y est•tlcos generados por la penetración 

cultlxal de los Estados Unidos de América. el declive del pensamiento ldeol6gico 

revolucloncrio. el desgaste del T.G.P. at convertne en aparato de propaganda 

gubernamental. la búsqueda de opciones para los artistas j6venes debido a la apertura 

generada por estos cambios poltlcos lntanos y el nacimiento de nuevas corrientes 

a1istlcas mundlales que provocan su salda hacia el exterb. pm-a conoc• procesos de 

matiejos en la aplcaclón del colof en la Estampa. resultado de esto la e.,,_,.mentaclón 
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de mat.iales no usados en la CJ"átlca tradlclonal, la adaptación efe herramientas paa 

la tala efe manera más rápida. 

Del resultado de toda esta hazal\a, se da la transmlclón de toda la experiencia 

adefantada a los que vienen detrás efe ellos mottvandolos a desarollar su propia 

Investigación, y asl erwtquecer el panorama pástlco de la Gráfica en Color en México. 



Introducción 

Desde sus orlgenes el gabado mexicano ha renovado sus contenidos temáticos, 

plásticos v est•tlcos; dependiendo del momento cult\.ral. polltlco V soclal en que se 

desarola, es dentro de este proceso evolutivo que se genera la transición del uso del 

blanco v ~o al color. Para comprendef el desclrrollo evoluftvo de este proceso es 

necesalo remlthe a los origenes del gabado contemporáneo en M9Jcio .. 

Este periodo se Inicia a finales del siglo pasado con Vicente Gaona "Picheta" v Manuel 

Manlla, v a los principios del siglo XX con J~ Guadalupe Posada. artista considerado 

precl.nOr de una estampa que corresponda al pensamiento del pueblo me>Clcano 

alejándose del Ideal eu-opeo; siendo preciso seftalar que en este momento aunque la 

gáflca era exclusivamente al blanco y l"lego v de ser necesario aplca color el cual se 

hacia a mano. siendo este el antecedente más antiguo del color en la gáflca. A ralz de 

cambios polltlcos generados por la salida de Proftrt6 Dlaz del poder, al estalla la 

Revolución Mexicana en 1910, las artes sufren un cambio. 

Hacia el periodo pos revolucionarlo las artes atravlezan por un periodo de renovación 

v cambios, alentados por los tdeales revolucionarlos. provocando que el sector cultural 

renueve sus cánones, tanto plásticos como estéticos e ldeológlc:os apoyados por el 

aparato gubernamental representado por ~ Vasconcelos; quien llama a los alstas a 

genera un arte por v para el pueblo v como resuHante de este apoyo se da paso a la 

corriente del el Mwalsmo. Movimiento que influiia en las artes. siendo el pa"6n estético 

a segur tanto en la gáfk:a como en el cine, la fotogafia v la plnf\Xa. 

En este periodo hacia los al'\os 20's, swgen comentes como El Estridentismo, que si bien 

fue un movimiento Iterarte>. su importancia deriva de la agupacl6n de artistas de 

diferentes dlsclplnas que buscaban renovar las artes. desprendiéndose de los cánones 

estéticos eu'opeos, para renovartas con un sentido de Identidad propia revelándose 

contra el liderazgo gubernamental, en este ámbito de renovación cultu"al. s~gen 

también las Escuelas al Are Libre de Arte como la de Alfredo Ramos Martínez en 1921. 

donde se cultivo principalmente la enseí\anza del CJ"abodo. la Escuela de Chimallstac 

de Ptnf\Xa, la de Tlalpan; fundada por kanclsco Olaz de León (artista al que se adjudica 

el ~glmlento del gabado en Linóleo en México v del r~glmiento de la excelencia de 

la técnica), estas escuelas Inician su labor en oposición a la vle)a Academia de San 

Cortos, con el prop6sffo de acercar las ates al pueblo. 
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Continuando con el proceso de cambios. hacia los alias 30's, Inicia el Taller de la 

Gfáfica Popukr. siendo antecedente de esta agrupación el LEAR. Agupando en su filas 

a un buen núrrlso de artistas que unidos por el ideal revolucionario utilizaron una 

gáflca con temática socia~ cullivando la utlllzacl6n del blanco y nego en sus 

Imágenes, este gupo fue apoyado por el gobierno del General lázaro Cádenas del Río. 

Nace asimismo durante este periodo en el año de 1939. la Escuela Artes del libro, 

fundada por Francisco Oiaz de León. considerado por muchos ai'los pila fundamental 

en el manejo profesional de la técnica, tlpografia y el dbeño al servicio de la gáfica. 

En los at'los ~·s. el T.G.P .. alcanza su madurez plástica y estética; realizando estampa 

que apoya al pueblo, con Imágenes al servicio de las luchas sociales. En 1947. nace la 

Sociedad Mexicana de Grabadores, agupaci6n que buscaba por mucho la excelencia 

del manejo técnico y plástico. ~ste grupo fue la contraparte del T.G.P .. ya que su gráfica 

no solo manejaba uno corriente ideológica: sino que además buscaba la belleza 

estética en sus Imágenes. Aqul es necesario mencionar a Calos Alvarado Lang, a1ista 

de Impecable mane)o técnico y en los af\os 50's a ffanclsco M. Capdevllla. 

los afias 50's y 60's. macan el puente en esta transición del manejo del blanco y 

nego al color en la gráfica. En este periodo los Estados Unidos de Norteaméflca, 

aclvHleron la Importancia de todo el movimiento pos revolucionario plasmado en el el 

Murallsmo.que lnftu~ a la gráfica. el cine, la fotografia, tenlan sus bases Ideológicas y 

percatandose del ~o. de que esta comente Invadiera para bien el resto de 

Latinoamérica, comienza a penetrar el ambiente cuttural con corrientes como el 

abstracclonlsmo para debilitar este movimiento, promoviendo concursos como el de la 

Compañia ESSO (El úHtmo de ellos en 1965), que ofrecian Incentivos económicos a los 

a1istas )6venes para aleiarlos de las corrientes ideológicas de estos tiempos; 

obligándolos con esto a recurrir a las corrientes que promovlan el abstraccionismo. neo 

expresionismo, pos romanticismo, geometrismo. etc., para ganar estos concursos. Sin 

que esto quiera dec9" que no habla jóvenes que se aferraron al Nacionalismo. 

Para consegU.- Estados Unidos de Norteamérica su propósito alentado poi su afán de 

cok>nlzacl6n. tanto cullural como ideol6glca contaa con la ayuda indirecta de la 

caída de los Ideales que forjaron el Muralismo en una generación que ya no sentlo la 

revolución por estar lejos en tiempo de ella. Ante esto se da la absorción del T.G.P. por 

el aparato gubernamental, quien los uso como sistemas de propaganda. Con lo cual se 

crea un vaclo al no haber pauta estética dentro de México, este espacio provoca que 

los a1istas j6venes miren hacia el exterior pet'O sin pet'der su idenfidad, en esta apertura 

conocen la gráfica en color, que aunque en México existía en forma escasa: como 
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~ Alfredo Zalee ""' uno de los c:wtlstas que trabajaban el color en la gáfica. más 

su desarolo •a lento. Esta apertwa esta marcada por la salda hacia el extranjero de 

algunol atlltas; para bwca Información sobe la aplcaclón de color en la gálica. Por 

elo,toman conocimiento del ~abado a colar en C"*1a y Japón v viajan hacia estos 

paises para aprei lder de sus técnicas. ~ de estos atlltas son: Cella Calderón. 

Adolfo MeJdac:. Antonio Olas Cor*, entre otros; como Octavlo Bajonero que de su 

eicpeMt tela en este aprei lclmje delcwrola su propio camino hacia la aplcaclón del 

color. En el periodo de los 60's. se abre paso también a la eicpe1lmentaclón de 

mat..iales v ._,amlentas no traclclonales en la ~állca. la temática que fue usada •a 

de corte un tanto naclonallsta, Influida en algunos casos por el expeslonlsmo. a la 

abltracclón geométrtc:a. etc •• lln aba! ldolia el blanco y ~o. 

De la Incorporación de color a la góllca en MéJlk:o. se c:Mrtva una renovación tanto 

estética como pltattca en la Estampa. y se da Inicio a todo un periodo de 

enriquecimiento de Investigación, proceso que conttnúa hasta este momento. 
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ANTECEDENTES 
CONTEMPORÁNEOS DE LA GRÁFICA 

EN BLANCO Y NEGRO 

. José Guadalupe Po1ada 

francl1co Díaz d• león 
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Jos6 Gu•d81upe POS11da 

A ralz de la Independencia se Inició en México la producción laica de la gráfica. 

aunónclose a la tradición de Imágenes de tipo religioso. A parft de la Reforma SlKgen un 

gan número de artistas a quienes la obra gálica brindo la oportunidad de e>epresar con 

Imágenes, sus opiniones tanto espWttuates, polltlcas y sociales de su época. ejemplos de 

ello son los llf<9'afos Constanflno Escalante y Santiago Hem6nc:lez. V et Grabador en 

Madera Gabriel Vicente Gamboa "Plcheta", pilar de la tradición gálica en México 

quien al Igual que sus contemporáneos estuvo Influenciado por El Romanticismo. 

corriente venida de ElKopa que predomina hacia mediados del siglo XIX en la HteraflKa 

V las artes plásticas en México. 

En este momento histórico slKgen peri6dlc:os. pasquines v revistas que expr850ban en 

forma polémica y mHltante su poshxa pollftca ante los problemas sociales de un país en 

transformación. tomando al gabado por su fácll reproducción en gandes cantidades 

aunado a la composición t~áfica como medio de evidenciar los conflictos polltlcos 

v sociales; ejemptos de estos periódicos v pasquines son La Orquesta. La Patria. El 

ZlKl'iago, Don Bullebulle. El Rascatripas, El Ahulzotle, El Hijo del Ahulzotle, El Zángano, El 

Jicote, cabe sel'lalar que en este periódico precisamente José Guadalupe Posoda Inicia 

su formación corno grabador de estampas, teniendo previamente una formación como 

dibujante de las mismas. en una academia de Aguascallentes. su lugar de origen. con el 

maestro Antonio Várela. En el taller de producción de este peri6dlco cuyo duei'lo era 

Trinidad Peaoza. aprende diversas poslbilldades de apllcaclón del dibujo comercial y 

principia su adiestramiento en la técnica del gabado en Madera v la HtOt;J'afia (trakkJ a 

México por el Haliano Claudlo Llnati en el siglo XIX) aplicando estos principios a la 

caricaflKa y vlt\etas para cajas de clgcwros(trabajos realzados para la clgcsrera La 

Central) V cerlllos. Imágenes populares. relglosas. viñetas para espectáculos poputares y 

todo lo que el cliente de la época requWlera. en este punto cabe hacer mención que si 

bien todas la Imágenes eran Impresas en blanco y nego cuando se requerla que 

tuvieran algún color especlficarnente se coloreaban las Imágenes a mano. quizá este 

hecho es un antecedente del color en la gáflca en México, como lo fue en ElKopa. 

En este sitio Posada realiza su ~a obra conocida • una serle de once lltograflas 

con once temas de politice local; debido a esta poshxa de oposición el periódico tiene 

problemas con el gobierno local. es Importante dar hincapié a que las Imágenes que 

maneja Posada aquí son retratos sati'lcos de personaies políticos locales en los que 
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evidencia su excelente manejo del dibujo y la composición. además de la utilización de 

o1ros medios tonos. 

Posado: El Jicote, lit09'affa 

Se traskJdan a León de los Aldanos. Guanajuato en 1972. aqui sigue su desarrollo; el 

oficio de grabador en la Ht~afia y la xilografia. el grabado de metal aparece 

esporadicamente en este periodo. A fines de 1876 Trinidad Ped"oza decide vofver a 

Aguascallentes y vende su taller a Posada. de esta época se conoce poco de su trabajo 

hasta su aribo a la Ciudad de MéJCico. 

l'olClda 
león 1873 
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A su llegada a la capital encuentra empleo en la edltortal de Vanegas hroyo, la más 

c;Janc:le en su g6n9ro en Mé>Clc:o que publc:aba lt•af\xa pcwa las masas, es aqul donde 

Posada alcanzala su más alto desarrollo como grabador. la Ilustración popula' en la 

capital anf9S de la llegada de Posada solo alcanza efectos decorativos. ya que se daba 

más Importancia a la ~afia que pesa entonces habla alcanzaclo ya un "°" 
desarrollo con un mercado estilo bc:noco. es por elo que las Imágenes •an muv pobres 

y no •an capaces de retener la atención del público, ya que solo reflelaban el estilo de 

vida y las costumbres de las clmes prtvll9gladas: asl pues, la llegada de Posada en el 

medio edltcrlal con Imágenes que se ac•caban al pueblo, con su estilo sencillo y cla"o. 

fue de gran éJdto para el taler de Venetas hroyo y esto permlfi6 que a la laga y a palt 

de que~ defara de trabajar en este taller. se encumbraa a un atto desarrollo 

tanto en el oficio como en la plástlc:a. 

Cuando Posada llega al taller de Vanegas Moyo. Manila ya laboraba en el y 

segwamente de éste ap-enc:ló mucho del oficio, basta mencloncr que Manllla ya 

utllzaba el ~ con canales y las placas de plomo. Manila nacido en pleno 

romanttclsmo, es por ende románttco como su época y aunque su producción plásttca 

se quedo dentro de lo convencional de la época se elevaba del nlvet convencional, al 

Igual que los atistas de su tiempo se dedico a retrata los acontecimientos de su época 

con un manejo ~ecto de blancos y negros. 

OJoa que fe ven 

............. 
Gaono y Posada Grabadores 

De león Francisco 

Ed. F.C.E. 

P(lg. 248 

Mé>Clc:o 
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El Toro Embol8do 

U.ni/la, Menue/ 

Pág.245 

Escena de Amor 

,,,.,,,,,., Manuel 

PAG.2'6 



Posada en el taller de Vanegas Alroyo, debido a que la producción de imágenes era 

grande. se vio en la necesidod de buscar medios que le permitieran una reproducción 

más rápida. el gabado en madera y la litogafía son menos frecuentes, por tal l"azón 

decide utilizar placas de una aleación de plomo y zinc que eran por mucho más suaves 

para trabajar y tenian una resistencia mayOI' en la impresión necesaria para la 

reproducción en miles de hojas volantes, aqui el velo ocupa un lugar preponderante en 

sus imágenes que siguen siendo flgl."ativas pero mucho más estilizadas. El lenguaje 

plástico de Posada en este periodo aprovecha todos los reclXSOS que ofrece el grabado 

para repl'oduclr dentro de la plancha una magnifica distribución de blancos y negros, 

movimiento dinámico, contraste. ritmo y tensión. 

Sus im6genes retratan el acontecer diario de la vida pública desde crimenes, 

acontecimientos sociales y religiosos. algunas de las veces de humoristlcas a politicas y 

otros hasta sus maravillosas calaveras para el dia de muertos, que aunque Manilla ya 

habla desarrollado, en él alcanzo su máximo desarrollo plástico. 

Pouda JoH Guadalupe 

litografía 210 x 1-40 cm. 1971 

"Gaona y Posada" 

De León Francisco 

Ed. F.C.E. 

Pag.69 

México 

Esta imagen corresponde todavla a la estética del siglo XIX. las ccricatl."as con una 

clara influencia elXopea tiene ya el rasgo de agudeza que caracteriza la obra de 

Posada. 



El Jicote 

Posada. José Guadalupe 

Lltogafía 115 x 195 cm. 

"Gaona v Posada Grabadores" 

De León Francisco 

Ed. F.C.E. 

Pag. 71 

México 

Posada. José Guadalupe 

Grabado en plomo 88 x 13.8 mm. 

Westheim, Paul 

Pag. 70 

México, 1992 

Imagen producida en el taller de Vanegas Arroyo, tiene ya las caracteristicas 

dlbujlstlcas de Posada, la síntesis de la imagen con los recursos recurrentes en su gráfica, 

resuttando perfecto el balance entre blancos v negros. 
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Posada, José Guadalupe 

Grabado en plomo 87 x 121 mm. 

"Gaona y POS<Jda Grabadotes" 

De león ffanclsco 

Ed. f.C.E. 

Pag.68 

Méllico 

la composición de la Imagen expuesta es simétrica, los pesos de blancos y negos. asl 

como los gises dlYlden la imagen prácticamente en dos pates balanceadas. 
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Posada. José Guadalupe 

Grabado en plomo 166 x 121 mm. 

"Gaona y Posada Grabadores" 

De león Francisco 

Ed. F.C.E. 

Pag. 116 

México 

Posada, José Guadalupe 

Grabado en plomo 166 x 121 mm. 
"Gaona y Posada Grabadores" 

De león Francisco 

Ed. F.C.E. 

Pag.83 

México 

Esta imagen es un ejemplo de la 

utillzación de tlpogafía e Imagen tipica 

en la obra de Posada. 

Juego de lipogafla e imagen. 
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·Los•r 
Posada, José Guadalupe 

Cincogaffa 74 x 15 mm. 

"Gaona y Posada Grabadores" 

De León FranclscoEd. F.C.E. 

Pag. 104 

Posada, además de retrata con sus imágenes los acontecimientos populc:res nCITaba 

acontecimientos ocurridos en sociedad y los satTizaba. 

Posada, José Guadalupe 

Clncogafla 95x145 mm. 

"Gaona y Posada Grabadores " 

De León Francisco 

Ed. F.C.E. 

Pag.133 

México 

Simpatizante del movimiento revolucionario y admirador de Francisco l. Madero, 
en esta imagen representa su entrada a la Ciudad de México en 1911. El tratamiento de 
la Imagen solucionado con una slntesls, tanto de Imagen como de Unea y mancha. 



Posada, José Guadalupe 

Clncogafla 69 x 1 16 mm. 

"Gaona y Posada Grabadores" 

De León Francisco 

Ed. F.C.E. 

Pag. 127 

México 

Calavera Zapatista 

Posada, José Guadalupe 

Grabado 

"El Grabado en Madera" 

Westheim, Paul 

Ed. F.C.E. 

Pag.2"'4 

México, 1992 
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Francisco Diaz de León 

Francisco Dlaz de León, artista que durante más de cuarenta años ocupó un lugar 

central en el desorrollo del gabado, de cuyo resurgimiento es uno de sus precursores. 

Nace el 2• de septiembre de 1897 en Aguascallentes. y descubierta su inclinación 

artistica se traslada en 1917 a la Cd. de México, para lngesar a la Academia de San 

Carlos inmiscuido en el espirltu renovador de los años 20's, que buscaban romper con la 

academia europea, que dominaba el arte: ingeso a la Escuela al Aire Libre de 

Coyoacán, fundada en 1921 por Alfredo Ramos Martínez. Esta escuela buscaba 

acercar al pueblo hacia las artes. formando parte del espi;tu pos-revolucionario que se 

vivia en México. la enseñanza del gabado en madera estaba a cargo de Femando leal 

y Jean Cha1ot, se Intentaba desarrollar un estilo gráfico propio. 

En 1925. fundó La Escuela de Pintura al Aire Libre de Tlalpan, de la cual fue director y 

maestro de grabado. En 1929. obtuvo una plaza de maestro de la Academia de San 

Cerios, donde transformo radicalmente la enseñanza de las artes plásticas: basándose 

en la experiencia obtenida en las Escuelas al Aire Libre. Ese mismo año, organizo el taller 

de grabado en La Escuela Central de Artes Plásticas, llamada Artes del Libro. donde 

buscaba rescata el manejo del grabado y la tlpografia en las artes gáficas en México, 

buscando dar calidad profesional y a la vez artística en los Impresos y diseños : tradición 

heredada de la gáflca en México del siglo pasado y a principios de este. Inmiscuido en 

el ambiente de renovación de las artes fundó y dirigió junto con Gabriel Fernández 

ledezma la Sala de Arte del Departamento de Bellas Artes de la Secretaria de 

Educación Pública. 

De la experiencia obtenida de este taller funda en 1917 La Escuela Artes del Libro, que 

comenzcria en funciones al año siguiente en 1938 (transformada en 1957 en lo Escuela 

Nacional de Artes Gráficas), los alumnos aprendían ahí entre otras técnicas a grabar en 

madera al hilo y la madera de pie: además, de otras técnicas tradlclonales. incluido el 

gabado en linóleo. Del trabajo difundido en este plantel se pudo desarrollar un dominio 

muy creativo de la técnica de la xllogafia, evidente ya en los años 30's. En 19•2 la 

escuela quedo incorporada al Departamento Editorial y de Publicidad de la Secretcria 

de Educación, cuyo jefe era Miguel N. lira. dada la gran calidad gáflca de la escuela, 

a medida que la misma fue creciendo agupo como profesores y alumnos a un buen 

número de gabadores que querían divulgar sus trabajos y estimular. fanto el 
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conocimiento de la gráfica como el desarrollo de su producción y creaon en 1947 La 

Sociedad Mexicana de Grabadores. 

Ilustro varios libros con grabados, entre los cuales destacan: "Eplgamas" de Cortos 

Garcla Dufoó, "Ooxaca" del poeta Manuel Toussaint en 1926 con camafeos en madera 

de ple, M3o asuntos Mexicanos", en 1928 un álbum con madera, "Viajes al Siglo XIX" en 

1933 de Enrique Fernández Ledezma aguafuertes y MSu primer vuelo" en 1945; 

paralelamente elaboró ilustraciones para viñetas de peri6dicos y revistas; asl como 

también ex-librls. 

Su actividad como pintor y grabado (él fue el primero en elaborar grabados en linóleo 

en 1924). se vio completo con sus abundantes artículos sobre las artes gráficas. De su 

investigación sobre la estampa en México, cabe hacer mención especia!, gaclas a él 

buena parte de los orlgenes del grabado en nuestro pais se conoce. En 1942 pone al 

descubierto buena parte de la obra de Gabriel Vicente Gahona. máximo xiiográfo 

mexicano del siglo XIX. la obra del grabador Manuel Manilla. excelente atista, que junto 

con "Plcheta" (Gahona) son piezas fundamentales para comprender el desarrollo del 

grabado con características que habtan ya de una búsqueda de la separación entre el 

estilo eu-opeo y de nuestro grabado. con mi"as hacia una identidad propia y finalmente 

al grabador José Guadalupe Posada, pilar indiscutible en el buen encausamiento del 

grabado mexicano en el siglo XX: 

A su inquietud por el manejo profesional de la estampa. se debe la fundación de 

escuelas de arte. para su desarrollo. De su labor docente, se derivan buena parte de los 

grabadores con más trascendencia en el ámbito cultu-al de nuestro pais. De las clases 

de gabado en San Carlos y La Escuela de Arfes del Llbto destacaon: leopoldo Méndez. 

José Chávez Morado, Fellclano Pella, Francisco GutlérTez. Manuel Echau-1. Carlos 

Orozco. Ruflno Tamayo, Isabel Vlllaseñor. Fernando leal, Gabriel Femández Ledezma. 

Ramón Alva de la Canal. Ezequiel Negete, Vlctor Tesorero. Jesús Morales, Jorge Otvera. 

José Julio Rodriguez. Amador Lugo. Julio Prieto. Abelardo Avlla, Mariano Paredes. 

Francisco Vázquez. Alfredo Zalee. Angel Zamcsripa, Erasto Córtez. Isidoro Ocampo. Pedro 

Castelar, Raúl Gamboa. Cella Calderón, Fanny Rabel. Adolfo Mexlac. entre otros. 

Su pasión por todo lo que se referla al grabado, impresión. topografia y por todo lo 

que en México se trabajCl'a y lograra en este campo. ocupó buena parte de su vida, 

hasta su muerte en 1975. 
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Diaz de León ·Francisco 

Grabaao en modera 

" El Govilan " Francisco Castillo Najera 

Pág. 127 

México 1949 

Francisco Díaz de León 

Grabado en mocero 

"El Govilon" Francisco Cos1illo l'ojero 

Ed .. México l'uevo pág. 13ú 

México 1949 
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PERIODO 20'a a 40'• 

E•frld•nfllmo 
Taller d• la Grdftc:a Popular 

Sociedad Mexicana de Grabadores 
Leopoldo Méndez 

Cario• Alvarado Long 
francl1co Moreno Capdevllla 
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ESTllDENTISMO 

El Estridentlsmo apaece en 1921 dentro de un México que sale de una Revolución 

armada y que se prepara hacia la democracia. estos cambios politlcos y sociales 

propician que las artes busquen renovarse y adqult una identidad PfOpla. Su 

importancia radica en que por primera vez los intelectuales (siendo este un movimiento 

literario) se agrupen con los artistas plásticos en un movimiento que buscaba un patrón 

estético de acuerdo con la cultura de este pois. 

El Fundador de este movimiento es Miguel Maples /Vce que en diciembre de este mismo 

año redacta una hoja volante, Actual Nº 1, que aparece en la Cd. de México, lleva 

como título "Hoja de Vanguardia" ComPflmido Estridentista de Manuel Arce. lo 

constituye un prólogo que gira alrededor de la Palabra "Éxito" catorce puntos en que 

Maples desarrolla pensamientos extraldos de los manifiestos del Futurismo1 de F.T.: 

Marlnettl y de los manifiestos del Ultraismo Español2 fWmadas por Guillermo de Torre y R: 

Lasso de la Vega. uno de los aspectos más sobresalientes de este manifiesto es el 

llamado cosmopolitismo en la vida nacional. pues afirmaba "ya es posible tenerse en 

capitales convencionales de arte nacional" esto con la idea de renovación de los 

patrones estéticos y académicos nacionales. 

El manifiesto provoco mucha discusión en el ambiente Intelectual pues la mayor porte 

de la crítica lo consideraba una secuencia gris del Futurlsmo aunque no por esto tuvo 

Impacto Germán Llzt Arsuvlde en su libro "El Movimiento Estrldentlsta" (1926) escribió 

"Actual" Nº 2 inicia de cualquier manera elgesto más atrevido y escandaloso de la 

literatura mexicana rnodflma. pues destruye de un golpe a los patrk:rcas de la literatura 

nacional. Destrucción por supuesto simbólica. Lo que pretendla el manifiesto de Maples 

Arce era renova y actualizar. mostra la falta de vitalidad y modernidad a la que llego 

la poesia por su estancamiento y abuso descriptivo .3 

Maples Arce continúa su labor al publicar en el mes de febrero de 1922 Actual N°2 que 

lncluia una colección de poemas de Ped"o Echevarrla. el primer intelectual que acudió 

al llamado Actual Nº 1: sin embargo aún no se constltula como grupo. será con Actual 

olUCIGNl'el- - .... '-cmtumbrw. la 1-...,n1., .. .......... 

2 Uttr.iwna· McN+m...-, 1-.no surgidD 9r1 Etipel\8 • prinel~ del aíglo XX. Agrupo .rn.ta poM-. ~ • h....-waedeaum que mncoan •n la 

~de UN1 ~de ..P-rtlu 'I de la &llcnica ~~ -*9 todo .i mademrvno ya 91' pt..,. dlc8dencaa. 

3 El Etllnd9nblmD .. ~ 1821-1827 p._. 3. 
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Nº 3 última de estas hojas volantes, que aparece en el mes de julio donde comienza a 

advertir homogeneidad de vanguardia, y a patir de este número de Actual la crítica 

periodística comienza a tomar en cuenta los postulados que caracterizaron la nueva 

generación intelectual. los miembros de este gupo en 1922 eran Maples lvce, Fermln 

Revueltos, Germán Cuete, A: Vela, Ramón Alva de la Canal. Germán lizt Anubide. 

leopoldo Méndez. 

El 15 de julio aparece el primer libro de vanguardia escrito por un mexicano y 

publicado en México "Andamios Interiores" de Maples lvce, obra que lnaugua en este 

pals una temática nueva: la descripción de la vida en la ciudad, destacando su 

dinamismo producto del desarrollo Industrial y su vida cosmopolita con un lenguaje 

moderno, que nunca antes se había visto en las letras nacionales acostumbradas a 

regirse con los cánones literarios europeos. 

Andamio• lnterlo,.• 
Maples Jvce, Manuel 

Portada de Vargas 1922 

"El Estrldentlsmo en México 1921-1927" 

Schneider, Luis Mario 

UNAM 1985 

la composición de esta imagen esta organizada por diagonales que buscan 

movimiento caracteristlca del dinamismo del futurlsmo, la tlpogafla es también una 

proposición diferente a la ttpogafía estilizada baToca. 

La critica nteraria apreciada en Andamios Interiores como un juego banal y soez y por 

otro lado trataba de encontrar valores precoces y otras virtudes ex1raHterareos, al primer 

artículo fue el de Rafael Hellodoro Valle. publicado en el Universal Ilustrado el 24 de 

agosto de 1922. según el critico, Andamios Interiores "Viene a pertl.Xbar el sueño de 

muchas personas y a mostrarnos a un hombre que tiene la valentía de lanzar un alarido 
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en plena quietud ci"cundante", otro periodista, Arqueles Vela, quien serla con el tiempo 

el prosista del movimiento, Inicia su contacto con el estrldentlsmo con una extensa critica 

al libro de Maples Arce que apaeció en el Heraldo de México el 31 de agosto de ese 

mismo año. 

El 24 de agosto de 1922 apaece en el Universal Ilustrado (Cargo Di"ector era Carlos 

NDfuega Hopee) el primer repafaje sobre Estridentismo. fWmado PDf "Ortega" periodista 

que más adelante tendrla una relación lmPOffante con los estrldentlstas, gracias a este 

periódico este movimiento tuvo gan difusión prueba de ello. el 3 de noviembre de 1922. 

el Universal Ilustrado empezó a publicar un suplemento titulaclo "La Novela Semanal" 

entre las lmpatantes renovaciones que Norlega Hope Introdujo en el Nº 7 

cOfíespondlente al 14 de diciembre de 1922 correspondió a la publicación de la novela 

inédita de Alqueles Vela "La Señorita Etcétera". la cual describe un ritmo vanguardista: 

vida de metrópolis ervedada en tranvías, ferrocarriles, ascensOfes, letreros luminosos, 

multitudes callejeras. bocinas. haciendo de la Señorita Etcétera una de las mejores 

prosas estrldentistas que se escribieron en México. 

Arqueles Vela 

·~ ~ ... .,,~ ~· ~· ~c.l;'i';.l 
~, ·~ .~~-,;.,~.;: 

, . ,!'.~~·:.-~-. ~~·v 
'" .. :. ;;,._r 

. ·':1: 
I,;'.'! 

Portado de A: Gálvez 1922 

"El Universal Ilustrado, Novela Semanal" 

"El Estridentlsmo en México, 1921-1927" 

Schneider. luis Malo 

UNAM1985 

México. 
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En esta etapa del movimiento se empieza a conformar como gupo con la anección 

de atistas plásticos y músicos que plasmaon en imágenes y sonidos la esencia del 

movimiento. ya que en este momento de renovación de los años 20s. movimientos 

plásticos: Como el Mu'allsmo. las escuelas al et-e libre; tanto en plnf\Xa, escultu-a. 

gabado y fotogafla también se encontraban en la búsqueda de romper los cánones 

académicos ya establecidos para buscar una identidad propia con carácter nacional. 

leopoldo Méndez reclJefda a propósito de este movimiento "El Estrldentlsmo no logo 

trascender dentro de ta cultu-a mexicana. al menos como movimiento. lo nuestro era 

una posición de protesta contra los que considerábamos académico y convencional en 

et a1e. No <*fa yo que eran cumbistas pero tenian cierta influencia de lo que Diego 

Rivera habla traldo a México de su época cubista en Eu-opa.• 

El segundo manifiesto Estridentista apaece et l º de enero de 1923 en la Cd. de Puebla, 

Pue .. (el movimiento sale de la Ciudad de México para busca eco hacia el interior) en el 

apaecen además los nombres de Males Nce y Gennón lizt Nzubide, Salvador Gallardo, 

Moisés Mendoza. Miguel N: lra, Solaza Medina y otras doscientas finlas. esto último con 

el propósito de atraer atención hacia el manifiesto. Este manifiesto, mucho más breve 

que Actual. 

Número 1. era menos conceptual en sus fines estéticos tenlan el propósito de (atraer 

atención) demoler el e~ conservador y al mismo tiempo atraer interés de la 

juventud. Este manifiesto es llamado a los a1istas jóvenes paa que se unieran al 

Estrldentlsmo. hacia el futu-o. hacia la renovación de los contenidos tanto de la poesla 

como de la plnfU"a. hacia ta desmintificación de héroes y conceptos históricos que no 

permltian la evolución de nuevos conceptos. ~ando el Impacto que desearon. 

En 1923 Arqueles Vela. se suma al movimiento Estridentista siendo de gan ayuda pues 

su condición de Secretario de redacción del Periodismo "El Universal Ilustrado ayuda a 

que se publlcaá con facildad cualquier documento del movimiento y/o que se 

escribiera acerca de elos, el propio 0.-ector Calos Noriega alababa a Nqueles: el 5 de 

abril aparece en el Universal Ilustrado" T.S.H. "Telegafta sin Hilos" de Manuel Maples texto 

leido una semana antes de la lnaugu-aclón de la radio. emisora "la Voz de la América 

Latina". el enea-godo de la sección literaia para este acontecimiento fue Calos 
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Noriega y la música estuvo a cargo de Manuel M: Ponce. esto en si. tiene un valor 

histórico pues se trata del primer poema transmitido radlofonicamente en México.• 

El grupo estrldentista tenía como lugar de reunión el Café Etxopa. situado en la 

Avenida Jalisco (hoy Alvaro Obregón) en la colonia Roma, este establecimiento pasaia 

a la historia como "El Café de Nadie" bautizado así por Ortega (Arqueles Vela escribi"ia 

una novela con el mismo nombreJ, clientes asiduos al café eran además: Arqueles Vela, 

Salvador Gallardo, Germán Lizt. Luis María Loga, Febronlo Ortega, Miguel Aguillón. 

Gast6n Dlnner. Francisco Orozco, los músicos Manuel M: Ponce. Slvestre Revueltos y el 

grupo de colaboración pintores Diego Rivera, Leopoldo Méndez. Germán Cuelo, Ramón 

Alva de la Canal. Jean Cha1ot. f'ermin Revueltas; alH se realizaban proyectos del 

movimiento: Exposiciones, la gestación de una editorial y la creación de la segunda 

revista estridentlsta: "Irradiado", "de la cual no se conserva ni un solo ejemplar de los tres 

números que probablemente se publicaron, mientras el movimiento segula siendo 

criticado. 

Constituida la editorial Estridentista. en el mes de noviembre se da a conocer el libro 

"Esquina" de Germán Llzt. es la primera obra editada por "Ediciones del Movimiento 

Estrldentlsta''. la portada y el retrato del autor impreso en papel transparente es obra de 

Jean Char1ot. En Esquina al igual que en la mayoría de los libres estrldentistas. la ciudad 

tiene gran Importancia en la sección "Páginas de los libros Nuevos" de El Universal 

Ilustrado de diciembre de 1923. 

sEl~.,t.1tJom1121.1azr P91.1a 
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&quino 
Lizt Anublde, Germán 

Portada de Jean Chcslot 

Méldco 1923 

"El Estrldentlsmo en México 1921-1927" 

Schneider, Luis Mario 

UNAMl985 

México 

Esta Imagen es un "ªbado en madera de Jean Charlot, en ella además del blanco y 

nego aparece el color como un elemento de acento en la Imagen y la composición 

determinada por diagonales que indican movimiento. las formas remiten a códigos que 

están relacionando a la ciudad a su organización hacia su dinamismo. 
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Al desaparecer "Actual "y después "lrradiador" el gupo se quedo sin órgano de 

difusión por lo que siguieron apagándose en El Universal Ilustrado, Maples Nce tuvo 

entonces a su cargo una sección "Dio rama Estridentista" que comenzó a aparecer el 1 O 

de enero de 1924 con períodos irregulares. 

El acto consistió en una fusión de literatura, música y plástica, Arqueles Vela fue el 

enccrgado de abrir el "Te Invitación" con la "Historia del Café de Nadie" leyeron poesía 

Maples Nce, lizt A:. Salvador Gallcrdo, Humberto Rlvas, luis Ondas,Rocma. Miguel 

Aguillan Guzmán; se exhibieron cuadros de Fermín Revueltas, leopoldo Méndez. Jean 

Charlot, Ramón Alva, Xavler Guerrero y Máximo Pachaco. Gefmén Cueto presento una 

colección de Máscaras de los principales pintores y poetas del movimiento y Guillermo 

Rulz mostró algunas de sus esculturas cubistas en medio de un ambiente de bohemia. 

Mmcara de Gennán LID por Germen Cuelo 

"El Estrldentlsmo en México 1921-1927" 

Scheider, Luis Mcsio 

UNAM 1985 

México. 



"Urbe" tercer libro de Maples Arce, segundo de poesía se pública en la EditOfial de 

Andrés Botas en 1924 en los primeros dios del mes siguiente cuando aún no se distribuye 

el libro "El Universal Ilustrado" julio 10 y 24 en su sección "Libros y Revistas que llegan". 

venia promoviendo la obra "Este poema", en el que Maples lvce eKalta 

sentimentalmente el mecanismo de la ciudad conmovida por la revolución social y en el 

que esta sintetizado el movimiento actuallsta renovador. es de una superada emoción y 

de un inquietante rumOf IWlco.• 

UIN 1924 

Maples lvce, Manuel 

Portada de Ramón Atva de la Ccsol 

"El Eslrldentlsmo en México 1921-1927" 

UNAM 1985 

México 

la portada de este libro sigue la 

tradición del juego de imagen y 

tipogafla, nuevamente las diagonales 

organizan el espacio, las famas 

son más concretas geométricas lo que 

les da un toque de modernidad. 

s"pc r'•P11'"' 11 hnJ1 IP~.-,qar ,.,. .; ...... ,,u .. 

~••·;xi•~•, 111«.a~4. 

La carátula de Urbe, al Igual que los cinco gabados en madera. en sus interiores están 

realizados por Jean Charlot. en este libro Maples Arce intega la política a la poesía 

estridentlsta, tiene como subtitulo "Super-poema lodquevlque en cinco cantos" y la 

dedicatoria "A los obreros de México" denuncia la intención revolucionaia del poema, 

en lkbe se destaca la estética de la ciudad, que conforma la e;l(pl'esi6n poética de la 

obra y la concepción de imágenes de carácter futurtsta. 

En 1925 la Ofganización del gupo se traslada del Distrito Federal hacia Jalapa. Ver .• 

donde Maples Nce es nombrado Secretarlo de Gobierno por el entonces Gobernador 

Herlberto Jara (amigo penonal de Maples). ocasionando una momentánea paralización 
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de las actividades tanto creativas como proselitistas del gupo, ya instalado en la capital 

de Veracruz. Maples llama a su gente y bajo el amparo gubernamental el movimiento 

vuelve a manifestcne con una labor más planificada. Maples llama a colabora al 

gobierno a algunos de los más destacados miembros del movimiento. Gemián Anabide 

llega con nombramiento de Secretalo Paflcula de Maples Nce y profesor en la Escuela 

de Bachilleres en Jalapa, más tarde se le confiarla la drección de la Revista Horizontes, 

nuevo órgano del movimiento, llegan paa tiempo después. Ramón Alva de la Canal y 

leopoldo Méndez como responsables de la presentación tlpogáfica de la revista y de la 

ediciones. Alqueles Vela realizo sólo viajes esporádicos. 

"El eslrldentlsmo en Méldco 1921-1927" 

Schenidef, luis Malo 

UMAM 1985 

Méldco. 

Las acttvldades del es1rldentlsmo en Jalapa fueron lmporfantes actos culttSales, 

exposiciones, creación de la Revista; la más importante que tuvo el movimiento y 

ediciones de obras de ficción. políticas y de divulgación; todo gaclas a la ayuda 

económica del Gobernador Jaa, de este forma Jalapa dejo de llamarse así. para ser 

.. Estrtdentopolls". 
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IURIZDITE - ~ 

, 1111111 
Hotfmnle 1926 

Portada de Leopoldo Méndez 

"El Estrldenllsmo en México 1921-1927" 

Schnelder, Luis Mario 

UNAM 1985 

México. 

Esta portada acusa en sus Imágenes el lugcr en que fue lnspt-ada una capital de 

provincia, la composición. esta establecida pa diagonales pera reatnnar el dinamismo 

en que se apoyaba el estrldentismo Influencia del futtxismo, esta Imagen es una 

exattación hacia la Identidad nacional. 

El 12 de julio de 1925 se reúnen en la ciudad de Zacatecas, Salvador Gallardo, 

Guillermo Rublo, Adolfo Avlla Sánchez y Adelguldo Ma'flnez y lazan el Manifiesto 

Estrldentlsta Nº 3, insprados en el material estridentista ya publicado; no aporta 

substancialmente nada nuevo a la teoria estridentlsta. su única Importancia estriba en 

haberse lanzado en otro rumbo geogáflco del país como mera difusión. 

El 3 de diciembre de 1925 en la capital, El Universal Ilustrado publica "80 P.H." (últimos 

poemas de Maples Arce), que Incluirá posteriormente el libro "Poemas Inéditos". en el 

mismo mes de diciembre, Salvador Gallardo edita su primer libro de poesia •El 
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Pentagama Eléctrico" en el, debido a su profesión de médico utiliza términos como 

creación, seno; marca su obra con un clima erótico y filosófico que lo distingue de la 

poesla del resto del gupo. El volumen salido de la Ediciones Germán Llzt Arzubide en 

Puebla, se imprime auspiciado por la Ediciones del Movimiento Estridentlsta, lleva una 

portada y un retrato del autor por Ramón Atva de la Canal. 

Salvador Gallardo 
Alva de la Canal. Ram6n 

"El Estridenllsmo en México 1921-1927" 

Schneider, luis Mario 

UNAM 1985 

México 

En la última semana de enero de 1926. se reúnen en la Ciudad de Vlctoria, Tamps., el 

Congeso Nacional de Estudiantes (este acontecimiento dentro de toda la 

efervescencia política y cultural que se vlvia en el país en los años 20s) una de las 

decisiones del Congeso fue adherhe al estridentlsmo, al encontrar en el movimiento un 

eco a las Inquietudes de reformas académicas y lanza el manifiesto Nº 4 que tenia 

como subtitulo "Chubasco Estridentlsta", conslstia en una hoja escrita por ambos lados 

de tamaño tablorde. esta era una antologla de los textos más sobresalientes que ha esa 

fecha se hablan dado a conocer del movimiento estridentlsta y que al final ofrecla un 

progama estrldentlsta; anunciando además la pretención de la Fundación de la 

Universidad Estrldentista, la creación del Teatro Estrldentista la publicación de nueve 

libros "Evangelios" de los fUndadores del Estridentlsmo y la edición de nuevos poemas 

estrldentlstas. 

"en 1927 S E1frldenfflmo habló Inventado lo ...,,.ldad"7 

A patir de este movimiento se dio un renacimiento en las actividades del gupo. El 11 

de marzo El Universal Ilustrado. da la noticia de su sección "La musa frlvola" de que 

Maples /llrce orienta una nueva campaña en acuerdo con Llzt Arzubide y Arqueles Vela. 

7 El E•lliwllwiJO en........,, pflg. 29. 
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En el mes de abril se da a conocer desde Jalapa el Nº l de "Revista mensual de 

acttvldad contemporánea". el órgano periodistlco más importante conque contó el 

movimiento estridentlsta. cuyo erector era Gennán Llzt Anubide. 

Este primer número es ilustrado por Ramón Alva de la Canal, quien realiza la portada y 

por Diego Rivera que elabora Imágenes paa el interior del libro. 

La paticipación de algunos de los más destacados miembros del estrldentlsmo en 

acttvldodes estrechamente ligadas con cargos polltlcos, la publc:ación de Horizonte, 

cuya colaboración son en su mayoría de contenido político, la acción en congesos 

estudiantiles y además la militancia clara dentro de los propósitos de la Revolución 

Mexicana; testimonian que el movimiento estrldentlsta sin abandona la estética 

comienza a Interesarse más por razones de indole extra Hteraria porque a lo largo de 

19~6 logro sobre todo una difusión polltlca. 

l'áglllOI de LUCHA SOCIAL 
"los precwsores de la Revolución" 

"Horizonte" Pag. 15 

"El ObreJO Asesinado" 

Tamayo, Rutino 

p,i.gin1w "" !.l/CJI .. \ SOC/;\l. 
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Por el mes de noviembre de 1927. el gobierno del Genefal Jara en V•acruz: entro en 

una grave crisis política. la que suscitó el delrocamiento de Jara trayendo consigo la 

retrada del estridentlsmo de Jalapa que dtxante 2 al\os y medio estuvo protegido. La 

mayoría de los esfrldenttstas regesaon a la capital del pals paa toma más tarde 

rumbos diferentes según sus necesidades personales. 

La calda del gobierno del General Jara seflala la terminación del movimiento 

esfrldenttsta, se disperso en forma material a los miembros del ~ y freno su Impulso 

estético renovador. En cuanto a los artistas plásticos se involucraron en otros grupos 



como el MuJallsmo y la Escuelas al Ai'e Libre, donde continuaron su desarrollo plástico 

ligado al pensamiento ideol6glco Revoluciona-lo. 
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Taller de la Gráfica Popular 

Para conocer y comprender al T.G.P., hay que llega a su origen, La liga de Escritores y 

Artistas Revolucion~. (LEAR) este grupo desempeño un importante papel en el medio 

político, social y artistico mexicano de los años 30's, contaba entre sus miembros a 

Leopoldo Méndez. Pablo O'hlggins. luis ATenal y Juan de lo Cebada. los objetivos 

primordiales de la Ofgonización consistieron en unificar a los intelectuales paa luchar 

contra el imperialismo y el fascismo; así como el de apoyar o lo clase trabajadora, la 

ligo contó con un ágano de difusión que fue la Revista Frente a Frente, aunque sus 

miembros estaban oflllodos al Partido Comunista. recibieron apoyo del gobierno del 

Presidente General lázaro Cárdenas del Río y se oriento hacia la política. 

El primE!f" presidente de lo LEAR en 1934, fue Juan de la Cebada y otros miembros 

fueron: Alfredo Zalee, Femando leal. Jorge Juan Crespo de la Serna. Femando Gamboa, 

Juan Marlnella. Ramón Alva de la Canal, Armando lizt mubide. David Alfare Siquei'os, 

Octovlo Paz y otros más. Con el fin de facilitar su labor cultUJol revolucionaria, la LEAR se 

organizo en varias secciones: Mes Plóslicos. literah.xa. Pedagogía, Música. Teatro. Cine 

y Ciencicls. la sección de Mes Plásticas fue lo mós sobresaliente, la más activa y la que 

contaba con un mayor número de miembros. la vida de la LEAR. fue de 

aproximadamente de cuatro años ( 1934-1938) su actividad trascendió en la afirmación y 

desarollo de la conciencia nacionalista y al desintegrarse su sección de Mes Plásticas 

dio origen al Toller de la Gráfico Populcr fundado por Leopoldo Méndez. 

Asi pues, el nacimiento del T.G.P .• coincidió c.on el periodo presidencial del Qal. lázaro 

Cárdenas del Río (19~19~) quien puso en práctica las reivindicación de la Revolución 

Mexicana contando con el apoyo de obreros, campesinos e Intelectuales. 

Cárdenas. inicio magnos tareas sociales como: Lo Reforma Agraria, diluyendo los 

latifundios, la repartición de tierras entre campesinos, la ampllación de la red escolar a 

base de un progama de Educación Socialista, el desCll'Tollo del sistema coopet'atlvo de 

producción y de ayuda económica por nuevos áganos de crédito ogicola. el apoyo al 

movimiento social. lo entrega de la administración de los Ferrocarriles Nacionales a 

monos de los trabajadores, Lo creación de los Talleres Gr6flcos de la Nación y el ocio 

más trascendental la Expropiación Petrolera en favor de estado el 18 de m~o de 1938; 

a esto se suma en el campo de la Político Internacional el envió de armas a la España 

de Franco, primera víctima de la agresión fascista de Alemania. después de su den-oto la 
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bienvenida de los exiliados. Bojo su gobierno nace también. en 1937 la Confederación 

de Trabajadores de Méxk:o. (C.T.M.J bajo la dirección de Vicente lombordo Toledano y 

en 1938 la Ofganizaclón de la Confederación de Trabajadores de la América latina. Por 

todo esto creo un cNma favorable paa el desarrollo revolucionarlo de la cultura 

mexicana. dando nuevos Impulsos a la Mes Plásticas. 

En 1937. leopoldo M6ndez. Pablo O'l'llgglns y luis .A.renal animados por David Alfa-o 

Slquei'os; deciden crea un centro de producción artística a disposición del movimiento 

revolucionalo con el objetivo de dar apoyo a las Ofganizaciones populares de 

trabajadores v maestros de gupos lndlgenas: asl como de manifestase en los asuntos 

políticos v sociales a nivel nacional e lntemacional, llcmandolo Taller de la Gráfica 

Popula. a él se le unieron también Ignacio Agune. Raúl Angvlano. Ange1 Brocho. Jesús 

Escobedo. Everado Ramlrez. Antonio Pujo, Gonzálo de la Paz Péfez. Alfredo Zalee. el 

primer sitio para el T.G.P. fue la casa de Bellsalo Domínguez 69. en esta prima.-a elapo 

del Taller predomino la litogafla; ya que fue una m6qulna lltogáflca francesa de 1871. 

que se dice per1enecía a la Corona Francesa. la que tuvieron en slJS Inicios. En las 

primeras obras gáficas realizados de este periodo de Iniciación. realizados bajo la 

dirección crítica de sus miembros. tanto en el proceso técnico como en el pl6stlco se 

denota la preocupación por un pueblo. su vida v su lucha por el pan v la cuttua. 

El primer trabajo del Taller fué un cale!: la felicitación. dibujada paa la 

Confederación de Trabajadores de México. siguieron caricaturas sobre la Exproplaclón 

Petrolefa. después tres calendalos Ilustrados al servicio de la Universidad Petrolera 

Obrera de México (UOMJ. Cuando surgen los cristeros. ekJboran un portafolio con un 

conjunto de gabados denunciando la matanza de cientos de maestros POf pate de 

estas y que llevo el nombre "En nombfe de Cristo" 
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l'rol91or Juan Marfínez f. met/nado en pre1enclo de sus alumnos 
en Acámt»aro, Gto. en Junio d• 1939 

Méndez. Leopoldo 

Álbum T.G.P. México 

Pag. 90 

México. 19-49 

La imagen presenta un hecho de denuncia politica. la matanza de maestros que se 

oponían a las ideas radicales de los crlsteros. la composición esta determinada por una 

diagonal que determina su lectixa. 

Mientras tanto. sixge el fascismo en Alemania afectando particularmente a España. 

Raúl Anguiano. Luis Arenal. Xavler Guerrero y leopoldo Méndez realizaon una serie de 

doce litogatlas con el título "lo España de ff"anco", en los que manlfestcron sus 

opiniones sobre la guerra civll española; asi como. innumerables cateles contra el 

Nazismo movimiento espaliof, así como litogafias bicolores que en 1938 se pegaon por 

toda la ciudad. 
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17 Tomad• Madrid Noviembre de 1917 

Méndez. leopoldo 

lito 47 x 26.5 cm. 1 938 

Álbum T.G.P. México 

Pág.4 

Méxlco. 1949 

Imagen que esta llena de simbolismos que representan la influencia Nazi-Fascista, de 

que esta impregnado la guerra cfvil en España. 

Los Aliados 
Anguiano. Raúl 

Litografía 21x26 cm. 1938 

"La España de Franco" 

Álbum T.G.P. México 

Pág.5 

México, 1949 

Imagen representativa de todos los involucrados en la represión española, la iglesia. el 

nazismo y el ejercito español. di"igido por Franco pisoteando al pueblo español. 
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Radio ClandesHna 
Arenal, Luis 

litografía 21 x 26 cm. 1938 

"La España de Franco" 

Álbum T.G.P. México 

Pág.5 

México, 1949 

Imagen determinada por la utilización de grises, que marcan las formas, el espacio, 

verticales y horizontales que originan el espacio. 

El fascismo Japonés 
Ocampo, Isidoro 

lit agrafia 

Álbum T.G.P. México 

Pág.3 

México, 1949 

El Fascismo Español 

Ocampo. Isidoro 

Lilografia 

Álbum T.G.P. México 

Pág.3 

México. 1949 



Además, de la producción gáfica se pintaban telones para mitínes. hojas volantes 

donde se denuncíabon las condiciones sociales, la situación político y los prejuicios 

religiosos; bojo la forma de cOfTidos y calav9fas. relatos populares. etc.. siguiendo la 

tradición del gan maestro de la gáflca José Guadalupe Posada, al Igual que este 

buscCl'on medios de reproducción baatos y rápidos. utilizando el linóleo, por ser CCl'a la 

modera y al no tener gandes piedras para lttografia pera los cCl'teles; además de que 

les permitía mantener la obfa gáfica a bojo costo cumpliendo asl, con su función social 

José Sánchez, el "Compañero José" fue el talentoso Impresor de los gobodos. 

>.pan i»dlr 
femández Ledezma. Gabriel 

Grabado 14 x 9 cm. 19'48 

Album T.G.P. México 

Pág. 13 

MéJCico. 1949 

Esta estampa. tiene una composición determinado por diagonales al bfanco y riego; 

OJganizan la Imagen. Esta Influenciada por Posada y la tradición de la representación 

de calaVeras con temáticas de denuncio social. 

Al estalla la Segunda G'--Ta Mundial en 1939. el T.G.P. se entrega o una actividad 

acelerada; Ilustraciones para la prensa fascista. telones pera mitines de masas. 

elCpl'esiones gáflcas contra el terror nazi bojo el lema "El Frente Soviético es Nuestra 

f'lima'a Linea de Defensa". se reoliza una gon campaña de caieles pro soviéticos. 
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luchamos en el mismo hn,. ¡Unido• V•nce,.moal 
Méndez. Leopoldo 

CCl'tel 1941 

Cat. Nº -48 

"El laller de la Glótica Popular en México 1937-1977" 

Helga Prtgnitz 

Instituto Nacional de Bellas Ntes 

Pág. 77 

Méldco. 1992 

A su vez. se realiza "El libro Nego del letTOf Nazi" en el cooperaron diez miembfos, 

realizando treinta y dos dibujos con acusaciones contra Hitler y se prepara la exposición 

ambulante contra el terrOf nazi y se elabora un ccrtel "los ahOfcados de Robert 

Mallarey". 
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Depotf for exf9nnlnaHon 
Méndez, Leopoldo 

Grabado 99.6 x 35 cm. (Pag. 320) 

"El Libfo Negro del TerrOf Nazi en Europa 1943" 

Álbum T.G.P. México 

Pág. 8 

México. 1979 

Imagen con una composición que se puede divldt en dos partes; en la parte Izquierda 

con una macada influencia del expfesionismo alemán, la parte derecha con la 

influencia de las resoluciones de la luz del siglo XIX. 

Al termina la Guerra en 19 ... 5. se editan carteles festejando lo victoria; produciendo un 

cartel de Ángel Brecho "La Victoria" y Alfredo Zalee elabora el cartel para "El desfile de 

la Victoria", en este tiempo tet'mlnadas las hostilidades. la labor de los artistas se enfoca 

o temas reconciliados con la realidad mexicana, editan el portafolio 85 "Estampas de la 

Revolución Mexicana" a pesa del valor de estilos artísticos, toda la colección se destaca 

por su expfesión técnica (todos los gabados 85. son en linóleo y del mismo tamaño 22 x 

30 cm.) y por el alto valor patriótico y revolucionario, se edita también el portafolio "El 

Pueblo de México". 



¡Vlcforiol 
Brecho. Ángel 

Grabado en dos colores 60 x 80.5 cm. 1945 

Cartel 

Álbum T.G.P. Méxlco 

Pélg, 7 

Méxlco, 1949 

Este cartel muestra una variedad en el tratamiento de imágenes, en el taller la 

aplicación del color. además del blanco y negro; manejado tradicionalmente en la 

gráfica del Taller. 

El PuelJlo es Soberano 
Aguire. Ignacio 

Grabado 27.8 x 20.5 cm. 1946 

"Estampas de la Revolución Mexicana 

Álbum T.G.P. México 

Pág.39 

México, 1949 

Alfredo Zalee. viaja a Yucatán y realiza las fltog-afias "Estampas de Yucatén". 

colaborando en las misiones culturales organizadas por el gobierno y la "Campaña de 

Alfabetización" y en "la Campaña Pto Construcción de Escuelas"; amabas iniciadas en 

1944 bajo la dirección de la Secretaria de Educación Pública Jaime Torres Bodet. 



Zalee. Alfredo 

Grabado 13.5:1115.6cm. 1981 

Campaña Pro Alfabetlzoclón 

Álbum T.G.P. México 

Pág. 26 

México. 1949 

En ocasión del Primer Congreso del a UNESCO en l\.4éxlco en 1947. Leopolclo Méndez 

encargado del telón y de la decoración mU'al de la sala de Asambleas. presenta por 

vez prlma'a dos gabac!os ampllflcados a 7.50 mts. de alfo. En las peficulas de Río 

Escondido y La Pueblerina hechas en colaboración con el fotógrafo Gabriel flgueroa. el 

mismo gabado se proyecta al tamaño de la pantalla. su serie de diez estampas; este 

con la Idea de proyectar gabados monumentales que sustituyen en parte al mU'al 

fresco. pero que llevaron su mismo mensaje. 
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Soledad 
Méndez, Leopoldo 

Qabado 

De la Pellcula "Rfo Escondido" 

Album T.P.G. México 

Pág.15 

México. 19-49 

Desde el principio de 1947. la Editorlal "la Estampa Mexicana" es un órgano 

independiente económicamente, bajo la dirección del Arquitecto Hannes Meyer, a 

cargo de la editorial estaban las publicaciones propias del T.G.P .. el servicio de venta. el 

arreglo de cuentas con los artistas. la organización de exposiciones en el 

exfranjero(Checoslovaquia, Bulgaia, Argentina, Chile. Dinamarca, Francia, Estados 

Unidos de América, China. Unión de Repl¡bllcas Soviéticas, Australia, Brasil, Bolivia, 

Guatemala, Panamá. Inglaterra, Italia, Suecia, Suiza, Yugoslavia, Polonia. Rumania y 

Japón) y en pa1e al servicio de la prensa; la venia de o~as sueltas se tramitaban 

directamente en T.G.P.. El Taller cuenta con artistas huéspedes; Jean Charlot. l<oloman 

Sokol, Roberl Mallary, Galo Galecia, Eleanor Coen, Jim Egleson, Marte l<ahm. 

Al término del gobierno del General lázaro Cárdenas. las condiciones camblaon para 

el Taller. el gobierno del nuevo Presidente Manuel Avila Camacho; prohibió que se 

pega-en cateles en la calle con lo que termina una de sus principales actividades. En 

esta pa:le el auge del Macartismo interrumpió la significativa venia de obfas en Estados 

Unidos. al promover por cuestiones políticas solo el abslracclonismo. En 1953 dado que 

las condiciones socio políllcas en que se habla formado el TaNer camblaon. se reformó 
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la declaaclón de principios sustituyendo sus postulados contra el fascismo por la lucha 

en contra de imperialismo y manifestándose en pro de la paz. 

El Taller se debilitó paulatinamente, además de las condiciones externas adversas. las 

diferencias entre los miembros aumentaon, ingresaron artistas cuya intención era 

apt"ovechar la fama del Taller y no el trabajo colecllvo, se continuaban trabajando 

técnicas anacrónicas y su obra aportó cada vez más de los intereses sociales y políticos. 

sus miembros fundadores fueron renunciando o bien dejaron de asistir a él. 

Leopoldo Méndez dirigió el Taller desde su fundación en abril de 1937. Durante estos 

años Méndez fue el Impulsor del Taller y su actividad fue preponderante para el grupo. 

se separo de él en 1961, cuando el Taller estaba casi extinto. 

Cabe mencionar que el T.G.P .. significó para la plástica mexicana así como otras 

manifestaciones la fotografía, el cine, etc.. la punta de lanza por la cual el arte en 

México encontró una nueva significación en cuanto a su idenlldad Influenciando a las 

nuevas generaciones en la búsqueda de mejores y nuevas alternativas de expt"eslón 

plástlca. 
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LEOPOLDO MENDEZ 
Hablar de Leopoldo Méndez es revisar buena parte de la historia del grabado 

contemporáneo en México, pues siendo pilar de la Qáflca mexicana. forma parte de los 

artistas que en los años 20's y 30's buscan la renovación de los contenidos y formas en el 

ámbito cult1Xal, social y político en México. 

Méndez tras un breve paso por la escuela de pint1Xa y dibujo de la Esmeralda y por la 

Academia de San Carlos. ingesa a la Escuela de Pintura al Aire Libre de Chimalistac, 

organizada por Alfredo Ramos Mcrtínez; donde se une a un gupo de artistas. que 

manifiestan su repulsión a los parámetros académicos, buscando formas más libres 

pretendiendo dar a la pintura un rumbo revolucionario y en este afán de búsqueda 

descubre al grupo de poetas estridentistas, donde cada tade se conserva la poesia. 

pintura, escuit1Xa y las posibilidades de crear nuevas formas artísticas. Méndez pasaia 

con el tiempo, junto con Ramón Alva de la Canal y Jean Chalot a ilustra imágenes del 

movimiento, siendo su labor durante 3 años en la revista Horizonte, órgano difusor del 

movimiento. Esta actividad lo acerca a la gáfica, ocupación que sería preponderante 

en su vida. 

Las imágenes de este período tiene una clara influencia; el movimiento futurista, 

tendencia artística seguida por los estridentistas, pero en ellas incorpora los elementos 

del pensamiento ideológico de la Revolución Mexicana. lo que acerca a la gráfica de 

este período a la identificación con lo nacional. 

Potfada de Horizonte 
Méndez. Leopoldo 

"El Estridentismo en México 1921-1927" 

Schneider, Luis Mario 

UNAM 1985 

México. 

, UfJ!UI llflb 
Esta gáflca presenta una composición diagonal, caracteristica del dinamismo del 

movimiento futixista. en ella aparecen sintetizados elementos que apuntan hacia la 

búsqueda de códigos que remiten hacía la identificación de lo nacional. 



°"'"'° Méndez. leopoldo 

(1927) 

"El Eslrldentlsmo en México. 1921-1927" 

UNAM 1985 

México. 

Este dibujo al igual que el anterior presenta una composición diagonal. pero es más 

sintética se aceJca hacia la flg\Wación, presenta elementos que son fácilmente remisibles 

hacia la cultura en México. la escena representa la danza a los catro puntos cadlnales 

caracteristlcos del centro de nuestro pals 

A la disolución del movimiento Estrldentlsta, colabora con organizaciones políticas de 

Izquierda y tanto como Francisco Díaz de león, Gabriel Femández ledezma. Francisco 

leal y Fermin Revueltas; pubfican el periódico 30-30. donde trman la 1 era. protesta de 

alistas Independientes por la reestructuración de la Escuela de las Bellas Arles. 
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En 193-4. fol'ma parte junto con Pablo O'higgins. Luis Arenal. Juan de la Cebada, 

Silvestre Revueltas. Alfredo Zalee, Fernando Gamboa, Juan Mainello, Ramón Alva de la 

Canal. Armando lizt ArzulOfde. David Alfao Ziqueiros. Octavlo Paz y otros de la Liga de 

Escritaes y Artistas Revolucionarios (LEAR) donde colabol'a elaborando gáflca para el 

grupo. Durante el gobierno del General lázao Cádenas de Rio. quien toma los ideales 

de la Revolución Mexicana para su gobierno, creando un ambiente propicio para la 

renovación de las ates. Leopoldo Méndez junto con luis Arenal y Pablo O'higgins, 

fundan el Taller de la Gráfica Popular en 1937 como centro de trabajo colectivo, 

patlendo de la experiencia adquirida con la LEAR. la finalidad del T.G.P. fue modificar 

la idea del ate sin hostilidad alguna, se buscaba que su mensaje fuera nacional e 

internacional. 

Dentro del sena del Taller se decidió que para lleva su mensaje al pueblo y con la 

intención de que el ate fuera útil a este. se consideró que la fcrma expresiva adecuada 

era la del realismo; a este propósito Méndez comento: "la fama, en la pintura. el 

gabado o la escultura debe ser tomada de la realidad misma para que la obra sea 

comprendida y sentida por el pueblo y asi cumplir con la función que el artista le haya 

deslgnado"l las primera géficas del taller fueron litogafías y xilogaf10s en blanco y 

negro que reflejaban la vida del pueblo sus problemas y aspiraciones. 

la gáflca Méndez durante su estancia en el Taller de la Gráfica Popular, incorpora 

toda la ldeologia de la Revolución Mexicana con imágenes a las que incOfpora la 

realidad nacional, también se ocupa de los conflictos a nivel internacional que en ese 

momento ocurren. la Segunda Guerra Mundial. el fascismo en España y el Nazismo. el 

término de la Guara. Posteriomlente las luchas sindicales en México, los p.-oblemas del 

pueblo; una clara influencia en el estilo y desarrollo plóstico de Méndez es José 

Guadalupe Posada, de él aprende a maneja el blanco y nego en sus Imágenes para 

dar claro su mensaje hacia el pueblo, sus composiciones sencillas pero no por ello 

careciendo de una gan fuerza expresiva, su preocupación de que las Imágenes 

llegaran a un sector. su posición ante los problemas polílicos y sociales de su tiempo. 
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José Guadalupe Posada 
Ménde~ L-poldo 

Grabado en Linóleo 35.5 x 70 cm. 1953 

El Taller de la Gráfica Popular 1937-1977 

Helga Prignilz 

Instituto de las Bellas Alfes 

Méxlco 1992 

Pág. 'll2 

Dentro del taller se elaboraron diversos portafolios. en 1938 se elabora uno 

denunciando el fascismo en España. sus horrores y la lucha del pueblo conlra el

leopoldo Méndez participa con una litografla La toma de Madrid 

México 1949 

Pag. 4 ilustración 17 
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Este trabajo presenta una composición con una Imagen central, que representa la 

influencia del nazismo alemán; se observan además la suástica alemana y la llegada de 

un gran ejercito trorquilista en ella se observa uno cla'a influencia del expresionismo 

alemán. 

Se elaboran también en 1938 catte,.• denunciando el Nazlamo. 

a Nazismo UPropaganda y &piona/• 

NazlsmoR 

Méndez, Leopoldo 

Cartel 

Álbum TGP México 

México 1949 

Pag.3 

Se elabora también el portafolio "El libro Negro del Terror Nazi" en España, Méndez 

elabofa para este Grabado "Deportación a la Muerte". 

Depotfaclón a la M.,.,,. 
Méndez, Leopoldo 

"El libro del Tenor Nazi en Europa 1943" 

Grabado 49.6 x 35 cm. 1942 

Pag. 320 

Album T.G.P., México 1949 

Pág.B 

Este grabado tiene una gran Influencia del expresionismo alemán, presenta una 

composición lúminlca, a diferencia del expresionismo que maneja los contrastes entre 

blanco y negro; esta imagen presenta ademós el manejo de medios tonos que lo hacen 

52 



más cálido y lo acefcan hacia un estilo de gaba con claras inftuenclas de los artista de 

la segunda mitad del siglo XIX en México. 

En 19« ilustra paa Juan de la Cabado el Libo Incidentes Melódicos del Mundo 

Irracional. Aquí con un estilo definido vuelve sus ojos hacia los motivos prehispánicos. 

dándoles más actualidad. 

Scmtch-board cut Pag, 21 

Méndez, Leopoldo 

Gfabado 14x l8cm. 1944 

lncldenle1 M•l6dfco1 d9I Mundo 
lnaclonol 
Juan de la Cabada 1944 

Album T.G.P México 

México 1949 

Pag. 93 

En 1947 tenninada la Segunda Guerra Mundial el taller vuelve sus ojos hacia lo 

nacional. principalmente la Revolución Mexicana. y eiabofa el poriafollo "Estampas de 

la Revolución Mexicana". se compone de ochenta y cinco gabados de miembros de la 

T.G.P .. Méndez colabora con los gabados "Libertad de Prensa en Tiempos de Don 

Porft1o Dlaz"." León de Barra". "El Presidente Blanco" y "El Embajador Lene Wilson C11Tegia 

el conftlcto." 



El Embajador lane Wllaon 
anegla •I confWcto 
Méndez. Leopoldo 

Linóleo 

Estampas de la Revolución Mexicana 

Álbum T.P.G. México 

México 19-49 Pag 157 

Este grabado caresponde a la época de madi.xez plástica de Leopoldo Méndez. 

denuncia la lntromlsi6n de los E.U.A. en la política Interna de México. La composición 

con la flgi.xa central del EmbajadOI' Wllson una mesa de ajedrez con Huerto. Modero y 

un personaje revoluclonalo. 



León de la lana El l're11denfe llaneo 1911 

Méndez. leopoldo 

linóleo 

Estampas de la Revolución Mexicana 

Album de la T.G.P .• México 

México 1949 

Pág. 155 
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Ese mismo año en ocasión del ler. Congreso de la UNESCO en México, presenta por 

primera vez dos grabados ampliados a 7.50 mis. de alfo. Cuando el cine incorpora a la 

Revolución Mexicana en su mensaje y para provocar más impacto. Leopoldo Méndez 

colabora con el fofógafo Gabriel Figueroa en la pellcula "Rlo Escondido"; elaborando 

l O estampes con la idea de proyectaias en la pantalla. esto con la idea de crea un 

grabado monumental que sustituyera en porte al mural el fresco para que llevara a su 

Méndez, leopoldo 

Linóleo 

"Río Escondido" 

Aibum T.G.P. 

Editorial "la Estampa Mexicana" l 948 

Pág. 94 

a mayor 

Este grabado presenta una poderosa diagonal que le da gran dinamismo al Igual que 

una resolución en medios tonos. 



Slrufo 
Méndez. Leopoldo 

Linóleo 54 x '41 cm. 

"Rfo Escondido" 

AlbumT.G.P. 1949 

EdlfOflal "La Estampa Mexicana" 19'48 

Pág.9'4 

Este gabodo al Igual que el anterior presenta una composición diagonal que le da un 

gan dinamismo, los ritmos que se contraponen crean medios tonos que definen 

perfectamente los espacios. 

A pa1F de 1949, las condiciones tanto políticas, sociales v cultu'ales cambian; ingesan 

nuevas corrientes abstractas al ámbito cultU'al en México, el apoyo oficial al Taller es 

escaso. provocanda conflictos de tipo político v penonal que lo debilitan. La comente 

flgtXaHva deja de ser predominante y el trabajo colecttvo con un fin específico se 

deblflta. provocando la salida de Leopoldo Méndez. 
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Sociedad Mexicana de Grabadores 

Para comprender el nacimiento de la Sociedad Mexicano de Grabadores y remitirnos 

a su origen es imprescindible mencionar a ~anclsco Oiaz de León. 

Dlaz de León, artista involucrado desde 1920 al movimiento antlacadémlco y 

renovador. (él realiza los primeros gabados en linóleo en México en 1924) profundo 

conocedor del oficio y pedagogo excepcional. Fundo en 1925 la Escuela al Aire Ubre 

de Tlalpan. se dedica a encauzar el amor de oficio a fut~os artistas. deseando 

contagia a los estudiantes de artes plásticas el Interés por los Impresos bien diseñados y 

las revistas y tibfos bien organizados. 1 

En 1924 consigue abfir en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (San Carios) un taller 

de gabado especializado al que puso el nombre de Artes del Libro, antecedente de la 

Escuela de las Artes de Libro, fundada en 1938 y transformada en 1957 en la Escuela 

Nacional de Artes Gráficas. Ahi se formaron gabadOfes conocidos: José Chávez 

Morado. Isidro Ocampo, Fellclano Peña, ~anclsco Gutiérrez. Jesús Excobedo. Abelardo 

Avila, Manuel Echaurl, Malo Ma1ínez. ~anclsco Vázquez. Malo Paedes. Otto Bultertin 

entre otros. Artistas famados también por Dlaz de León fueron lsic*o Ocampo. Peao 

Castela. Raúl Gamboa. Cella Calderón, Fanny Rabel. 

A cuatro años de fundada la escuela fue incorporada al Departamento Editorial y de 

Publicidad de la Secretala de Educación. cuyo jefe era en ese entonces el poeta 

Miguel N. Lira. A medido que la Escuela fue creciendo acogió a un numeroso gvpo de 

profesores y estudiantes y gabadores en activo. ellos querían divulga sus trabajos y 

estimular tanto el desaTolto de su producción como el conocimiento de la gáfica. Y en 

1947 crean la Sociedad Mexicana de Grabadores, que al constituirse no contaban con 

más rec~sos que la obfa , los talleres y prensas que con los que disponían de la escuela: 

asi como sus ideas sobre el cultivo técnico y la belleza plástica. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial superado ya el trauma de la guerra. los 

años SO's estimulCl'on una a~a temática y formación. hacia diversas e)(ploraciones 

orientadas hacia el abstracclonismo del arte de contenido social. El arte mexicano no 

fue ajeno a estos cambios aunado al declive en el gabodo mexicano. sin que esto 

Tnbal.~ 
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quisiet"a decir. que ya no se produciría grabado, en este ámbito la formación de la 

Sociedad Mexicana de Grabadores fue una notable alternativa. La Sociedad manejo 

una visión de arte no sujeta a una posición poiilica del arte; aunque sin abandonarlo 

totalmente, más bien buscaba una amplitud estética sin abandonar las técnicas 

tradicionales del grabado: xilografía. huecograbado, litografía. A difefencia del T.G.P .. 

la S.M.G. no salía a la calle pensando en las Galet"ías y en la difusión del grabado en 

provincia. Contó entre sus miembros a Carlos Alvarado Long, Abelardo Ávila, Francisco 

Dfaz de León, Angelina Belott. Erasto Peña. Esperanza Cervantes, Manuel Echaurí, Pecto 

Castelar, Isidro Ocampo. Lela Cuete, Mariano Paredez. Angel Zamarripa, José Julio 

Rodrfguez. Amador Lugo. Alberto de la Trinidad Sólls. Manuel HerrE!f"a Catalla. León 

Plancarte, Vita Castro. Ana de León, Ángeles Garduño, Edelmira Losillo. Francisco Moreno 

Capdevila. Paulina Trejo, Cortos Somer, Ignacio MarYTique, Leo Acosta, José Antonio 

Paredes, Carlos Garcia, Carlos Cuellar .. Celia Calderón. 

En 1966 La Sociedad Mexicana de Grabadores. realizó una exposición para 

conmemorar 20 años de su fundación. En ella se observaron tres tendencias en sus 

imágenes; la tradicional más o menos figtXativa, la semi abstracta y la abstracta radical 

sin compromisos. En Jos 60's el grupo decae por la salida de varios de sus mejores 

miembros, por lo que al igual que el T.G.P. no fue ya posible su renovación y los 

miembros más jóvenes de la Sociedad; Leo Acosta. Cortos García. Ignacio Manrrique. 

Jorge Antonio Péfez. buscando una renovación de los contenidos del grabado y 

orientados a la experimentación plástica, integran el grupo Nuevos Grabadores en 1968. 
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Carlos Alvarado Lang 

Carlos Alvaado Lang, tiene ubicación muy específlca en el desarrollo del ate en 

México, representa junto con Leopoldo Méndez a uno de tos pilares del grabado 

contemporáneo; Méndez renovación de los contenidos y Alvarado Long rescate de las 

técnicas tracftclonales del grabado al sef'Vicio de la plástica contemporánea en México. 

Su famación como grabada comienza con su propósito de estudiar pintl.Xa en la 

Academia de San Carlos. donde se encuentra con DurE!fo, quedando prendido del 

tratamiento que da a sus grabados, el sutil manejo de blancos y negos, medios tonos 

que da en sus placas de madera y cobre. En esta etapa de fOffTlación se enfrenta a la 

pobreza de la enseñanza del grabado en México, lo fundamental enseñanza del 

gabado: el modo de trasladar el dibujo a la plancha escondiendo la naturaleza de los 

Ingredientes, con barnices que entran en la realización. odem6s de la enseñanza 

únicamente del procedimiento del grabado al agua fuerte y de la punta seca en la 

ciase del profesa' Emillano Váldez. Esto lejos de desanimarlo lo llevo o adqun uno 

preocupación por lo técnica (rasgo fundamental en su desarrollo plástico) lo despierto 

al atista Investigador. 

En 1925 al concluir la carrera de grabada' Alvaado Lang. se emplea como obfE!fo en 

los Talleres Salcedo, en algunas joyE!fias de lo capital y en la oficina lmpresaa de Timbre 

situación que habla pasado su maestro, en eso oficina empieza verdaderamente su 

aprendizaje del oficio que habria de convertirlo en et m6s dleslro de la técnica y artista 

de su época. Al mismo tiempo. sigue su famación plástica gracias a los libfos de 

estampa. con los antecedentes europeos y la lradición mexicana de grabado destinado 

al pueblo: Elogios, Rosas, Místicas. Caonas y Ofrendas. Oraciones Fúnebres, Sermones 

hasta llega a Los COn'ldos, Las CaiavE!fas. Imágenes Reíigiosos y hojas callejeras de 

peri6dicos y revistas de critica politice de la segunda mitad del siglo XIX y principios clel 

siglo XX representados por Monilla Picheta y Posada. 

Su desarrollo como grabador lo conduce al perteccionamiento de las técnicas 

tradicionales del grabado; et grabado en láminas con buril encuentra en el al más 

dedicado Investigador y maestro. A pesar del alcanzar magníficos resultados con la 

madera de pie, Alvarado Lang consldE!fa que el grabado al bl.Xil sobre placas de cobfe 

alcanza et m6s alto grado de refinamiento artesanal técnicamente, a este propósito 

comento "En la ITIOdera la escala de tonos es reducida. Casi no existe más que el negro 

y blanco. Et medio tono simulado. Y esto se comprende porque en la madera lo que 

60 



imprime es el relieve v éste es siempre Igual en tonos. En el metal. lo contrario, lo que 

imprime es el hueco v cuanto más o menos profundo es éste tanto mayor será la 

intensidad del tono obtenido. El buril. por sus amplias posibilidades de expresión. es el 

gabado en general. lo que al fresco a la pintlWa"2 

Alvarado Long trabaja el grabado con buil en placas de cobre, el grabado al 

aguafuerte. la madera de pie. el agua tinta. la punta y la mexotinta. la litogafía y el 

linóleo: aunque consid•aba que estaban lefos de ofrecer las poslbilldodes plásticas del 

grabado al bc.Q. 

Esta afirmación tiene su origen en el excelente manejo dibuiistico de Alvaado lang. a 

ello se debe su diestro manejo del clao obsclWo: resultado de la Investigación en los 

grabados de Ollero. Posada, Manilla v Plcheta: el btxll le permitla controlar la intensidad 

del nego en las lineas sobe la plancha. A esto se debe su convicción de que el c:rtlsta 

debia esta en contacto con la plancha en el proceso del grabado mismo. para lograr 

una slmbiosb entre el medio v grabador. para lograr la expresión plástica. 

Uno de los c;,-abados mejor legados con el buril es "Interior. con paeja" el proceso 

técnico es ya madl.Ko, se obsenla su excelente manejo del clarosclWo, logrando en los 

achulado$ v tramados organizar la luz. la paeja que se observa en él es una 

sintetlzación de formas. la distribución de los espacios esta también determinada por la 

luz. 

2 C.-A,__..__ ... ,._.........., ___ oo. 
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ln,.rfor con PGJ9Ja 1948 (Cat. 8-4) 

Lámina de cotxe al buril 

Atvcsado Lang, Catos 

"Carlos Atvcsado Lang-baluar1e del grabado mexicano" 

ENAP-UNAM 1989 

México 
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Manguera y Nopale11955 (Cat. 113) 

Atvarado long. Carlos 

BIA'll 

"Carlos Alvarado Long-baluarte del grabado mexicano" 

ENAP-UNAM 

México 1989 

Esta es una placa de metal trabajada por el buril. como buen dibujante Alvarado 

Lang lo prefiere porque asi interviene directamente en el proceso de construcción de la 

forma. 
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Pafloje \936 (Cat. 33J 

AlvCl'ado lang, Cesios 

Modera de pie 

"Carlos Atvcsado lang-baluarte del grabado meKlcano" 

ENAP-UMAM 

México \989 

Alvarado Long. rescata la técnica del grabado en madefa de ple (que consiste en un 

tablón de modera, donde el btxll incidente en la supeñtcle y lo que se entinta es el 

relieve. pero esta sujeto a los gises que se obtienen por el dibujo de vetas poi' lo que se 

pueden obtener- negros de manera nat1Xall. Este grabado en modera represento un 

magnifico ejemplo del tema preponderante en la obro de Alvaado Long. El paisaje 

delata un magnífico manejo del buil sobre la modera 



Caravana en el de•lelfo 1953 fcat. lOOJ 

Alvarado lang, Cortos 

Madefa de Ple 

"Cortos Alvarado long-baluarte del gabodo mexicano" 

ENAP-UNAM 

México 1989 

Este gabado es otro ejemplo del dominio del buil, efercido por Afvaado Long. El 

tratamiento que da a la Imagen nos remite al tratamiento de la luz en los gabados del 

siglo XVI. 

Además de estas técnicas, trabajo también el linóleo adhiriéndose a la corriente de la 

Escuela Mexicana: pero inserto a la Sociedad Mexicana de Grabadores con artistas que 

como él cuttlvaon el amor a la técnica y con una tendencia menos radlcal 

politicamente hablando. Alvaado Long trabajo recUfTentemente el paisaje, por este 

motivo fue acusado de no relacionarse con los conf11c:tos sociales de su época. 
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C9dro 1953 (Caf. 1041 

Alvarado Lang, Carlos 

linóleo 

"Carlos Alvarado long-baluarte del grabado mexicano" 

ENAP-UNAM 

México 1989 

Esta placa de linóleo. esta irabajada también con el blxll: en esta etapa su uso está 

consolidado. tanto que perece que se troto de una placa de madera, en la del llnóleo 

a diferencia de la madeJa se pueden obtener negos. lo que permite una gama más 

amplia de gises; lo que la hace más rico plosticamente. 
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Músico• 1928 ( cat. 1s) 

Alvarado lang. Carlos 

Aguafuerte 

"Carlos Alvarado lang-baluate del gabado mexicano" 

ENAP-UNAM 

México 1989 

Esta plancha de metal trabajada al aguafuerte. COfTesponde a la época de 

formación de Alvarado. aqul el dibujo es más importante que la imagen gráfica, no 

queriendo decr con esto que sea un mal trabajo. solamente que esta técnica esta 

sujeta a los negros que se obtienen por la cOfTosión del ácido en las líneas que son 

descubiertas sobre el bclmiz con una punta de metal. 
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Calle "- Tula 1958 (Cal. 122) 

Alvaado long, Carlos 

Punta seca 

"Catos Alvaado long-baluarte del grabado mexicano" 

ENAP-UNAM 

México 1989 

Es esta una plancha de zinc. trabajada con punta de metal; la línea que se obtiene 

no esta definida como el blA'il • se logra detectar un gis a .. ededor de una linea negra; 

por lo que el color no es muv pu-o en el dibujo, sobre ella es directo; es decir. no se 

utilizan los ácidos para obtener uno profundidad donde se deposite la tinta. 

Además de la obra personal. se dedico también a la elaboración de estampas para 

la ilustración. Esto tiene su Ofigen en su estudio de los gabados del siglo XIX y a 

principios del siglo XX, donde el artista {artesano) además de la elaboración de 

imágenes que hablaran por si solas. elaboraba otras imágenes que armonizaran con la 

tipogafia de un texto impreso. 
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Jesós AIYarado long 19421Cat.1461 

José Antonio Pérez Ponúa, 1952(Cal. 1511 

Gustavo AllegJe, S/f (Cat. l 531 
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Como investigador e Innovador obtuvo resultados que fueron importantes aportes a 

la estampa en México. uno de ellos relacionado con el proceso de obtención de la 

mezzotina. 

Esta técnica descubierta en el siglo XVI. es una interpretación del dibujo al carbón. en 

el grabado resulta de una aplicación dio'ecta de tallas o riegos precisos que requiere del 

dominio de la herramienta que se emplea, en este caso la cuña o graneador: en esta 

clase de grabados se invierte el proceso común de dibujar o graba tratándose del 

negro al blanco. Consiste en granear la superficie de una placa de zinc o cobre. 

requiere de un perfecto o casi perfecto dominio del claroscuro. 

Cuando Carlos Alvcrado long comienza el estudio de está técnica el sustituto de este 

proceso consistla en la preparación al negro en la plancha por medio de una prensa de 

dos cilindros que oprimlan la plancha. a la vez que graneaba el rodillo colocado sobre 

ella; queriendo practicar está forma primitiva investigo, y al no obtener la herramienta 

indispensable en México ni en el extranjero. experimenta en la obtención de negro por 

medio de una rodaja o pequeño graneador resultando un gabado que tenla un 

aspecto de pantalla de fotog-abado al no satisfacerle el resultado, experimenta esta vez 

con la utilización de lo arena que se usa en la lltografia. (está se utiliza para abril' el 

grano en la pieaal deposita la arena en la plancha moviéndola cio'cularmente 

repitiendo la operación con distintos (negros! granos de arena obtuvo finalmente un 

tono negro vibrante: que su calidad varia del obtenido con lo cuna en la manera negra 

y a la vez más uniforme: legando una escala de t71ses más rica plasticamente y la 

Impresión es más fácil. 

Como investigador e innovador obtuvo resultados que fueron Importantes aportes a 

la estampa en México. Uno de ellos relacionado con el proceso de obtención de 

mezzotlnta. 
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ftal1aje nocturno Ne ' 1958 jCat. 1251 

Alvaado Long, Ca1os 

MezzoUnta 

"Cesios Alvaado lang-baluate del grabado mexicano" 

ENAP-UMAM 

México 1989 

Placa lrabajada con un proceso de rodillos. el nego, obtenido es menos puo que el 

que se lrabaja con la arena, el Interés de Alvarado Long por esta técnica radica en que 

dibuja la imagen con la ayuda del bruñidor de alrededor, estas hacen las veces de 

"goma" que aplanan la superficie, obteniendo de esta forma los gises. 
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J,$: laclt 1949 (Cat.1501 

Alvcsado Long. Calos-baluate del grabado mexicano" 

EMAP-UMAM 

Méxlco1989 

Mezzotlnta obtenida con la oplicaclón de la csena a la plancha. el nego que se 

obtiene es más cálido; lo que permite que la gamo de gises sea más rica plastlcamnete. 
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Campe1lno Muetfo 1954 (Cat. 101¡ 

Afvarado Lang. Carlos 

Mezzotlnta 

"Carlos Alvarado lang-bafuate del grabado mexlcano" 

ENAP-UNAM 

México 1989 

Con esta Imagen se justifica Alvarado Lang de las criticas al negarse a toma partido 

de los Ideales revolucionarios, es una composición de una Imagen central en donde los 

pesos se establecen en el manejo de los grises, la organizan lineas horizontales; habrla 

que señalar también el magnifico dibujo y el alarde del manejo de las herramientas para 

la obtención de la bella gama de grises. 

Otra de sus aportaciones, fue la de confecciona un papel adecuado para la 

Impresión sin ácidos que dañaran la impresión misma, las modificaciones a la máquina 

de Impresión (tórculos) la utilización de nuevos aceites que adelgazaban las tintas, 

permitió un entintado más senciHo de la plancha, sustituyo taeas obligatorias como 

calenta la plancha para entintarla, sumergir el papel en agua caliente para desflemarlo 

y volver a secar la plancha para efectuar la impresión. 

Otro aspecto relevante en Carlos Alvarado Lang es su labor como Docente. En este 

rubro se dedica a volcCI' en sus alumnos todos los conocimientos adquiridos en su 

formación y a motiva a la investigación y fomenta la gáftea. De entre sus discípulos más 
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destacados se encuentra francisco Moreno Capdevilla y Federico Cantú. Durante su 

función académica ocupa la dirección de la Escuela de Pintura y Esculfi.xa y Grabado 

La Esmeralda. tres veces la dirección de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 

UNAM, sin abandona sus clases de grabado. En esta etapa de docencia se dedica 

además a la divulgación de estampas del siglo pasado en México, a él se deben 

álbunes tan sobresalientes como Grabados Populares Mexicanos, diecinueve xilograflas 

de la Academia de San Carlos durante el siglo XIX editados ambos por la UNAM. treinta y 

nueve estampas populares, colecciones de grabados de artistas de Chiapas y San Luis 

Potosi: editadas por el Instituto Nacional de la Bellas Artes y la Carpeta con grabados del 

siglo XIX. editada en 1938 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta 

carpeta elaborada con la ayuda de Manuel Toussaint director del Instituto de 

Investigaciones Estéticas de la UNAM y el historiador Justlno Férnandez. se propuso 

rescatar la importancia visual e histórica de veinticuatro láminas grabadas en la 

Academia el siglo pasado. Otro aspecto que se distingue de este hecho fue la 

circulación que se dio en el momento en que el T.G.P. estaba en pleno auge. se rescata 

del olvido el Inicio de la tradición gráfica Mexicano. 
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Francisco Moreno Capdevila 

Francisco Moreno Capdevila, nace en España en 1926 llega a México huyendo de la 

Guerra Civil Española, logrando al igual que muchos otros refugiados la nacionalidad 

mexicana. Sus primeros estudios de arte los realiza en la Escuelo nocturna del pintor, 

dibujante Santos Balmori; estudios que marcan su desarrollo plástico. cabe mencionar 

que forma parte de los artistas que en los años 50's y 60's • optan por un cambio sea 

estético como conceptual en las artes en México. 

Este desenvolvimiento en la plástico, esto marcado por etapas históricas del 

desarrollo del arte en México. La primera etapa de desarrollo gráfico ocurre dentro del 

auge del T.G.P .• que representaba en ese momento. año de 1947, la linea tanto estética 

como ideológica a seguir, en 1948 su interés por el aprendizaje de las técnicas de 

grabado (de gran importancia artística en ese momento) especialmente el aguafuerte. 

lo llevan al Taller de Carlos Alvarado Lang, dando comienzo su crecimiento en la 

experimentación gráfico. en la xilogrof'ta, litogrofla, linóleo y al agua fuerte. este último 

de gran relevancia en su obro. Como resultado de esta inquietud y de la formación 

artística con Alvarado Long. Moreno Copdevilo daba suma importancia a lo técnica 

como hetTomlento de experimentación que redituaría en un cambio expresivo. 

En los años 50's, el T.G.P. pierde ya la pauta en el desarrollo estético y el advenimiento 

de corrientes del exterior como el abstraccionísmo. Moreno Copdevllo se encuentra 

inscrito dentro de la Sociedad Mexicana de Grabados, en su búsqueda de alternativas o 

su desarrollo plástico personal. dentro de ésta se encontraban artistas, que como él 

buscaban el aprendizaje tanto plástico como técnico lejos de la temática de tipo 

politico, pero sin apartarse de los contenidos con referencia; hacia las cuestiones 

nacionales. En los años 60's dentro de la penetración de corrientes venidas del exterior, 

como el geometrlsmo. la búsqueda de nuevas formas plástlcas en México. se fue 

acrecentando en su obro un problema estético, convertir la forma artística en alegorio 

de los problemas artísticos; o sea llegar al Humanismo a través del formalismo', es decir 

dejar que sea la forma que hable en la obra artística dejando atrás la figuración. 
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A partir de este momento comienza una segunda etapa en su desCBTollo plástico, su 

preocupación por señalar los violentos cambios en ese momento lo llevan a manejar 

imágenes con una marcada influencia expresionista para señalar estos acontecimientos. 

En una tercera etapa de su desarrollo recurre a un "neogeomelrismo" donde los 

espacios. luces y masas "hablan"; sus imágenes dejan de ser figurativas para representar 

con sensaciones los acontecimientos de este momento. como lo representa la serie "luz y 

tinieblas". que denuncia los hechos ocurridos en 1968, la represión violenta del 

movimiento estudiantil por el gobierno del presidente de ese entonces Días Ofdaz. su 

Incursión al colOI' es marcada con la serie Montealbón, donde vuelve sus ojos hacia las 

cuestiones de Identidad nacional en los años. 

Motín (Cat. 128 19~7 

MOl'eno Capdevila. Francisco 

Grabado al agua fuerte 22 x 13 cm. 

Capdevlla Visión Múltiple 1987 

Museo del Palacio de Bellas Artes/INBA 

7 de mayo al 2 de agosto 1989 

México, D.F. 

Esta estampa es una Imagen inscrita 

dentro de la tradición del T.G.P .. acusa 

el oficio de dibujante; las imágenes 

aunque fig1Xativas son sintéticas 

demuestran una clara Influencia del 

expresionismo Imagen de alto contenido 

social. 
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Pescador 1ca1. 13611955. 

Moreno Capdevilla, fronclsco 

GJabado al bt.Wil v talla en linóleo 

26x 18cm. 

Capdevilta Visión Múltiple 1987 

Museo del Palacio de Bellas Aíles/INBA 

7 de mayo al 2 de agosto de 1987 

México, D.F. 

Qabodo que demuestra el oficio. 

el dominio de la técnica con una 

denotada influencio que Carios 

AlvCl'ado long dejo en su alumno. 



Retrato de Alejandro Mac Kinney (cat. 132¡ 1952 

f\.1oreno Capdevila. Francisco 

Grabado en linóleo a dos planchas 57 x 47.8 cm. 

'"Capdevila Visión Múltiple 1987"" 

Museo del Palacio de Bellas Artes/INBA 

México. D.F. 

Esta imagen inscrita dentro del movimiento de la Escuela Mexicana. con una clara 

influencia de la tradición de la Estampa en México demuestra el oficio de grabador. 

78 



Prf1lonero1 11 ( Cat. 15-4) 1960 

Moreno Capdevila. Francisco 

Grabado en Madefa impresión en huecCHelieve 5-4.5 x 34.5 cm. 

"Capdevila Visión Múltiple l 987" 

Museo del Palacio de Bellos Artes/INBA 

7 de mayo al 2 de agosto 1989. México. D.F. 

En este grabado tos imágenes siguen siendo figurativas. pero ahaa son más 

expresivas; utiliza el procedimiento de entintado en hueco relieve en la madera 

logrando nuevas calidades plásticas. 

tSTA 
~Alta 

TESIS 
IE U 

lll DEIE . 
BIBUOiftA 
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Ira )f Vlo•ncla ( cat. 177 1 1970 

Moteno Capdevila,franclsco 

Grabado al aguat!J«fe 59.5 x 39 cm. 

"Capdevila, Visión Múltiple 1987" 

Museo del Palacio de Bellas Artes/INBA 

7 de mayo al 2 de agosto 

México. D.F. 1987 

Grabado resultado de la madurez técnica de Moreno Capdevila. las formas dejan de 

ser figurativas. utiliza la fuerza expresivo del blanco y nego y de medios tonos. le 

composición es determinada por diagonales que organizan el espacio. la imagen deja 

de ser anecdotorla. 



luz y Tlnl•blo• ( cat. 112 ¡ 1910 

Moreno Capdevila, francisco 

Grabado al aguafuerte 19 .5 x 35 cm. 

Serle de luz y Sombta 

"Capdevila Vlsióp Múlliple 1987" 

Museo del Palacio de Bellas Ar1es/INBA 

7 de mayo al 2 de agosto 1987, México. D.F. 

Este grabado es el resultado de la búsqueda y consolidación de un lenguaje propio, 

en esta etapa el desc:nollo del oftcio en la técnica del aguafuerte esta consolidada. La 

composición esta determinada por los pesos de luz y sombras que organizan los espacios 

y los jefaquiza. 

81 



Lo• Guotdlon•• 1 cat. 167 ¡ 1970 

Moreno Capdevlla. Francisco 

Gfabado al agua fuerte 39.5 x 31 cm. 

"Serie luz y Tinieblas" 

"Capdevtla. Visión Múltiple 1987" 

Museo del Palacio de Bellas Artes/INBA 

7 de mayo al 2 de agosto 1987 

México, D.F. 

G<abado basado en su fuerza expresiva en el manejo de las text1Xas y de las luces y 

las sombras, evidente búsqueda de posibilidades técnicas para expEWimenlaclón. 
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PERIODO &O'S A 60'S 
LA GRAFICA EN COLOR 

Alfredo Zalee 

Cella Calderón 

Adolfo Mexlac: 

Octavlo BaJonero 

Antonio Díaz Cortes 
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Alfredo Zalee 

Alfredo Zalee representa el eslabón en la transición del blanco y nego al color en la 

gráfica en Méxlco. 

Oriundo de Michoacán, nace el 12 de enero de 1908, estudia en la Escueta Nacional 

de Bellas Aries hasta el período de Diego Rivera en la dirección, cuando fue llamada la 

Escuela Central de Aries Gráficas. participo activamente en el período del movimiento 

estudiantil den Pro de la autonomía univet"Sitarla y el frustrada reforma de la ENBA. 

Impulsada por Diego Rivera. Participa Igualmente en la integración de la Liga de 

Escritores y Artistas Revolucionarlos (LEAR), estableciendo contactos entre la provincia y 

la capital y con los maestros rl.Xales. su afecto por la provincia lo lleva a Integrarse en 

1935 a las Misiones CultU'ales. para ellas produjo carteles y gabados en madera para las 

áreas rU'ales además de colaborar en diversas publicaciones de divulgación 

pedagógica y social. 

En 1937, se une al Taller de la Gráfica Poputa. participo activamente en lodos sus 

trabajos, exposiciones y ediciones hasta su voluntaria separación por diferentes teorías 

en 1947. en 1946 La Estampe Mexlcanc. la editorial de le T.G.P .• El Sombrero de Bernardo 

Ortiz con cuarenta grabados a color de Alfredo Zalee. En 19-45 elabora la carpeta 

Estampas de Yucatán. 

Zalee introduce el color dejando atrás el prolongado cultivo del gabado 

monocromo. lo da a conocer en la exposición presentada en 19'48 en diciembre en la 

Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes, en un total de ciento cuarenta y nueve 

estampas. habla solo dos a color. une lltogrcfla de Pablo O'Hlgglns y un gabado a la 

ruleta sobre latón de Zalee. 

La labor de Alfredo Zalee es diversa y muy rica. con el cultivo de las técnicas 

tradicionales, gabado en madera, hueco grabado. linóleo, lltografia en blanco y negro. 

la Introducción del color al gabado. a una plancha. de varias planchas, a la placa 

pérdida y a veces Iluminadas posteriormente. 



Zalee. Alfredo 

Litografía 32.5 x 27 cm. 

"Alfredo Zalee: Estampas de Yucalán" 

lnslitulo de Artes Gráficas de Oaxaca/INBA 

8 de septiembre de 1989 

México 

Esta lllogralla forma pate de la capela "Estampas de Yucatém". editada dlXanle el 

período del T.G.P .• en ella muestra la intención de volver los ojos hacia nuestras ralees. 

En el se evidencia la condición de composición fotográfica de Zalee. la representación 

de paisajes y personajes mayas en su entorno evidencia además. un excelente dominio 

del clcroscl.Xo como lodos los alistas de su época. 
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Zalee. Alfredo 

Grabado en linóleo 

"El sombraron" 

con 40 grabados originales de Alfredo Zalee 

Ortix de Monfellano, Bernado 

Ed. la Estampa Mexicana 

México, 1946 

Grabado en linóleo. vuelve a la función inicial del grabado, la ilustración de lexfo. En 

el además del negro y el blanco utiliza el color como elemento para enriquecer la 

imagen. 
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1 \/ 

Zalee, AHredo 

Camateo/llnóleo 

"El sombrefon" 

con 40 grabado originales de AHredo Zalee 

Orliz de Montellano, Bernardo 

Ed. la Estampa Mexicana 

México, 19 ... 6 

Este gabado al Igual que los anteriores, es un gabado a dos placas; innovación 

paa la introducción del color en la gráfica, el blanco es equilibrado por la gran masa 

de color verde (referencia tal vez. de la exuberante vegetación de Yucatán), en donde 

el nego determina con sus achurados los espacios. 
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Hamaca 1941 

Zalee, Alfredo 

Burll 20.6x31.3cm. 

"Espacio Gráfico de Alfredo Zalee" 

IN8A/CNA/ICSA/Museo Nacional de 

la Estampa 

28 de Junio al 25 de agosto de 1989 

México, D.F. 

Este es un trabajo a b\Kil sobre placa de zinc, es una Imagen con un dibujo sintético 

en donde forma y fondo se funden en la hamaca. determinada por la dirección de los 

achulados y la concentración de estos por los pesos entre el blanco y et nego están 

perlectamente balanceados. 
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Zalee. Alfredo 

Camaleo/colot 

"El sombraron" 

con 40 g-abados originales de 

Alfredo Zalee 

Ortiz de Montellano. Bernardo 

Ed. La Estampa Mexicana 

México 1946 

Esta es una bellísima imagen, con una composición determinada por diagonales con 

una figura central que ocupa gran parte del espacio en un perfecto balance entre el 

color el nego y el blanco. 



Muchacha leyendo 1969 ¡cat. 139¡ 

Zalee. Alfredo 

Punta seca y buril sobre mica 52 x 31 cm. 

"Alfredo Zalee. Tributo a 50 años de labor Artistlca" 

Museo Moderno/INDA 

México. D.F. 1981 

En este grabado Zalee utiliza una herramienta tradicional sobre un soporte no 

convencional: la picea de mica, el entintado se hace de la misma forma que una 

placa de metal; es decir. toda incidencia en la placa recoge finta, da linea, determina 

las formas y los espacios. 
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Piña (Cal. 136) 1968 

Zalee. Alfredo 

Linóleo 60 x 50 cm. 

Exposición Relrospecliva 1930-1980 

"Alfredo Zalee: Tributo a 50 años de labor Artística" 

Museo de Arle Moderno/INBA 

México, D.F. 1981 

Este es un camafeo elaborado en linóleo. en esta etapa el uso del color esfa 

consolidada POI' la fOl'ma de manera más sintética y ya existe una evidenciada 

Intención de la relación fondo-fOl'ma. 
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la ltevoluclón y lo• Estrafegas 
Zalee, Alffedo 

llnóleo 

Estampas ele la Revolución Mexicana 

Álbum T.G.P., México 

Ed. la Estampo Mexicana 

México. 1949 

En este gabado Zalee sigue la tradición del gabado en México: el blanco y nego. 

La imagen con un alto contenido político, la composición organizada por fuertes 

diagonales , los pesos organizados en dos secciones. la flgUfa del Revolucionarlo con 

espacios blancos y una linea nega que los organiza. Las flglA'as más pequeños 

organizadas con medios tonos. 

Continuando con su labor de divulgación de las Artes en 1949. Instala en Uruopán, 

Mich., un Toller de Artes Plásticas: donde realiza dos gabados tamaño cartel con las 

figlA'as de Hidalgo y Juárez para emplearlos como meáto de divulgación. En 1950, 

asume la dirección de la Escuela Popula de Bellas Artes, auspiciada por la Universidad 

de Mlchoac6n de San Nicolás de Hidalgo. con el apoyo del INBA. fundo la Escuela de 

Pinturas y Artesanlas de Morella. En 1950 en la escalera principal del Museo de 
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Mlchoacán. pinta con técnica de fresco y cemento coloreado (una Innovación dentro 

del Mtxalhmo Mexicano) el mural "los Defensores de la tntegldad Nacional" entre 1952 

y 1958 ejecuta otros m16ales, tos más destacados son los que decoran la Cámara de 

Diputados y el Palacio de Gobierno en Morelia. Mlch .• En 1960 paflclpo con diecisiete 

estampas en ta obra colectiva del T.G.P.: 450 años de lucha Homenaje al Pueblo 

Mexicano. 

Cabe menciona. que además del extraordinario desempeño gáflco de Zalee, de su 

aportación a la Introducción al color en una 17áflca monocroma al mismo tiempo. 

OCIAT• un desarolo como pintor v escultor no menos Importante 
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Cella Calderón 
(1921-1969) 

Celia Calderón, artista plástica que desarrollo la experimentación del color en la 

Estampa; participó en el período de transición entre la vieja guardia plástica y los 

albores en el cambio conceptual; tanto Ideológico. plástico y estético que se da entre 

los finales de los años 50's y que tiene mayor auge en los años 60's, de la plástica 

mexicana. 

Nace en 1921 en la Ciudad de México (el artista Octavio Bajonero. señala como su 

lugar de nacimiento en lramuco, Gto .. dato comentado a este por la misma Celia; 

aunque habría que confirmar tal versión), hace estudios preparatorianos en los Estados 

Unidos de América, donde nace su vocación artística, de regreso a la Ciudad de México 

en 1942. año en el que ingreso a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. donde estudia 

pintura y recibe una marcada influencia del pintor Julio Castellanos; ahí obtiene una 

beca para estudiar en la Escuela de Arte del libro en 1947. donde tiene su hallazgo con 

el grabado, perfeccionando técnicas usadas en la estampa. Mujer con una ideología 

política definida, forma parte en 1942 de la Sociedad para el impulso de las Artes 

Plásticas. 

En 1947, forma parte del grupo de artista que buscan dar a la estampa otro 

significado; así como de servir de denuncia, reivindicando técnica, conceptual y 

estéticamente a la gráfica; formó parte de la fundación de la Sociedad Mexicana de 

Grabadores, participo en las exposiciones de esta organización. 

En 1949, monta una exposición individual de pintura y grabado en madera, metal y 

litografía en la Galerla de Ventanas libres, dependiente del Instituto Nacional de Bellas 

Artes. En 1951 obtiene dos becas del INBA y del Consejo Británico "Bristish Coucil" en 

Londres por un año, donde amplía sus conocimientos sobre grabado. a su regreso 

ingresa al Frente Nacional de Artes Plásticas y se adhiere al T.A.P.; en este período es 

invitada por el gobierno de China (siendo ella parle del Partido Socialista, como lo eran 

casi todos los miembros del Taller), en el periodo en que se abre la China Roja al mundo, 

este acontecimiento es importante en su desarrollo plástico, ya que el intercambio de 

ideas con artistas chinos y el acercamiento del grabado en color chino, le hace tomar 

la decisión de trabajar el grabado en color. A su regreso un año después 

aproximadamente (exponiendo inclusive en la Unión de Artistas de Pekín hoy Beijín), 
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trayendo consigo la influencia del Dibujo Chino, disciplina en la que ella tiene un 

excelente trabajo detectable en su obra. como ejemplo el dibujo de su 17abado 

"Madre con niño", "el dibujo preparatorio es un dibujo a la manera tradicional chino o 

sea, dando valor con el pincel. dando valores que eran a línea, a pura línea que lo 

único que tiene de masas obscuras es el pelo y los ojos todo los demás es a pura línea 

valOfada en claroscuro"' , trayendo además influencia del gabado acuarelado chino. 

Siendo miembro del T.G.P .. se adhiere a la realización de obra en blanco y negro de 

manera colectiva. El color casi no existía en la obra del Taller, era escaso y la técnica 

efa deficiente en cuanto a la aplicación de este en la estampa. Participa en varias 

carpetas editadas por este tallet", entre ellas la de "450 años del pueblo de México". con 

un gabado acerca de la Expropiación Petrolera y otro de José Maria MOfelos en color; 

un hecho insólito en el T.G.P. por trabajarse solo en blanco y negro. 

En 1958. el Buro Interamericano de Arte en una antología de Artistas Mexicanos del 

siglo XX. publicó un dibujo suyo "En el aparecen tres mujeres en una mesa conversando. 

La posición de los cuerpos. la expresión de los rostros, el equilibrio de la composición y 

la fina iluminación de la escena, hacen de esta pieza una muestra estupenda del arte 

mexicano contemporáneo'"· este hecho reafirma la importancia que la actividad 

dibujlstica de Cella Calderón se manifiesta en su obra. 

Cuando Ingresa en los años 60's a la academia de San Carlos, para dar clase decide 

hacerlo en el área de grabado, para dar a conocer lo aprendido en China. La técnica 

que desarrolla es la del gabodo en Madera a color entre 1960 y 1965, adaptando lo 

aprendido en China del grabado; en primer lugar buscando tintas que sustituyeran la 

tinta acuarelada que se utilizaba en China. esta tinta era a base de arroz con un 

pigmento que se aplica con brochas de diferentes tamaños y formas con las que se 

entintaban las placas y la Impresión del papel se hacia con un baren, este es un círculo 

de madera cubief"to con una hoja de bambú. con la que se trota la superllcie del papel 

y se obtiene la copia, Celia sustituye este proceso por el uso de rodillo de caucho para 

entintar las placas y la impresiónla hace con un téfculo. las tintas que usaban eran tintas 

~·lOCO. O F , 1998 
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topogáficas pera Imprenta, esto pera obtener capas delgadas de color sin perder su 

intensidad pera así imifa el acuaetado, otra cuoHdad en su otira es que a diferencia, 

rai que en China la lmogen era solo dando ca11dades a la nnea paa sugerr el volumen, 

Cdla lrcbojaba la placa tallando paa lega el claroscuro (gises ópticos en la pleca 

~cr medio de flneos finas obtenidas por la talla). pero al Igual que en el gabodo chino, 

la forma llena el espacio sin necesidad de fondos tcllodos. solo el color paa deflni' las 

jeraqulas en el espacio. 

la femértlca que esta Cl'flsfa trabajaba al Igual que muchos otros a1lstas de su tiempo, 

efan los lndgenas de México. pero ella sin motivos Ideológicos de denuncia social. sino 

únlccmente exaltaba su belleza estética, destocando en su otira como anteriormente lo 

señalo su habil maneto del Dibu)o. 

Calderón, Cella 

linóleo 1955 

Covantes. Hugo 

El Glabado Mexicano en el siglo 

XX 1922-1981 

Prll'Tlefa edición, 1982 
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Nlllo Chomula 
Calderón, Cella 

Gfabado en Madera de Boj 

(Blanco y nego) 64 x 34 cm. s/a 

Colee. del crllsta Octavio Bajonefo 

C-rcbodo realizado después de su viaje a China, muestra la claa Influencia del dibujo 

chino en su obra. a diferencia de los gabados en blanco y nego realizados antes de su 

viaje, en esta imagen preside ya de la vlilizaclón de lratcmlentos en el fondo 

ocupándose únicamente de resalta la Importancia de la forma; cabe mencionc:r que 

es en este punto donde se denota la ca-acteósttca del gabado chino. 



Sin título 
Calderón, Cella 

Utografla 34 x 27 cm. 

s/f 

Colee. del artista 

Octavio Bajonero 

Litografía a color, que muestra el dominio de la aplicación del cotar, el dibujo 

recuerda a la imagen con caacteósticas orientales en sus rasgos, elemento presente en 

la poblacl6n lncllgena de nuestro pals y muestra el denotado interés de Calderón por 

exaltar la belleza mexicana. 
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Muchacha de Cuefzala 
Calderón. Celia 

Cama1eo (Gfabado en Madefa a color ~ placas) 

s/f 

Colee. del artista Oclavlo Bojonero 

Al Igual que la mayor pate de su obra. esfa Imagen destaca el subraycdo Interés de 

la crllsta por la cultixa lndigena de nuestro pais; destacando sus rasgos y la belleza 

estética de estos, su técnica def color recuerda los rec~ utilizados en la Estampa 

china: Colores planos. brillantes y delimitados por una línea obsctxa. cgegondo e este 

recurso le talla en la madera como elemento plástico paa la composición. 
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Mac:t. con Miio 
Calderón, Cella 

(Detale) 

Grabado en Madera fblanco y ~o) 

98x36cm. 

s/f 

Colee. del csttsta Octavto llajoneJo 

Esta Imagen • Importante pesa compenc:ter el descl'rolo de la mtls1a. el dl:lujo 

preparatcrio muestra una denotada Influencia de la estética Ct'*xl. la uttlraclón de la 

linea como elMnento tundamel 1fal en la composk:lón. cvegando al C1'abado la fina 

f<*J que sel\ala su ac9'taclo maneto del claroscwo. reci.no uflllado pref•et tternente 

en la C1'álica del T.G.P.: destaca además. la forma organizada por dos lneas verttcales, 
la expresión en los rostros. los rasgos y la dlspollclón de la forma en el espacio evidencias 

la lnfluencla plásflca e~. 

100 



Nació en 1927. en Cuto de la Esperanza. Mlch .• comienza su formación cs11sttca en 

la Escuela Naclonat de Artes de Marella en los al\os 19'5 al 47 (fundada por Anfonk> 

Dlaz). postatcrmente se •aslacla a la Ciudad de México. e i19esa a la Esmeralda. en 

donde se enfoca al Dibujo v la Plntwa; Grabado en la Escuela de Arles del l.bo v 
San Cestos, su Instrucción es entqueclda por sus maesh>S José Chávez Morado. 

leopoldo Méndez. Ignacio Agun'e V Pablo O'Hlgglns; su paso por el frente Nacional 

de Nt9s plástlcas (1950-1954). la Asociación de Plnkns. Escultores v Grabadcres 

Jóvenes de México (1951-1953), al respecto de esta asociación comenta "Se forma 

paalelamente al Fren .. Nacional de Nt9s Plásttcas, donde va habla gente formada 

a prtnelpicl de los aftoa 50's. en es .. grupo. habla gente como Franctsco Moreno 

Capdevlla. luis Garcla Robledo. muchas gentes que va figuraban ... 

llegamos a obtener bastante organlmclón. fuerza como jóvenes pero como 

slempe las autcrtdacles r~ ... se desasen de los ~ que les fueran a 

causm problemas. clmo que roues\-a Intención no era causar problemas, 

simpl9nwnte lo que noso•os queriarnos era pelea' por lo que úempre han pedido los 

Pintares; que se designara det..n1l11ada cantidad para los mwales. ayuda 

económica a los attstas. que seria el Inicio de lo que han hecho con el cen•o 

Nacional de las Artes; les ofrecieron sx-tos en o•os lados s:irtncls>c*nente en Belas 

Artes v nos deslnfegaron. .. fue un grupo relatlvanwn .. eflrrwro. aunque nosotros 

pattclpóbamos en et frente Nacional de NhK Plásttcas. no fe! liamos ~an fuerza en 

et por ser jóvenes ... Nolo•os queriarno& renovar mucho del arte que en - entonces 

se hacia ... fue peste de la ruptwa de esa ~a; muchos de los jóvenes eran parte 

del Pafldo comunllta v soclalllta v ofl'os jóvenes no tet 1larnos Partido, pero 

sil'Ylpalllábamos con esa causa... Estábamos hombro con hombro. con•a la 

penetración norteamericana que •ataba v de hecho lo lowo acabar con el 

mwaluno ... "I y en s-rtodo de 1950 a 19~. Invitado por Pablo O'Higglns V leopoldo 

Méndez. lr9esa al T.G.P •• me.cando la linea para el desarrollo tanto plástk::o. est•ttco 

v conceptual. 

·~---
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Su adiestramiento plástico se divide en dos periodos, el primero desde su paso por 

la Escuela Nac:icnal de Artes de Morella. La Esmeralda, la Escuela de Artes del libro. 

El Ta119r de la Gráfica Popukw y San Cates; en este periodo formativo en el que su 

temática es de interés social V flgwattvo. en esta etapa domina el uso de blanco y 

nego. aunque que en alguna de las Imágenes producidas pc:ra las misiones 

culturales. en los al\os 50's de las que formo parte. ya eldstla el color. 

La segunda en los aflos 60's. con un desarolto plástico con una tendencia 

flgwattvls1a libre. sin perder su sentido social y posteriormente erwtqueclda con la 

e>eper'.mentaclón de materiales en la ~ática. De su encuentro con el color. como 

todos los atlsfas de su tiempo comienza con la plnf\Xa colorista por convicción. en su 

hallazgo con el gabado y sus gamas de poslbllldades, decide aplca color, 

probablemente su reunión con Cella Calderón en el T.G.P .• provoca esa Inquietud. 

En 81 at\os de 1965, buscando saber más sobre la aplicación del color a la Estampa. 

viaja a China. donde conoce dicha técnica (Es en este pals donde tiene origen la 

estampación del color sobre el papel), sobre el vtate recuerda: "Elos usaban tinta a 

base de mroz que pigmentaban con color, esto les permitla obtener acucrela ... "2. 

De 1965 a 1966 e>eperimenta a su regeso a México. con la utllzaclón de color en la 

Academia de San Catos. proceso que se lntenumpe con el Movimiento Estudiantil de 

1968. donde se dedica a producir gáflca en blanco y nego para dcw apoyo al 

Movimiento. en roles que prueba Introduce a la Academia. 

Este descsrolo continúa hasta 1969, cuando presenta en el Salón de la f>tástlca 

Mexicana (de donde es miembro desde los aflos 50's), una Gráfica en color. 

continuando con este proceso en los atlos "lO's y pate de los 80's, además comienza 

a e>cperimenfa con hen'amientas que no usaban en la gáflca fraclclonal. El uso de 

rauter (taladro mecánico), el Roto Martllo. el uso de cadas; adaptaciones de 

herTamlentas de escultura. cuflas. fonnot 195. puntas pera utillzm taladro; con las que 

devastaba de manera más rápida lo que le imp'•111ó velocidad a su trabajo. 

obtei liet Ido otras calidades; este uso de hen'amlentas de escuttwa mecanizadas. le 

permitió talcr en corlo tiempo el ~al que estuvo en el Palacio Leglslatlvo, el cual 

dat\o el Incendio en los finales de los aflos 80's, logando reconstrucción en un lapso 

menor de tiempo. dicho Mwal es un gan relieve con caacteristicas de la tala en 

2~----·-
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~abado que representa en su lmag9n buena pcwte de la Ylda constttuc:lonalsta de 

M6Jdco • ......., cto en 1980. 

SI bien conoce y utllza tocias las att.rnattvas tknlcaa de la Gráfica, presta atención 

a la~ aplcando a esta el colar. La a~alla representa a su 

apcxiaclón al campo de la Estampa. La tknlca que ulllza pesa el maneto de colar 

en la madera es la de rompecabezas (recortet. Su linea SO- stendo como de 

temc!ltica social. aunque a ftnalel de las 611s. se lnclno un poco hacia el carie 
abñac:to: CÚ"I ast. hasta nuestros cica. su tr~ sigue enfocado hacia la exaltación 

de la me.Jdc:anldad. 
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MeJdac. Adolfo 

XlkQ'afta a coklf 

40x60cm. 

1975 

Colee. del atlsta 

Grabado elaborado en la técnica de obsclXO al clmo. que tiene la partlcubtdad 

de que ya eldsle una sintesa del dibuic> en la Imagen. 



Meldoc. Adoffo 

~afia a color 

40x60cm. 

1975 

Colee. del artista 

Grabado en et que ufllza et método de aplccs et color más obscwo. pesa termines 

con un color más cao; lnvWflet Ido et orden acostumbrado; es decw. corr.nza con el 

color cao hasta llega a un tono más obscwo. esta técnica da como resultado 

colores más brtlantes que hacen apcsecer un ambiente mágico y sensual. 
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Muchacllal con red 
Meiciac. Adolfo 

Xilogaffa a color 

<4()x60cm. 

1975 

Colee. del artista 

Imagen con fonnas más escuHóricas: es dec.-. dlbujisticamente orientada hacia las 

masas. demuestra ya el dominio de la técnica del recorte por planos paa la 

apHcaclón del color en las formas. 
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"Campeltlol" o (Fc:nlrcl CampealnaJ 
Mexlac. Adoffo 

~afia a color 

«>x60cm. 

1975 

Colee. del attsta 

Imagen con el juego del uso de la beta y el color con un dibujo más eXPfeslvO. 

Exlst.n das v-*>nes de este ~abado. una en amaillos y azules que la hacen más 

cálda v otra elaborada en azules y vtoletas. 
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OllllOS 

Mexlac.Adolfo 

linóleo 

.. 2x31.1 cm. 

Artista ldenflllcado desde sus Inicies con las causas social9S, Adolfo MeJdac: plasma 

en este ~abado luchas ob•as. Et manejo de la Imagen, la composk;lón. et 
fratanit.nto de la tala nos remtten su paso por el T.G.P. 
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Visión 1aJa CaM»mla Sw 
Me>dac. Ado"o 

XllogJaffa a color 

"40x60cm. 

1978 

Colee. del atista 

Grabado con una Imagen que Juega va con los planos de color. apoyándose 

menos en el dibujo figwattvo con una aplc:aclón madwa del color. la técnica que 

maneja es de recorte paa deflnr los espacios. 
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Libertad de expresión 
Mexiac. Adolfo 

Colee. del artista 

Mexiac siempre preocupado por manifestar el momento político que vivía. 

colabora en la realización de imágenes de denuncia durante el movimiento 

estudiantil de 1968. La imagen que aparece en este grabado tiene una clara 

influencia expresionista. 
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Ca111cwaf Cora n 
Meldac. Adolfo 

Grabado en madefa a color 

«>x60cm. 

1975 

colee. del mista 

Imagen que nos remite al foldcre 11 dgel WJ de nuestro pcá. nos muestra además la 

exp9riencla madwa ya en la aplcacl6n del color en el gabado, utllza el rec\A'SO de 

la beta de la madera paa la organización de la forma reforzada con la aplicacl6n 

de colores planos. 



s..,_,,., de Daxlaco 
Meldac. Adolfo 

lltOG'atla a ~a ne~a 

56xUcm. 

1960 

Colee. del cs11sta 

Imagen r~ada en una Mcnk:a traclclonat que ya llene la singulartdad de tener 

ac:lemm del ~ un colar den\-o de la composición. anuncia ya el Interés por 

lntegc:s el colar en su ol:lra. 
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Octavlo Bajonero. artista plásflco pionero en el uso v la experlrnentaclón del color 

en la SJ"áftca representativa de los cambios generados en la plástica en MéJdco en 

los aftos 60's. 

Nacido en Chcso. Mlch .. en el afio de 19-40. con una dewn1l11ada vocación 

artlstk:a. ll9ga a la Ciudad de MéJdco en 1960 a estudiar en la Escuela Nacional de 

Artes Plásticas de la UNAM. hasta el at'\o de 196' coincidiendo en tiempos con la 

artista Cela C~ón: que seña decblva en su aprendlza)e '1"állco. En 1962 tn'1'esa 

al T.G.P .. buscando desmrob las técnicas '1"állcas V aslmllar toda la •~la de 

este taller. permaneciendo en el hasta el afto de 1965. su salda se debe a que el 

periodo de irveso al taller detern llnado par la falta de credtl41dod ldeol6glca de 

este espacio. lo que lo tenla ya deblltodo. aunado a la Intervención gubernamental 

que tuvo una parte de,_ntlnante en la producción de este taller. Bajonero al igual 

que otros cwtlstm jóvenes choca con esta lntt1n1enclón v provoca su soldo de un 

tme.r ya menguado. 

Buscando opciones de centros atisticos que permltteran el ctesc:nolo de ailstas 

jóvenes; ya que los hasta entonces famaclos como la Sociedad Mexicana de 

Grabadores que los admHla en sus tllas a arftstm ya encornlnados; así pues propone 

la fundación de un faller, El Taller de Grabado del Molno de Santo Domingo, en el 

centro de la Ciudad de MéJdco. apoyado en la Idea, descnolo v por último la 

fundación. por Manuef Alvcwez Acmta. l»ector del INIA en 1963. siendo drec:tor del 

mismo hasta 1975,1 

En 1972. es lnvttado por el lnsfttuto Allende, en San Miguel Alende. Gto .• funda un 

taller con lm ~ ccsact.ñstlcas que el de Santo Domingo. 

Volviendo a su reunión con Cela Calderón (hecho que se debe rernarcm- dada la 

impartanc;la del rnllmo. pues a ralz de que se conocen se convierte en su ayudante. 

aslmlando de ella todo lo apeildldo par esta en China). colncldi9ndo con ella en su 

atracción par el colar en la ~a. lea Ncnk:as que •>4*11•• •ta es el uso de varias 

placas para la apllcaclón de color. es lmf:>artal tfe destacar que en su periodo de 

.-....-·-
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pmo pat ef T.G.P .• reallm Qltlllca en blanco v nego: aunqu19 dlllllr• del d9scuklo 

pltaitco de la Imagen, propio de la producción en serte de lmágMies de tipo 

ldeológk:o: El camateo. la c~alla. la planc;ha ,.,.<Mu fdesarollada par Alhdo 

Z<*• en los aftol 60'sJ v la ~ s:iropla. la aplcoc:lón de los c::olcHs plmm1os v el 

~. ll9gando del oblc~ al ctc:so obteniMldo matices luminosos mágicos en colar. 

la temática que P9ff9cclona .,, su esflcmpa. redla todo lo rneldcano sin ~ 

id9oldgk:os, *°W> •MJllai Ido el uso de mottvos lc~áflcos de una ldenffdad; es decir. 

destaca toda la bell9m mógk:a. "*1k:a v ptmttca de nues1ro pueblo. 

Arlllta con un constante crecimiento. •llP0"9 desde 1966 euro1tm11do las Bienales 

et. Gfabodo et. Oacovta en 1972 v la de Puerto Rico en 19974. en 1978 obtiene el 

A1rMr Prerno de Gllabado en ef Terc. Conct.n0 Naclonal de Plntwa. Grabado v 
EsculUa del INtttuto Naclorlal de ta Juventud Meldcana. 

Por ofro lado al Igual que los atistm de su tiempo, menc:lonaemos su labor 

docent.. lmpmllda en la Escuela Nacional ele Plntwa. Grabado v Escultu'a "la 

EWl•c*ta" dep91tdl9nte del INIA. donde e)lp()ne la Cátec*a de gabado fomtando 

Infinidad de j6venes m19tm. v la creación de la rnat.ta de Hlstarta del Grabado en 

esta lnltlfuclón. Como dato relevant. aún continua su nobl9 labor Jocent., tanto en 

la plta1ica. -.Cnlca V est9tlca: • 1G11m ldeclet Ido mm su obra. 



llQionmo, Octovlo 

l.lnóleo "" 
63.5 x .-..s cm. 

Editado por el T.G.P. 

196'1 

Este gabado inla'tto dentro de la tradición concerniente a la elabcroc6ón de 

cabr•as con mottva& pollc:os, tlerl9 la pmflculclridad de que en el Cela Calderón 

co6abcro en la reargarlRaclón del proY19Cto en la composición y ~o talo e 

irr¡p¡il¡j{) la imagen. ... hecho asociado dentro del ambiente del T.G.P .• donde la 

realax:ión de un gabado .-a de manera colecttva. 
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Día de Muetfo• 
Bajonero. Octcmo 

Grabado a color 4 placas 

62x'46cm. 

1968 

Este material es una muestra de la técnica utilizada e Inventada por Bajonero. 

consiste en inv.-ft' el s:iroceso en el orden del color; es decr. trabajar su organización 

del claosc'--o e lnv-* el orden del obsc'--O at claro. con este se obtienen coklfes 

con matices distintos. más brilanfe casi mágicos. Su temática es de corte 

tradicionista con exaltación hacia lo mistlco en la cuttt.a. en este caso la adoración 

hacia ta muerte. 
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luello paJa IWCOldca el odgerl 
~o.Octavto 

Grabado a colar 4 placas 

59.4 X 39.3 cm. 

1988 

Esta muestra esia llabopda con la tltcnlca del obscu-o al claro. maneja códigos 

de lmag9n rec:°' IOCt>ies en la cu!Ma mexicana del maguev, las J)Sámldes. las 

construcciones con el escudo colonial enfocando la obra hacia los origel ies del 

mesttzqe. 
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,..IWla...._.. 
llajonso. Octavlo 

Gfabado en Madera Colof 

39.5 x 39.5 cm. 
1983 

Ol:lra r .. lla tda con la tKnlca del oblcwo al ckso, mmwta una vez mea códigos 

de imagen lnlcrttas dentro de la lconotiJalla de la cuttwa rnnlc:ana. la composición 

esta argantzada par v.tlc:al9s que la orgai aa1; en ela destacan les deqadol de 

color ccsacteristtcos del ~abado chWto. ckso lnftuto sobe el color que aümllara de 

Cela C'*-ón. 
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la eupcMn de la Memada 
Batonero.Octavto 

Grabado a color 

39.5 x 39.5 cm. 

1983 

Grabado elabcfado nueYanwnta con el mismo recuso técnk:o. que maneta 
c6dlgos de lmag9n reclnenfes donde la te*» es un ~to pltatlco que organiza 

los planos V los jerarquiza. 
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lo• Quetzales 
Ba)onao. Octavlo 

Grabado en Madefa Color 

-46.9 x 34 cm. 

1976 

En esta Imagen se recodlllcan elementos de danza. esta obra es de una serle de 

las danzas mexicanas autóctonas. y las vuelve casi esptttuales. la organización es 

una compask:lón simétrica claslllcadas por el colar de las fom105, un pasonaje 

central en colar roto y dos ballcslnes en k:Mnttca posición. que eq~an los pesos 

laterales. La t9cnlca que utllza al Igual que en la mayoria de su trabajo es la de 

obscu-o a claro, lo que hace de esta algo verdaderamente extraordlna1o. 
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Antonio Díaz Cortés 

Antonio Diez Cortés. es uno de los artistas jóvenes pioneros en la utilización del 

color en la gráfica en México. en los años SO's y 60's. busca otra opción de desarrollo 

plástico propiciado por el declive del T.G.P .. con el que ya no se identificaban. tanto 

estética como conceptual e ideologicamente; en parte causado por cambios 

políticos internos en nuestro pais y por la introducción de movimientos estéticos 

llegados del extranjero. 

Nacido en San Luis Potosí en el año de 1953. artista por vocación recibe de niño 

las primeras enseñanzas artísticas elementales de su padre. que lo conducirían a su 

propio desarrollo plástico; años más tarde debido a cuestiones económicas se ve 

obligado a emigrar junto con su familia hacia la Ciudad de Monterrey. N.L.. 

regresando años más tarde a su estado natal. Ahí siendo un adolescentete y con el 

oficio de fotógrafo de eventos sociales conoce a otro similar suyo ambulante. que 

resulta ser pintor llamado "Lupillo", a quien solicita enseñanza formal. resultando de 

esto, una invitación expresa para unirse a un grupo que pugnaba por la instauración 

de una escuela de arte en aquel estado. se une a este grupo tomando las primeras 

clases serias en un cuarto de hotel. siendo sus primeros maestros el escultor Joaquín 

Arias con quien toma clases de dibujo de naturaleza muerta. José Gordillo; pintura y 

el maestro Ángel Pichardo: Obteniendo es este periodo su primer premio en pintura. 

de este movimiento resulta el instituto Potosino de Bellas Artes: posteriormente 

buscando oportunidades para alcanzar más desarrollo en el aprendizaje como 

artista decide desplazarse a la Ciudad de México. Aqui buscando medios para 

sostenerse económicamente trabaja en diversos oficios: De cantante en la Plaza 

Garibaldi. se emplea en el oficio de panadero: ocupación aprendida en Monterrey. 

acercándose finalmente al Director de Bellas Artes de esta ciudad: Miguel Acosta 

Alvarez, quien le ofrece un empleo como acomodador de automóviles en este 

Instituto. Lo que le permite obtener los medios económicos suficientes para ingresar a 

La Esmeralda en 1957. 

En este instituto. toma clases con reconocidos artistas plásticos: Santos Balmori. 

Nicolás Moreno (con el que obtiene el primer premio de paisaje como pintor). 

Antonio Ramírez y Pablo O'Higgins; con quien estudia mural y que gracias a su 

pericia se vuelve uno de sus ayudantes. realizando trabajos para las delegaciones 

políticas del Distrito Federal (lztapalapa. Azcapotzalco). esto transcurre en un 

momento político en que el Muralismo en México pierde fuerza y barreras 
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burocráticas les impiden realizar estos proyectos (hecho que marca su desarrollo 

como pintor muralista. ya que desilusionado por los emperos, decide buscar otro 

media de expresión plástica). 

Posteriormente en la búsqueda de medios para subsistir que le permitieran seguir 

desarrollándose. obtiene un contrato para decorar cinco carros alegóricos para un 

desfile del primero de mayo, realizando además dos pinturas Murales una con una 

alegoria al Libro gratuito y otra con una imagen de López Matees (1958-1964). por 

encargo del Sindicato de Ferrocarrileros. de este trabajo obtiene los recursos que le 

permiten realizar un viaje a la ciudad de New York, con una estancia de seis meses. 

donde conoce al artista hindú Crisna Redi (fundador del Atalier 17, en Peris). del que 

aprende la técnica paro grabado Ro/fop que le introduce a la aplicación del color 

en la gráfica. Este viaje le permite obtener una beca para estudiar una maestría en 

Artes en la Universidad de Wisconsin, donde continúa su aprendizaje como pintor y 

grabador. 

En la búsqueda de la experimentación de color en gráfica. a su regreso a la 

Ciudad de México, voltea sus ojos hacia Japón, que tiene una tradición milenaria en 

la aplicación del color en la estampa; heredada de China y desarrollada en blanco 

y negro "Yo busco el color que era algo que me atraia primero porque soy colorista. 

creo yo. me atrae el color y segundo porque eso no se había hecho en México, las 

pocas gentes que lo estaban haciendo lo hacían poco y con técnicas bastante 

primitivas, Adolfo Mexiac uno de ellos también lñiguez y luego por otro lado tenian 

todas esas remiciencias del Taller de la Gráfica Popular, en la cual descuidaban 

mucho de la calidad estética. la calidad técnica. les interesaba un poco más 

representar a la sociedad o al pueblo mexicano. en fin. era otra ideologia y otras las 

búsquedas en el grabado; yo buscaba en el grabado la expresión puramente 

estética. posiblemente del arte, verdad, no que no este yo de acuerdo con expresar 

a tomar como temas los sufrimientos del pueblo, las añoranzas que son temas de la 

Revolución Mexicana en la plástica. sino simplemente que pues y no vivi la 

Revolución Mexicana, sino que yo la sufrí. posiblemente por eso por haber sufrido las 

consecuencias de la revolución" .1 

Al Japón llegue becado en el año de 1969 para aprender la técnica del grabado 

en Madera Multicolor. de el aprendi la impresión de color con tintas acuosas. los 

esfumados. la utilización de las betas de la modera como otro elemento plástico a 

Entrevista al maestro Ofaz Cortes 

20 de marzo de 1996. 
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obtener la nitidez del color a adquirir una conciencia plástica de orden y disciplina 

como él mismo lo dice "Es importante la manera como esta hecho y lo que se esta 

expresando"º· regresando después de un viaje alrededor del medio oriente y Nueva 

York. en un lapso de seis meses a la Ciudad de México en 1971. 

A su regreso en el año de es invitado para ingresar como profesor de la 

Academia de San Carlos. que vivía cambios. tanto en su programa de estudio como 

en la concepción por un lado estética y por el otro ideológica. en aquel momento 

su director era Antonio Ramírez. contaba entre sus profesores a Federico Felguerez. 

Kasalla Sakaia. Federico Silva: todos ellos pintores de vanguardia. es aceptado y se le 

designa el taller de Grabado en Madera. para que desarrollara lo aprendido en el 

Japón. Encontrándose con un Taller que no tenía lo necesario para continuar con el 

desarrollo plástico asimilado en el Japón. en primera instancia traslada su propio 

tórculo a la Academia; encontrando oposición a la utilización de este para la 

impresión de placas de madera. como él lo comenta "Negado creo yo. por el 

tradicionalismo en segundo porque los maestros decían que meter una plancha al 

tórculo no aguantaba y por eso se perdían las texturas'"· resolviendo esto con lo 

aprendido con el uso de tórculos para madera en Japón. esto utilizando una placa 

de hule sobre la placa para aminorar la presión del rodillo de metal sobre la madera: 

para así. obtener con nitidez el color y la textura de la plancha, en este punto se 

hace hincapié. que la impresión de grabado en México se hacia con una máquina 

de dos planchas, una fija y una móvil que subía y bajaba por medio de un eje con 

una cuerda a amanera de tornillo con un volante en la parte superior que hacia 

presión al papel sobre la plancha grabada y así obtener la impresión sobre este. 

Otra de la adaptaciones aue tuvo que hacer para continuar con su desarrollo. fue 

el uso de un registro para obtener el número correcto de los colores utilizados, en 

Japón se hacia el uso del kento. que era una ligera devastación de uno de los 

extremos de la placa para que hiciera una marca en la que se basaba el registro de 

las placas subsecuentes, esto como el mismo comentaba funcionaba solo para 

placas pequeñas. en placas más grandes se volvia inexacto. paro eso sustituye este 

procedimiento por una escuadra de metal que dejaba lo marco de su formo en el 

papel. lo que le quitaba limpieza a la imagen: resuelve este problema visitando a las 

Entrevista al maestro Olaz Cortes 

20 de marzo de 1996 

Entre-vista Antonio D1az COr1~ 

21 de marzo de 1 ~96 
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edttoras de papel. de esta experiencia utilza como reci.no el marco de madera que 

hoy conocemos paa el registro de placas de color. 

01ra de sus aportaciones al desclTollo del grabado en color en México. es el 

método de recorte de placas a manera de rompecabezas. que sustttuye al sistema 
tradicional de placa pa color que era utilizado por Adolfo Mexiac y muy poco 

utilizado en la gráfica. 

la temática que eicper'.met ita en su obra. a diferencia de la gráfica tradicional 

que realza motivos politlcos y de conllctos del pueblo, es a base de la exaltacl6n de 

la natixaleza con geometría, flgtxa. la belleza del entorno y la nitidez del color como 

el triplay de pino, el macopan. el macocel, la uttlzacl6n de la caladora eléctrica 

paa madera con el fin de obtener cortes en la ptaca paa la Impresión simultánea 

de 9olor. además de la utilzación de texhxas. tanto táctiles como ópticas. 

Dlaz Cortés. Antonio 

56x72cm. 

Collage 
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Oklz CcrtM. Antonio 

Xllogatk:I 

44x60cm. 

s/a 
Recorte de placa 

Estas dos lrnóget ies composiciones lumlnlc:as. son el resuffado de k> asimilado en el 

Japón, destacan en ellas el uso de las betas como lmpctiante elemento plásttco. los 

cortes tanto en papel; como en la pbc:a en el caso de Ftvta et. Eva. parmlfen 

mostrc. una aportación al manejo de elementos e:Ktra (;J'áflcos a la plástk:a 

contemporánea en M41xlco. 
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Sin título 

Díaz Cortés. Antonio 

(Impresión hueco-relieve) 

39 x 592 cm. s/a 
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Manzana y Eva 
Díaz Cortés. Antonio 

Grabado en Madera 

29 x 39.2 cm. s/a 

Esta placa tiene una 

peculiaridad: el vaciado 

parcial de la placa en 

este caso la manzana. 

esto para que la presión 

sea menor en la impresión 

de la placa en esa zona y 

que de esta forma se 

obtenga "un gris" en 

esta zona. 
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Sin título 
Díaz Cortés. Antonio 

Xilografía 

44 x 65 cm. s/a 

Continuando con su labor docente. comienza a impartir clases en la Escuela 

Nacional de Escultura. Pintura y Grabado "La Esmeralda", en la Ciudad de México. 

donde Imparte clases de Pintura. 

La labor docente y de Investigación plástica. han ocupado la mayor parte de su 

desarrollo artístico, esta inquietud por la investigación y experimentación plástica. fue 

distintivo de la gente de su generación. en su caso fue el sello que lo destaco como 

artista plástico; inculcando a su vez en sus alumnos el interés por la investigación. 

desarrollando proyectos en los que involucra y alienta para desarrollar sus propias 

inquietudes. 

131 



Com:lualon• 

En este P9fiodo de tranUc:lón la c¡J'i:lflca tradlcnal no dMCllpc:ncl6, estuvo 

repesentada en este momento por pllcns de la c¡J'áftca cantenipcráneo como 

franctlco Dlaz de León. Lecri Dldo Mi6ndez y Ccslm Allfarado Long. Se vl6 erriqueclda 

con la Inquietud sobre la .,.,....tmentaclón de la apkaclón del coklr como IA't 

~to formal donde la GJálk;a en ~o y rwcJO se lnfesJ'á como un elemento 
mm en la lmágen, refcnando su m8'111C1ie, esta Intención esta prwte en la obra de 

AM'edo Zdce, Adolo Mmdac, Cella Cdc:t9fón y OctcMo lc:llat'*o sl9ndo eb el 

puente entre la ln~ac:lón formal del blanco y nevo V el coklr hasta la 
Investigación del valer conceptual de Mte; es dec~ el coklr pcr el color presente en 

la obra de Francllco Casid•,,.. y Antonio Dlaz Cor*, acksando que elc>I sen solo 

una perle de esta tranelclón que ...,_mucho más por delcut:ñ. 

Todo este proceso abrt6 can*to pesa que laa gerwraclones que los Slf'8Cedlson 

twt.fcwt la opción dlt realla' su trabqo en bklnco y rwcJO 6 continuar la 

Investigación sobe lea 12 ~ del colar en la GJálk;a. o.n•o dlt esfal 
gerwraclarws me encuentro; de toda esta enMlftanzo de rnanllfo conceptual y 

formal, desarrolo mi propia tnvesltgac:lón sobe el colar en la CiJ'tlllca. par elo me es 

nec81C11to s:nsentar peste del trabqo que .._.¡plllca et camno dlt mi propia 

Inquietud de tnvesllgact6lt, aclcWando que •ta continua. Par otra peste, dendo 

docent., esta lnvestlgclcl6n me 8l'WlqUelce como profetlol IClll dlt lea Artes Vlsum9s y 

estas conoclnWntoe ~mi del1mpetk» acac:Mmico. 
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A MARGARITA Y J08E MIS PADRES 
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