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INTRODUCCIÓN 



Un medio de comunicación es el canal utilizado para tranamitir un men .. je, es 

decir, es el camino o el instrumento por donde el mensaje viaja entre el emiaor y el 

receptor. Dada esta caracterizacjón, el medio es un elemento esencial, indiapensable, 

dei proc:eeo comunicativo. 

Aaimiamo, para que et canal cumpla con su función ea necesaria Ja exiatencia 

de un mensaje. en otras palabras, que haya un conjunto de signos que persiga 

transmitir información. De esta forma. el emisor elaborará su mensaje para enviarlo a 

través del medio de comunicación con el fin de que Hegue al receptor. 

Para alcanzar el objetivo de informar, a lo largo de la historia el ser humano ha 

creado distintas maneras de enviar mensajes a Jos demás para satisfacer la 

necesidad primordial de comunicarse con sus semejantes. Siendo aal, el hombre ha 

hecho uso de recursos tan accesibles para él como su propio cuerpo o tan complejos 

como los modernos medios masivos {prensa, cine, radio y tefeviaión). 

Estos últimos, dada su novedad y potencialidad, por lo general son el objeto de 

estudio de un gran número de científicos sociales: incluso, a lo largo de la licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales de fa 

UNAM, pocas son las ocasiones en las que el alumno tiene Ja oportunidad de 

introducirse en el estudio de otros medios de comunicación. 

Es por Jo anterior que el presente trabajo pretende abarcar un campo diferente: 

el de la pintura, arte que México ha engrandecido con obras de distinguidos autores, 

principalmente aquellos que se destacaron dentro del movimiento m~a impcrtante de 

su género en la historia de Ja plástica en nuestro país: el Muralismo mexicano. 
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En esta corriente pictórica destacó la labor de José Clemente Orozco por su 

torma de conjugar el arte con Ja idea. binomio que siempre estar~ presente en la 

elaboración de aus mensajes. ésta ea la razón por la cual el presente trabajo tiene 

como objetivo el anélisis de Ja obra orozquista como fenómeno comunicativo, 

perwpectiva que pretende ser una aportación al conjunto de estudios que ae han 

realiz.cfo acerca del muralista. 

No hay que olvidar que Ja labor de Orozco fue muy amplia, mas a pesar de 

haber incursionado en la caricatura politica y en Ja pintura de caballete, José 

Clemente fue esencialmente un muralista. razón por la cual las obras a considerar en 

esta tesis senin sus frescos, especfficamente los de la Escueta Nacional 

Preparatoria, ya que son con los que Orozco inició su carrera como muralista. 

La idea que guiará el presente trabajo es Ja consideración de que los murales 

elaborados por José Clemente Orozco en Ja Escuela Nacional Preparatoria son un 

medio de comunicación. ya que a través de éstos, el autor transmite mensajes a un 

público-receptor. 

Para intentar comprender dichos mensajes, será necesario contextualizar la 

obra del artista, asl como conocer algunos aspectos de la vida del autor, 

principalmente aquellos que hayan sido relevantes en su formación como muralista. 

Además, en este texto se incluinin algunas reacciones del público acerca del trabajo 

de Orozco. ya que éstas se considerarán como el 'eedback o retroalinientación entre 

receptor y emisor. 

Para el desarrollo de la idea central se ha escogido Ja estructura del repartaje 

por ser un género perioctrstico útil para profundizar en la intormación, para investigar. 
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El reportaje es un método .,~:a recabar, organizar y analizar la infonnación sobre un 

tema especifico. 

A través del reportaje se proporcionan antecedente&. vetoraciones y 

consecuencias sobre la base de una Idea general de trabajo y de un marco de 

referencia teórico previamente establecido con el fin de llevar al lector a interpretar la 

información. Es decir, la clave dife..-encial de este género está en la investigación, la 

cual permite proporcionar antecedentes y orientar hacia una interpretación propia y 

otra que es factible para el lector. 

No obstante, en el reportaje no es la opinión del periodista la que miis importa, 

sino la de los sujetos involucrados directamente con el hecho que se trata. En este 

género periodlstico, las opiniones deben ser expuestas con la vivacidad del 

testimonio y de la cita textual de los mejor informados; y lo ideal es que el lector 

pueda sacar sus propias conclusiones. 

Por otra parte, el reportaje es un género cuya versatilidad se deriva de la clase 

de asuntos que lo motivan; es decir, es la relevancia y originalidad del tema y la 

finalidad concreta que persigue el periodista lo que detennina la clase y 

trascendencia del reportaje a realizar. En suma, primero se escoge el tema y luego se 

decide el tipo de reportaje a elaborar. 

En el libro Manual de periodismo. un texto dásico, Vicente Lenero y Carlos 

Marin senalan cinco tipos de reportaje: 

1. Demostrativo: aquel que prueba una idea o explica un problema. 

2. Descriptivo: retrata situaciones, Jugares o cosas. 

3. Narrativo: relata un suceso, hace la historia de un acontecimiento. 
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... Instructivo: divulga un conocimiento cientlfico o técnico. 

S. De entretenimiento: tiene por finalidad el divertir. 

A pesar de esta distinción, cabe mencionar que las caracterfaticaa particulares 

de calda uno de Jos tipos de reportaje mencionados no excluyen los elementos 

propios de eate g6nero, tales como la información y la interpretación. 

Para el presente trabajo, dadas su temática y finalidad, se ha elegido la 

elaboración de un reportaje demostrativo, cuyas caracterfaticaa, según Lertero y 

Marfn, aon: 

a) Parte del eatablecimlento de una idea central que el propio periodista formula. 

b) La inve.tigación Ueva a confirmar dicha idea. 

e) Es un trabajo. una especie de ensayo, un estudio. 

d) Es un escrito realizado para hacer pensar a los lectores y que exige de éstos 

esfuerzo y atención. 

e) Implica el an61iaia de documentos. 

f) En su redacción debe estar presente el elemento humano. es decir, aquellos 

rasgos que den viveza al escrito con el fin de evitar caer en la frialdad y la 

densidad. 

En cuanto a la particularidad del presente reportaje demostrativo, el esquema 

general de trabajo será el siguiente: 
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c.pllulo 1. --· 

En -te ap•rtado se habla acerca de I• vida de .Jo .. Clemente Orozco pmra 

~ llU for....aón 8ftiatica. 

c.pllulo z. _ ,,,......_ 

Aqul se caracteriza a 1• pinturm mural parm llegar a una pmrticularización de la 

obra de Orozco como una cre.aón expreaioniatm que conjuga el binomio arte e idea. 

Asimismo ae analizan loe murales de la Escuelm N8Cional PA!tpmratoria como "'9dio 

- comunicación a partir - .. expoaiclOn teórica - poatui.doa al respecto. 
Finalmente, para elaborar una decodificación de los p4inefes. se presenta una 

demaipción - loa miamos. 

Para completar el ciclo comunialtivo, en esta sección se revisan reacciones 

del público _.-ca - .. obra orozquiat.. 

En -te _,_o - Identifica a los muros que alberg•n 1 .. obnla del pintor 

como tnedk:Js de comunicación cultural. Aaimiamo, 98 claaifica a loa mena.jea 

emilldoa por Orozco como ofic/a/lstas y clasistas. 
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Todas las anteriores lineas han tenido como propósito el Introducir al lector en 

el desarrollo del trabajo propuesto, por ello, una vez comentados Jos plante•mlentoa 

metodo16glcos, a contlnuaciOn se comenzaré la exposición de la Información que 

conduzca a cumplir con el objetivo del mismo. 
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CAPÍTULOl 

EM'ISOR 



c.....-1.~ 

UN CHIQUILLO OETRAS DEL VENTANAL 

Eabl hiatort• comienza el 23 de noviembre de 1883 en un p\.Mtblo ll•mado 

Z.pott•n el Grainde. donde José Clemente Orozco dio sus primeros indicios de vida ... 

Originario del estado de Jalisco, José Clemente estudió la primaria en la 

ciud.ci de M6xico, en una escuela que quedaba cerca de la Imprenta de Vanegas 

Arroyo. quien fuera el editor de publicaciones populares que José Guadalupe Posada 

11......-. 

En dicha Imprenta, Posada t.-abajaba en sus dibujos a la vista del público. 

detnlls del ventanal que daba a la calle. Al otro lado, antes de entrar y salir de clases, 

Omzco se detenla a observarlo y éste fue el primer estimulo que despertó su 

imagin•ción y lo impulsó a emborronar papel con los primeros trazos: la primera 

revelación de la existencia del arte de la pintura. 

Deapu6s de experimentar esta revelación, Orozco ingresa a la Academia de 

Bellas Artes de San Carios para tomar cursos nocturnos de dibujo. Sin embargo, 

tiene que interrumpir sus clases ya que, en 1897, su familia lo envia a la Escuela de 

Agricultura de San Jacinto a estudiar la carrera de perito agrlcola durante tres anos. 

Más tarde, Orozco entra a la Escuela Nacional Preparatoria con el fin ele 

estudiar arquitectura. mas su obsesión por la pintura lo hace abandonar sus estudios 

y volver a la Academia, ya con el conocimiento perfectamente definido de su 

vocación. Muerto su padre, José Clemente tuvo que trabajar como dibujante para 

sostener sua estudios en la Academia, ya fuera en proyectos de arquitectura, en el 

taller gr6fico de El Imparcial o en otras publicaciones. 
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En eae tiempo. San Cartoa estab• bajo el m•ndo de Antonio Fabn!ta, pintor 

espaftol, quien trajo consigo las norm- de la• academias de Europa, I•• cuales 

tenl•n como principio el copiar la naturaileza fotognllfic.mente, con la nwjor ex.-ctit:Ud. 

Si bien Orozeo no fue propianlente disclpulo de F•bn!ts. sf asistió a aua talleres y de 

., mpnondló lo que habla que ,,_!MI,.. plnmr. 

Otro personaje destacado con quien se encontró Orozco en fa Academia, y 

que ejerció gran inftuencia sobre él, fue Gerardo Murillo, el Dr. AU, quien tenla un 

estudio en S•n Car1oa y aaistla a Jos tafferes de pintura y de dibujo nocturnos: 

mientras trabajaba. el Dr. AU les contaba a sus campaneros sus experiencias por 

Europa y su vida en Roma, Ses hablaba con mucha vehemencia de la Capllla SiXtina y 

de Leonardo Da Vfnci, de las grandes pinturas muraJes, ;aquellos inmensos frescos 

renacentistas! 

En esos cursos nocturnos se dio et inicio revolucionario de fas artes en 

México. Se empezó a dejar atrás el coloniaje artlstico; es decir, tas pautas artlsticas 

europeas. Con el Dr. AU, et agitador. los jóvenes pintores comenzaron a tomar 

conciencia de que los mexicanos podían hacer tanto o más que los extranjeros. 

Según Orozco, fue entonces cuando los pintores se dieron cuenta cabal del 

pals en donde vivfan. De esta forma, Satumino Henán eontenZ6 a pintar criollas que 

éf conocfa en lugar de Manolas a fa Zuloaga; por su parte, el Dr. Atf se fue a vivir al 

Popocatépetf y José Cletnente se lanzó a exJ>'orar los peores barrios de M4!txico. 

Siendo asl, en todas las lelas aparecfa poco a poco el paisaje mexicano y las formas 

y Jos colorea que les eran familiares. 

Hacia 1910, como propuesta de Gerarcfo Murfllo, se organizó una sociedad 

llamada Centro Artfstico, cuyo objetivo exclusivo era conseguir del gobiemo muros en 
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los edificios públicos para pintar. Dicho grupa pidió a la Secret.ria de Instrucción el 

anfiteatro de I• Preparatoria, recl•n con•truida, para decorar los muros. Esta petición 

fue concedida; ain embargo. la Revolución interrumpió loa proyectos. 

La época del movimiento armado era de confusión y las ideas de rebeldla de 

los jóvenes pintores de 1910 continuaban en plena fermentación, grandemente 

inftuenciadaa por el eatado general de desorden polftico en que se encontraba el 

pals. Así. en 1911 se desata la huelga en la Academia en contra de los planes de 

eatudlo del director Riva• Mercamdo. 

Posteriormente, levantada la huelga, el nuevo director de San Carlos, Ramos 

Martrnez, fundó en Santa Anita, D.F .. una escuela al aire libre llamada Barbizón, 

copia de la aldea de los impre•ionistas franceses. A Orozco esto no Je agradó y se 

separó del grupa, ya que • según narra en su Autobiograna. los barbizonianos al aire 

libre pintaban muy bonitos paisajes, con loa reglamentarios violetas para las sombras 

y verde nilo para los cielos. pero a él le gustaban más el negro y las tierras excluidas 

de las paletas impresionistas. 

Una vez separado def grupo, Crezco se estabktció en su propio estudio y, más 

tarde. entró a trabajar como caricaturista en uno de los periódicos de oposición más 

Importantes de la 6poca: El Hijo del Ahuizote. 

Mientras tanto, la Revolución segula su curso y el Dr. Atl, en plena actividad 

revolucionaria dentro de Ja esfera de influencia del general Obregón, realizaba 

preparativos para la retirada hacia el estado de Veracruz. Orozco. junto con otros 

pintores, se fue con Atl a Orizaba, donde instalaron las prensas para editar un 

periódico revolucionario - La Vanguardia-. cuyo caricaturista fue Orozco. 
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c...-1. E_..,. 

Termin•d• su labor en La Vanguardia y no encontrando en México un 

ambiente f•vorab'9 P•r• loa artistas, Crezco vi•jó en 1917 • Estados Unidos para 

residir en San Franciaco y Nueva York. Poco tiempo después de su regreso a México 

(1919), Joa6 Clemente se encontrarla con un panorama distinto. 

Una consecuencia Inmediata de la Revolución fue la pérdida provisional de las 

fuentes de sustentación cultural (civilización europea), lo que se acrecentó con la 

Primera Guerra Mundial. En México existla cierto sentimiento de desilusión por el 

ab•timiento de la fe en el devastado ideal de Europa y comienzan a suscitarse 

reacciones en contra de la influencia creciente de Estados Unidos. 

Todo esto, aunado a la realidad poUtica y al texto de la Constitución de 1917. 

origina el interés por descubrir la esencia o la naturaleza del pafs. Surge asf, el 

nadon•lismo cultural. 

Narra Cartas Monslváis que en aquella época habla que corresponder en el 

arte - en la cuttura en general- a Ja novedad de la Revolución, a la fuerza de sus 

violentos estímulos: asf como olvidarse de los plácidos y reducidos espectadores 

porfirianos. es decir, obtener un gran público. incorporar a toda la colectividad. 

conducirla a que testimoniara y actuara en las representaciones conmovidas del 

proceso social. 

Es entonces cuando José Vasconcelos, ministro de Educación, preside el 

primer empeno: localizar en qué consiste o en qué puede consistir el pafs; revelarlo 

por medio de la educación y pregonar épicamente los resultados de tal exploración. 

Asf, Vaaconcelos comienza a articular sus teorJas. Según él, la fase est6tica es 

Ja etapa superior de la humanidad; la estética es superior al conocimiento racional. Lo 
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importante es producir sfmbolos y mitos, Imaginar un pasado heroico. Para esto, 

habla que •rm•r. defender estltticaimente • 1• nación. 

De esta manera, el ministro de Educación elabora un plan de salv•ción

regeneración de M6xico por medio de la cultura, de la difusión y promoción de las 

•rtes, ya que, en su opinión. el arte es la única salvación de México. 

Por tal motivo, en 1922 fueron llamados todos los artistas y los Intelectuales a 
colaborar. Asl, k>s pintores se encontraron con una oportunidad que nunca antes se 

les habla presentado. Según Orozco. las condiciones eran propicias para el 

surgimiento del muralismo. 

Vasconcelos mandó llamar a los pintores que estaban en Europa (Siqueiros y 

Rivera), reunió a los que se encontraban aqul (Char1ot, Montenegro y Leal) y como 

primer encargo ..,. encomendó que decoraran los muros de Ja Escuela Nacional 

Preparatoria. Sin embargo, a pesar de que Orozco habla logrado relativa fama como 

caricaturista polltico, era desconocido como pintor, por lo que, en un principio, no fue 

Invitado por Vasconceloa a participar en el proyecto de decoración mural. 

No obstante, su más temprano admirador, José Juan Tablada, escritor 

modernista. tuvo que presionar al ministro de Educación para que se le diera una 

oportunidad al caricaturista Orozco para probar su calidad sobre los muros. 

Lo que es verdaderamente excepcional es que Orozco, sin haber tenido una 

vasta experiencia con la gran tradición pictórica (ya que, si bien habla realizado 

trabajos en acuarela, José Clemente era principalmente caricaturista); ni con las 

revoluciones de la pintura europea de los primeros anos del siglo XX (a diferencia de 



~'·-

Rivera y Slquelroa, quienes -ul•n fa corriente pairlaien- cublat.), pudiera logr•r 

- 1)811fc:ul8r ..-11"1• plaam8d• en loa muros de la EKUela N8cional Prep•r•lorla. 

De - ronn. fue como - le ~nt6 la gr•n opor1unld8d a Jo96 Clemente 

de c:t.noatrar su miento sobre laa paredes, retom•ndo ••i. junto con aua campaneros, 

la •ntigua tradición de la pinbJra mural en nuestro pala. la cual data de la época 

prehiep6nlca, y cuyo 6xlto m .. grmnde - alcanzmrfa durante la primera mitad del 

actu81 siglo con loa rnodet'nos muraliataa. 
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CAPÍTUL02 

MEDIO Y MENSAJE 



2.1 DE LA ~A -ECOLC»l81NA A LA POSREVOLUCIONARIA 

La pintura mural_ del siglo XX tiene antecedentes muy antiguos. La civilízación 

precolombin• constituyó un mundo multicolor desplegado en los murales para adorar 

a loa dioeea. a'9grar loa festivales y rememorar loe combates. tal como se puede 

apreciar en Teotihuacan, Cholula y Chicheo ltzá, entre muchos otros lugares. 

Posteriormente, durante el virreinato. las pinturas murales no solamente eran 

un acto de devoción, sino que servfan para adoctrinar a los neófitos. El arduo trabajo 

de evangelización iba poblando de conventos e iglesias el enorme territorio de la 

Nueva Espafta y, dada la escasez de imdlgenes traídas por los conquistadores. se 

presentó la necesidad de decorar los edificios religiosos atendiendo al gusto de los 

nuevos conversos que habian venerado durante siglos sus teoca/lis decorados de 

arriba a abajo. 

La prosperidad de la Nueva Espana permitió que en el siglo XVIII se edificaran 

cuatro mil iglesias y oratorios. sin contar las construcciones civiles. Esta riqueza atrajo 

a los pintores europeos; sin embargo, estos artistas no pintaron murales, sino lienzos. 

También fue en esta época cuando el arte barroco en Ja arquitectura postergó la 

pintura, acelerando asr Ja decadencia de esta manifestación plástica. 

Por su parte. el muralismo del siglo XIX comienza en las postr1mertas del 

virreinato y llega hasta fines de la centuria. El tema principal sigue siendo el religioso 

y sus mllximos exponentes fueron Hermenegildo Bustos, Santiago Rebull y Francisco 

Tres Guerras. entre otros. La temática religiosa seria superada con la llegada de la 

pintura mural moderna, hija da la Revolución Mexicana. como la denomina el 

historiador R-1 Carrillo. 
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El movimiento pl .. tlco iniciado par el Dr. Ali en el Centro Artfstico, en 1910, 

tomarl• fonn• una d6cada después con el arrivo • la Secretaria de Educación Pública 

de Jos6 Vaaconceloa. quien l•nza al muralismo a una tairea haz.-nosa y pedagógica: 

que r-iot el credo humanlsm y la épica de la Revolución. 

L8 filollOffa vatKX>nceliata, el apoyo del general Alvaro Obregón, preaidente de 

Mri6xico. y el ambiente en ebullición del M6xico revolucionario de entonces fueron 

factores decisivos en el surgimiento de lo que se llamarla la Escuela Mexicana de 

Pintura. Quid lo más excepcional de esta Escuela es su creencia en el pueblo, su 

•X8ttaci6n de la lucha revolucionaria y su fe en ta eficacia de los murales como medio 

- comunlcaciOn. 

El secretario de Educación encomienda a los muraUstas la provocación del 

orgullo, .temn de la adquisición de una identidad nacional, la aspiración de 

originalid8d y la captura art.istica de lo genuino mexicano. Leopotdo Castelo, 

hiatoriedor de arte, dice que se trataba de llevar a los muros la imagen de una 

voluntad nacion•1 neoeaaria para construir un mundo nuevo aobre l•• ruinas. la 

enfennedlld, 1• crisis y el anatfabetismo de un pais deshecho pcr la guerra civil. 

Siendo aal. Vaaconcetoa entregó los muros de los edificios púbUcos a los 

pintores pmra que, cuando hiciera falta saber cómo eran loe mexicanos, el muralismo 

contrit>uyera a resolver de manera visual el prob~ma de la identidad nacional. 

Por su parte, al ir tomando conciencia de su tarea, los pintores se agruparon 

en el Sindicato de Trabajadores, Técnicos, Pintores y Escultores. Para José 

C'8rnente Orozco lo que diferencia al grupo de pintores muralistas de cualquier otro 

grupo aemejante es su capacidad critica, ya que se daban cuenta perfecta del 

momento histórico en que les correapondia actuar y de las relaciones de su arte con 
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el mundo y la aociedad. Asimismo, al organizarse el Sindicato, sus miembros a.e 
ttnearg•ron de publicar un medio de difusión ll•maclo El Machete, en el cual Orozco 

~como caricmuriai.. 

L9s ide•• del Sindicato, b•aad- en l•s teorl- socialistas contemponllneas, 

quedaron condenaadas en un Mantrmsto dirigido a los soldados, obreros, campesinos 

e intelectuales que no estuvieran al servicio de /a burguesla (firmado por David A. 

Siqueiros, Xavier Guerrero, Fermin Revueltas, Diego Rivera, J. Clemente Orozco y 

Cario• Mérida), el cual proponla: 

1. SOcializar el arte. Este término resulta ambiguo, pues podrla representar 

que se buscaba producir obras con tem•tica social, o bien que se pusieran 

al alcmnce del pueblo los recursos necesarios para elaborar obras artlsticaa. 

2. Destruir el individualismo burgués. Como el arte no debla ser un privilegio 

exclusivo de una élite. no se producirlan obras susceptibles de ser 

propiedad~-

3. Repudiar la pintura de cabaltete y cuaJquier otro tipo de arte salido de los 

cfrculoa aristoc:Qiticoa. 

4_ Producir solamente obras monumentales que fueran del dominio público. 

Materializar un arte valioso para el pueblo en lugar de ser una expresión de 

placer individual. (De esta forma, la naturaleza de la experiencia de 

comunicación a través de los murakts es pública, en tanto que están 

Integrados por mensajes que no van dirigtdos a nadie en especial, sino que 

su contenido est.11 abierto para cualquier espectador). 
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5. Producir bellezm que augier• lucha e impulMt • ell•. 

8. Reconocer corno fuente lnapiredora al arte popular mexicano, al cual los 

miembroa del Sindicato calific.ban como e/ mejor del mundo. Cario• 

Monaiv61s allrn1a -· en - -ntlclo, el arte del -blo de M6xlco se 
conaideraba como I• m•nifestaclón eaplritu•I m•• grande del mundo, y su 

traclic:i6n lndlgena como la mejor de lod-. 

Podr$ ob9ef'V•,,_ en el último punto que un componente central del 

movimiento murmliat.8 - au nacionalismo. Por fin ae habla logrado forjar un •rte que, 

siendo propio, se man-tabe en un lenguaje untvet.al. 

En -te eentido, Omar Calab.-..e, en au libro El lenguaje del arle, llfirma que 

·e1 •rte - un tipo de lenguaje m6s universal de cu•nto pueda serlo la lengua 

NI-•-·· el lenguaje del arte - ser adquirido ... pero no -u. .r.ctado por los 

8Ccidentes de la historia que diferencian loa diatintoa géneros del habla humana ". 

"Aunque la expreaión artlstiea ea indivklu•I, comienza, sin embargo, por 

situarse en una dirnenaión común a todos, que es tambien la base de su 

comunk:8bilid8d .... L• noved8d que introduce cada obra de arte sólo opera como tal 

en la cornuntc.aón; el lenguaje del arte, no obatmnte au singularidad, preaupone más 

que ningún otro la comunidad humanai, porque la comunicación es su fin y en ella se 

encierra todo su sentido" - afirma Jacobo Kogan en su obra El lenguaje del arte. 

Aaf, por medio de un lenguaje universal, loa muralis._• tenlan que ensenarte al 

mundo qué era México y quiénes loa mexicano•. M6xico se convert(a en el primer 

pala americmno en el cual habla n•cido un• ea.cuela pictórica propia. 
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Sin lug•r a dud••· tanto loa miembros de 1• Escuela Mexicana como 

v.._.__ 19nl•n fe en 18•...,.,,..,.. poalbilid- que ofrecl• 1• pintura mural. E• 

por ello que el ministro de Educeción cedió a loa nuevos murllliat.a del siglo XX 1•• 

pmredes de un edificio tan lmportmnte como 1• Eacuet. N•cional Prep•r•tort•. mlam•s 

que 181118rlolrnente h8bl•n 8CC>gido ... obrlla de otros pintores. 
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2.2 LA ESCUELA NACIONAL _E,.A-TORIA SE llrSJ'E" DE COLORES 

El Antiguo Colegio de S•n lldefonao fue ln•ugurmdo el 23 de enero de 1618 (el 

dla de San lldefonso y en el número 43 de la calSe del miamo nombre) con el 

propóaito de..,. un centro de en9eftanZ11. ~su •perlu,.., el Colegio tuvo gr•n 

auge en aue .ctivid8dea ~i~• h-ta el ano de 1767, fech• en que se ordena la 

expulalón de los jeaultms, fundadores de éatm y otrma lnatituc:ionea educ.ativas. 

c-1 una centuri• después de la citada expulaión, el Antiguo Colegio de San 

lldefonso AlCUpet"arla au empuje con el establecimiento de I• Escuela N•cional 

Prepar•toria, reault.aio de la Ley O~nica de Instrucción Pública en el Oiatrito 

Federal -expedida por Ju6rez-. cuyo ._r.mento respectivo del 24 de enero de 1868 

-18blece I• P--">rf•. 

Aaf, aurwcto al trallCefldente papel deaempef1ado en la historia de la educación 

en M6xico durante malls de tres siglos y a su m•jeatuo .. arquitectura, la Escuela 

Nacional Prepat,..toria ostenta el mérito de ser fa cuna de un vigoroso movimiento 

artfstico, quiU el más sobresaliente dentro de la pl•atica contempo~nea en nuestro 

pafs, y de gran relevancia a nivel mundial: el muralismo mexicano, cuya riqueza e 

Importancia ae derivan de factores hiatóric:oa, técnicoa, eatillaticoa y sociales. 

Este edificio ya había mcogido anterionnente en sus muros 1•• creaciones de 

pintores de diferentes 6pocas. En el periodo colonial, .José de lbarra ejecutó en el 

Salón de Asambleas, una obra sobre la Muerte de San Francisco Xavler, y Antonio 

Vallejo abordó Jos temaa El descenso de Paráclito y La sagrada familia con los siete 

arcángeles, en sendos JMineles murates colocados en la sacristía de I• capilla, donde 

aún ae encuentran. 
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Por au parte, en el último tercio del siglo XIX, una vez fund•d• la Escuela 

Nacional Prepai.-.toria, au primer director, Gabino B•rred•, encomendó • Juan 

Cordero la realización de un mural en la sede de la institución. Dicha obra, El tn·unfo 

de Ja ciencia y el trabajo sobre Ja ignorancia y la Indolencia, representaba en forma1 

•legóriai loa principios de la doelrin• posltlviata que moldeó a la Eacuela du .. nte sus 

primeros tiempos. Este mural serla sustituido posteriormente por el vitral La 

bienvenida. 

Una vez in•ugurlldo el Anfiteatro Simón Bolfvar. en 1910, se presentó a Justo 

Sierra, Secretario de lnatrucción Pública y Bellas Artee, un proyecto de pintura mural 

que no se llevó a cabo por la calda del gobierno de Porfirio Dfaz. Este proyecto 

cob .. rla forma hasta la llegada, a la recién establecida Secretarla de Educación 

Pública, de Joa6 Vaaconoefoa, quien se dio a la tarea de reunir artistas y seleccionar 

loa espacios públicos en los que se despJegarla el nuevo movimiento pictórico. 

Con respecto a los espacios, Vasconcelos, ex alumno y después director de la 

Escuela Nacional Preparatoria, dio preferencia a la sede de la institución, haciendo 

fructificar las expectativas que Gablno Barreda, primer director de la Escuela Nacional 

Preparatoria, abrigara medio siglo antes, al Inaugurar el mural de Juan Cordero: .. Le 

toca la gloriosa suerte a la Escuela Nacional Preparatoria de abrir un nuevo e.mino a 

I• -t6ticm mexicmna". 

Ahora, en el naciente siglo XX, era el tumo de los nuevos muralisbls para 

poner en pntictica sus teorfas sobre la pintura mural moderna. SI bien al principio del 

movimiento las lineas generales de acción estaban asentadas en el Manifiesto, 

posteriormente cada artista fue trazando su propio camino. De esta forma, Orozco fue 

definiendo au estilo peraonal para pintar sobre loa muros. 

22 



ANTIGUO CO\.EGIO 
DE SAN ILDE.FONSO 

L 

PI.no de ublcación de la Escuela Nacional Preparatoria. localizada en la calle San lldcfonso. número 43. colonia 

Cenbu.,. co. la Ciudad de Mhico. 
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2.a EL ltE•ELDE OltOZCO 

Independientemente de 1•• C8r8Cterlaticaa personales de loa pintores murales. 

entre ellos existió un• noción de grupo, y• que. en un principio, tenfan un entusiasmo 

común e ide•a simi .. rea, de 11quf lo legitimo del ténnino Escuela. Sin embargo, por 

aua posteriores diferencias peraon•... en cuanto a sus maneras de concebir a la 

pintur• mural, hay quienes prefieren llam•r • eate periodo artlatico como el 

Renacimiento Mexicano. 

Dicho término no designa similitudes con los estilos naturalistas de origen 

cl•alco que se conjuntaron en Italia desde el aigto XIV haata el XVI, sino que alude al 

resurgimiento creativo que congregó a partir de 1921 • los principalea talento• 

pictóricos de México, quienes, a au vez, retroalimentaron au desarrollo mediante las 

premisas sociales, hist6riClla y cultun1lea de 1• Revolución Mexicaina. 

José C"'"'8nte Orozco fue uno de loa artiataa que comenzó a trazar au camino 

con Independencia de lo. denUaa muraliataa. Corno ae puede •preciar en su 

Autobiografla, si bien Orozco finnó el Manifiesto, también tuvo la capacidad suficiente 

para criticar varios de aua planteamientos y buscar una forma m.ais personal para 

exp,..tsar sus Ideas•~ de .. pla.tlca. 

En opinión de su esposa, Margarita Vall.-dares de Orozco, José CJemente ae 

desarrolló dentro de au propia trayectoria, Y• que el Manifiesto significabll p•ra 61 

una radical y t>enefica renovación en los caminos del arte, pero nunca una aujeciOn a 

cánones o conaignies a corto o largo pl•zo. 

Entre l•s criticas que Orozco hacia a dicho documento se encontraba una 

referente al contenk:lo de la obra de arte. según él, la ruta trazada por el Manfflesto 
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podrla conducir hacia una pintura puramente lluatratlva, deacriptiva. haata llegar al 

documento fotografico imperson•I o • I• pintura literaria que deSCuid• la form• p•r• 

- ..... o._._ ank:dolaa. 

p.,. _.. artiata. corno 8finn• en au eecrtta Los frwacoa ele Orozco en 

Dartmouth, en cada pintura, como en cualquier obra - arte, aiempre hay una Idea, 

no una --La - - el punto de partida, la primera cauaa de la conatruccl6n 
pl6atica, y -'* p..-nte todo el tiempo como energla creando materia. "LH 

·~y - -.x:lacionea lltararlaa a6lo exlaten en la menta del eapecmdor, la 

pintura - como -tlmulo". 

Según Orozco, la Idea org6nlca de toda pintura - obvia en axtr9mo para el 

obaentador pron.dlo (con nwnte y vista ~): el artista no ~ ocultarla. Aal, 

lo que busca este muralista - que el espect.8dor mire por au cuent8. que en cada 

pe.....,. nazcan -Y aentlmientoa propio•. 

En - mlarno texto arriba mencion..to, Orozco opina que "1- formas (en la 

pintura) -t6n orgeniz.cl- ....,._rtamente de tal auerte que el todo -Ja como una 

m6qulna •utornatka... (que) pone en movimiento: prinwro, nuestros senticloa; 

segundo, n........, capacldlld emocional; y, al fin, n~tro intelecto". 

Al respecto, .Jacobo Kogan, en au obra El lenguaje del a-. dloe que "el 

1-uaje del arte - haoer revivir lo que con el - comunica y a tal fin emplea todo• 

los recuraoa que conmueven la aenalbilldad, loa -ntimlento• y la Inteligencia". 

Por otra pairte, aal como Orozco estaba en contra de 1• pintura anecdótica o 

/Iterarla, - -lflcaba • la que era puramente decorativa por considerarla 

superftcial y banal, sobre todo en loa momentos por los que en su época no sólo 



lltr8ve .. b• ~xico. aino el mundo en general. Orozco atribula a la pintura un enonne 

potencial como un medio para el dli61ogo entre •I y el público. 

En -• aentido, en au libro Escritos sabre es,.tica y semiótica del ane . .Jan 

Mukarovaky .tlrnw que 1• obr• de •rte "no funcion• en t.nto que •rtfatica. sino 

también como palabra que expr- el estado de animo, 1• ide•, el aentimiento ... •. 

El que un arte decorativo, superficial y exhuberante se produzca en tiempos de 

paz, auge y cierta estabilidad, -J aea ilusoria, según Orozco, serla correcto. porque 

expreaarf• ._. circunatanci••: pero no se puede eape,.r un arte aaf cu.indo el 

mundo •.-de en odio, en guerras de exterminio. de tragedia y dolor. A un mundo tal 

coneaponde un arte de condenación, convulso y anhelante de .. tvación. 

Ea por ello que Juatino Fem•ndez, estudioso de la obra orozquiata, conaidera 

que la pintura del mul"llliata .. dice co .. a que no dejan tranquito al público". Ya que el 

•rte de Joaé Clemente aparece en une de taa etapa• criticas de la humanidad y 
revela la conciencia de au tiempo, Fern41ndez afirma que resulta un •arte de criaia 

cunural". 

Un men .. je ae compone con un objetivo (decir, expresar, explk:ar. dirigir, 

instigar o aceptar), y pa,. alcanzmrto. a.e h-=en determinatd•• etecciones que 

persiguen reforzar y fortalecer laa intenciones expresivas, a fin de conseguir 

un• reapueat.. 

Oonia A. Dandis menciona en su libro La sintaxis de la Imagen que ·1a 

composición - el medio Interpretativo deatinado a controlar la relnmrpretaclón de un 

nten-je viaual por sua receptores. El significado está tanto en el ojo del observador 

como en el ~to del creador'". 
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Por .. to. los trabajo• de Orozco son expresiones desg•rr8dor•• y, en cierto 

-ntido, mortiflcantes. Al respecto, el •rti•t. decí• que "nunca h•Y que d•rt• •zúcar -

al'fe diabético- •1 público, aino dr•m•: el dr•m• que siempre hay en el mundo y en el 

hombre - arte tremendo". E• por ello que José Clemente es el primero en llev•r •loa 

muros una pintura con temática soci•I direcbl, en donde forma y contenido se 

conjugan par• integrar un reftexion•r sobre el hombre. "Yo no veo con lo• ojos, veo 

con el cerebro. Mi pintura - una pintura mental" -soatenf• Orozco. 

Aar, Orozco aprovechó loa muros para pl•amar sus rnen-jea plásticos 

carg8doa de ideas, de lo que querí• tr•namitir a sus espectadores. Como dijo el 

artista• 1• Revista Tiempo del 13 de septiembre de 1946: "'en este mundo hay mucho 

que decir. yo prefiero decirlo pim.ndo y sin reservas·. 

De .. ta forma, Jo.e Clemente fue perfilando lo que harla para pintar: conjugar 

la Idea del men-je con su forma para producir en el espectador emociones y 

pen-mientoa propios que le permitan interpret.r los contenidos expresados a través 

de la phllatica. 
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2A -TE E IDEA 

2.4.1 UNA ñCNICA -

Cuando en 1923 .Jomé ClenMtllte Orozco realizó •u• primeros ensayos de 

pjntura mural en et gran patio de la Escuela Nacional Preparatoria ... encontró con 

una .. rie de problemaa téenjcoa Por resolver. Para logr-.rfo, comenta en su texto 

Notas acerca de la pintura mural en México en los últimos 25 a/los. recurrió a cuatro 

fUentea con el fin de obtener conocimientos &Obre el nuevo oficio: 

1. El tratado de pinbJra de Cennino Cennini, artista del siglo XV. que habla 

sobre loa métodos usados por loa grandes pintores europeos y que instruye acerca 

- eómo pintar lo9 muros •I freKo. 

2. La experiencia elemental. pet"O muy valiosa, de los albatmes mexicanos. 

3. El examen minUciOaO de algunos frescos antiguos de México, 

precortealanos y coloniales, de donde aprendió sobre laa causas de deterioro y 

destrucción. 

4. Su propia experiencia directa y diaria en loa muros de Ja Escuela Nacional 

p._.,1or1a. 

Teniendo -ta• pautas, Orozco emprendió su labor. Comenzó por elegir el 

procedimiento del fresco para sus murates, ya que ea sencillo y muy diffcU de variar. 

En t.nto que se utilizaran ladriJtos. piedras, cal y arena en la conatrucción de los 

edificios. el fresco podrla ser u...io. "El fre9co no es una pellcula independiente del 

muro, sino el muro mismo, colorido• ~naba el artista. 
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Adem•s. según afirmó José Clemente en su Prefacio, por sus dimensiones y 

por ser ele cmn.cter público, no h•bla medio m .. apropiado que el fresco para hablar 

a los espectadores. En este sentido, el muro no sólo era una estructura 

arquitectónica, sino el canal a travn del cual Orozco transmitirla sus ideas, 

recurriendo • la plntica para elaborar sus mensajes. 

P•,. preparar los muros o bóvedas del antiguo edificio de tipo colonial, lo 

primero que hizo el artista fue quitar los aplanado• viejos, dejando al descubierto el 

material de construcci6n. En .eguida, se lavaron los muros con cianuro de potasio 

disuelto en agua para destruir las vegetaciones microscópicas que produce el salitre. 

Despu6s se procedió a resanar las cuarteaduras con material nuevo, poniendo 

taintas capas de mezcla gruesa y de ped909rla de ladrillos como fueran necesarias 

para con"8guir una superficie uniforme y un espeaor capaz de contener agua en gran 

cantidad, la cual sirve para un endurecimiento perfecto y da finneza a los colores. 

Por otrai parte, mMtntras que los antiguos fretlquistas no haclan dibujos previos 

a sus composiciones, si acaso peque,..os boceto. o apuntes de detal&es importantes 

como torsos o cabezas, Orozco encontró que era preferib'9 hacer un dibujo a escala, 

aemejante al que hace un arquitecto para planear la construcción de un edificio. Para 

elaborar este dibujo-proyecto, habla que tomar en cuenta todas las condiciones del 

espacio, proporción e iluminación, no sólo del sitio mismo, sino del lugar 

arquitectónico en donde la pintura ex:istirla. 

Una vez tenninado el proyecto definitivo, Orozco transferla a la pared, bóveda 

o cúpula, solamente el armazón, las llneas generales que determinarlan las 

~fundamentales de la eompoaici6n. 
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C.,,,,,_,. z. MMlloy _.., 

PosteriornMtnte, el artista se dedicó a pintar los muros de la Escuela Nacional 

Prapmr•tori• combinando dos procedimientos p•ra el colorido: por transparencia y por 

op•cid•d. En el freaco. los tonos pueden obtenerse como en la acuarela; es decir, 

u-ndo cada vez menor cantidad de pigmento, agregallndole agua para que se 

transparente el bl•nco intenso del aplanado; o bien, mezclando loa colores con el 

blanco, que en este caso es el carbonato de cal, que es muy opaco. 

El contraste en el sentido del color que Crezco manifestó desde sus obras 

Iniciales constituye una de sus caracteristicas esenciales. La brillantez de tonos unida 

a una obscuridad de toques es lo que corresponde a su manera de pintar, 

generalmente. 

Comenta Renato González en su libro Orozco, ¿pintor revolucionario? Que 

José Clemente fue el primer pintor en percatarse del brillo que podrla obtenerse por 

la transparencia de los colores. En el texto Notas acerca de la pintura mural ... el 

propio artista recordaba sus experimentos, al narrar: 

.. Algunos de loa nuevos muralistas empezaron a trabajar con resinas, esencias 

de cera de abejas, tanto en frie como en caliente, pero bien pronto fueron 

abandonando estos materiales por au naturaleza sucia y de reauttados muy 

semejantes a lo• de Oleo". 

Por el contrario, Crezco prefirió sacar el máximo brillo posible de la técnica. 

Loa mejores resultados se obtienen cuando loa pigmentos eatan puros. Es una 

técnica laboriosa. que exige un trabajo lento en áreas muy pequ~as (a diferencia de 

la acuarela, donde pueden obtenerse grandes manchas con una sola pincelada). 
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Parm obtener 1• m6xim• intenaid.cl de un color, hay que •plicar1o por medio de 

auceaiv••· pequeft•• y tenuea pincewd••· Las cap•• microacópica• de pigmento 

..nin trenapairentes y 1• luz se reftej•rá • trmvH de ellas en la superficie blanca del 

eplanedo de cal. 

Algunos ª"ºª después, el artiata se referirla a esta modalid-=I de au trabajo 

pictórico como lamidito, según dirfa Cartas S6nchez, su ayudante en Dartmouth 

CoUege: .. Lo• mexicanoa u .. n muchos diminutivos. Lamidito ea lo que hace un perro 

cuando l•me sus heridas. AplicaK:lo a la pintura, significa que el artista va sobre la 

misma •re• una y otra vez, como un artes.no". 

La importancia del progreso de Orozco radica en que nadie antes que él en 

M6xico habla sacado tanta ganancia de la cal y los pigmentos puros. El artista estaba 

consciente de su logro, por lo que en una carta escrita a Vasconcelos se lo hizo notar: 

·como usted habr6 visto he logrado obtener una gran brHl•ntez y permanencia 

del color. aolldez del aplanado y 80bre todo. mucha velocidad de ejecución pues he 

llegado a pintar hasta 8 m2 en un dfa (yo soto, sin ayudante). Et promedio diario es de 

2 m2 y 3 m2 8egún las dificul-. del asunto . 

.. ... estamos haciendo algo que no tenla ni tiene aún antecedentes ni tradición ... 

y por consecuencia hubo que hacer en-yos y experimentos: pequeftos fracasos 

engendradores de grandes éxitos. De hoy en adelante puedo trab.mjar de un modo 

seguro y preciso, porque soy due,,o de una técnica completa y poderosa". 

Asl, como parte de la técnica orozquiata, el color se ajuat.8 o subordina al tema, 

le sirve, por ejemplo, para subray•r diferentes ideas en una miam• pinturai; para 

expresar, a gritos. con tonos chillones. una idea de protesta: para dramatizar ta 
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atrnóafer• en que se deeenvuefve una eK:ena; lo hace obscuro, brillante o c61ido .,...__,con-. 
Adem••. el color -tm aubon:linaclo al efecto ~tico en relación con el medio 

....-..1e o 1• •rqu-,.. y, -•. lo vuelve ir.n-renllt o sombrlo, brillante y chlllon, 

-.gún la luz que recibe y la diatancia a la que se debe contempa.r, armoniúndolo 
con los..,. __ cerc8nos. 

Asimismo, si bten Crezco tomó en cuenta el ambiente arquitectónico para la 

elección de los colores, también tuvo presente la estructura del edificio para la 

reelización de sus composiciones. Según afirma el artista en sus Notas acerca de la 

pintura mural.... para pintar los muros de un edificio, independientemente del 

procedimiento. hay dos nwneras de hacerk>, las única-. posibles: 

a) Con9ef'Vando la arquitectura. 

b) Destruyendo la arquitmclurll. 

La primera serla una manera esUitica, sujeta a la fuerza de gravedad para 

armonizar con el edificio; en tanto que la segunda serla din6mica. Estas razones 

permiten entender el cambio entre los primeros frescos de Orozco en la 

Eacuela Nacional Preparatoria y loa actuales, en donde el pintor ajustó au dibujo a la 

arquitectura, la cual, a au vez, subraya y enfatiza lo que Crezco quiso decir. 

Asl, el artista puso a prueba tod .. las anteriores experin'Mtfltaciones en sus 

primeros muraites, considerando siempre las relaciones que la pintura mural debla 

guardar, necesari•mente. con el espacio arquitectónico. 
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Orozco prestó atención a lo que au inicial experiencia en la Ea.cuela Nacional 

Preparatoria le en .. nó. con el objetivo de engrandecer cualitatiVamente • la pintura 

mu,..I, a la cual tenla por "la m•s alta. la m•• lógica. la nMls pura y la m•• fUerte 

forma de pintura ... (adenWs de ser) la forma m•• desinteresada. porque no se puede 

hacer de ella asunto de ganancia privada; no puede -r ocutt.da para beneficio de 

unos cuantos privi&egiados. Es para el pueblo. Es para todos" - como lo mencionó el 

muratiata en Nuevo mundo, nuevas razas y nuevo arte. 

Aai, aigulendo estas pautas t6cnicas, Orozco plasmó su Ingenio en las paredes 

por medio de la pintura mural-pública, en la cual conjugó ob'os elementos, como el 

expreaioniamo. el cual da a sus obras su car~ tan personal. 
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2.4.2 UN ES"FM.0-,.SO#AL 

Jorge Romero. historiador de arte, dice que varios autores definen al 

expresionismo como Ja "tabla de salvación de espfritus angustiados"". sinónimo de 

P•tetiamo, ya que es la representación de la "violencia ctes.tada de las pasiones que 

no pueden engendrar sino antiformaa"; sin embargo, para él, dicha corriente pictórica 

ea '"una modalid8d particular en el manejo de loa elementos plásticos que no se 

sujeta a lo representado ... sino a una interpretación subjetiva que se extiende siempre 

en la dimensión metaffaica". 

Sea una u otra la definición correcta. lo cierto ea que el expresionismo es un 

estilo artlstico que pretende provocar la emoción, impulsar una respuesta emotiva 

méxima en el espectador. Ea por esto que el expresionismo responde a un estado de 

alinimo. 

Para alcanzar este objetivo, entre las técnicas m•s recurridas por los 

expresionista& me encuentran la exageración, Ja distorsión y la verticmlidad, logradas 

por medio del uso de la Unea, elemento esencial de la expresión, que llega a ser 

concisa. rigurosa. firme y gruesa. 

A pesar de que los seguidores de eate estilo tratan de forzar el estado de 

tensión emotiva, el elemento plJllatico dominante en sus composiciones es Ja lfnea, lo 

que •igntfica una voluntmd ele orden y descripción. 

En el expresionismo no se trata de reducir todo al cilindro. la esfera y el cono 

(como en el caso del cubismo); ni de encontrar el modo de expresarse con las formas 

geométricas más puras (como en el naturalismo), aunque se les aplique en algunos 

caaos en las formas de rep~tacfón: sino que se busca otorgar rigor 
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seudogeométrico •las formas dinámicas de la emoción, lograr el "equilibrio mental de 

elemento• originariamente desequilibrados por la pasión" -opina Romero. 

Siendo así, loa expresionista& le confieren más importancia a la composición 

ordenada y equilibrada que a la disposición espontánea de los naturalistas e 

impresloniataia. 

Asimismo, el color desempena un papel secundario. Loa expresionistas, por lo 

general. no aon buenos coloristas, m8s bien trabajan el cl•roacuro disimulado, ya 

que se limitan a emplear el degradado y nunca adquieren acordes tonales 

impetuosos como los utilizados en las obras de los impresionistas, ya que el color 

bajo de tono da a las flgu,..s un aspecto mas brutal. 

Caso particular es el de los expresionlstas alemanes porque en Ja mayorfa de 

aus trabajos el color es tan estridente y contrastante que se les poclfan reconocer 

virtudes de coloristas. 

Los expresionlatas obtienen en general més éxito con la acuarela que con el 

óleo, ya que ésta les permite hacer los trazos largos, lo que no se lograrla tan 

fKHsnente con un material aceitoso. En cuanto al freaco, sostiene Romero 

que " ..• nunca han sido buenos fresquistas ... los expresioniataa, porque el muro tiene 

exigencias de concreción formal que no se pueden lograr únicamente con la lfnea". 

De aquí se desprende otra caracterfstica que hace al muraliata mexicano un 

g,..n pintor de cmlidad universal, ya que, menciona Luis Cardoza en su obra Orozco 

que es "el único expresionista que ha dejado murales" ; aunque serla prudente tomar 

con reservas esta afirmación puesto que exlaten murales de expresioniatms 

-.m.nes. No obstante, al parecer, en Am6riea no loa habla antes de Joaé Clemente. 



En sus obras murale•. Orozco encauza la violencia y el dolor. llegando 

~alonalmente a ser cruel, si existe la necesidad de senalar una cruda verdad. En 

sus pinturas, vive encerrado un mundo de sen .. cionea -ira, amargura. tragedi•. " ... lo 

que se aiente cuando se mira uno de [los] frescos [de Orozco] es un pen-miento 

amargo y angustioso ... [en ellos] hay sólo la presencia absorbente de la angustia, el 

sufrimiento, la tragedia, lo sublime, lo simple ... lo vital" -opina Raúl Arenas en E/ arte 

de José Clemente Orozco. 

Otra caracterlstJca del expresionismo, patente en la obra orozquista, es la 

deformación de los personajes, con la cual llega incluso hasta hacerlos parecer 

caricaturas, esto principalmente en los páneles cuyo objetivo es -tirizar a la 

sociedad. (Para lograr dicho objetivo. Joa6 Clemente recurTe también a los tonos 

chillones). 

Segun Justino Femández. en la obra de Orozco hay una primera etapa que va 

desde los muros de la Escuela Nacional Preparatoria (1923-1926) hasta la colosal 

figura de Prometeo (Pomona College, 1930) en la que crea unos entes artlsticos en 

estrecha relación con los modelos, pero con libertad respecto de las formas naturases 

como para expresar el sentido en que Orozco quiere hablar. 

José Juan Tablada afirma que '"la atta tensión del apasionado expresionismo 

de Orozco resulta finnementa gobernada por au técnica e inmensa capacidad de 

pintor que maneja el dibujo con aobriedad y vigor, cuya composición es siempre rica y 

equilibrada, cuyo colorido representa el toque preciso para su emoción y que hace lo 

que quiere con la realidad flsica de los cuerpos. De tal forma, el expresionismo de 

Orozco es original y au crudo realismo es una certera penetración en la existencia 

humana•. Al final de cuentas, concluye Tablada, '"José C~nte era un maestro en 

.. llimplificacl6n expresloniata". 
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Según Donls A. Dondis, "el expresionismo ha dominado la obra de artistas ... 

cuya expresión se caracteriza por una gran espiritualidad y Ja intenaidad de 

aentJmientoa". En cuanto a la expresión particular de Orozco, ésta ae distingue por 

elementos como la composición equilibrada, la linea, la deformación. los colores 

bajos de tono y otros chillones, así como la tragedia, Ja angustia y el dolor. Elementos 

que el artista va • conjugar con la ide• orgallnica, base de la conatrucción pl••tica de 

sua murales. los cuales se caracterizan por la Interrelación del arte con dicha idea. 
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Z.4.:S ENSAYO Y ERROR 

Después de influir sobre la decisión de Vasconcelos con relación a que Invitara 

• Orozco a participar en el proyecto de decoración mural, Tablada escribió: "El 

secretario de Educación. Senor Vasconcelos. quien esta proporcionando al arte de su 

pafs reconocimiento de todo Upo, ha comisionado a Crezco para la ejecución de 

mur•lea en un edificio destinado a la educación pública. El artista ... indudablemente 

encontrará un asidero en esta oportunidad para demostrar su raro talento realizando 

una obra inmortal". 

No obstante, el Inicio de Crezco como muralista en la Escuela Nacional 

Preparatoria puede considerarse un intento fallido, pues pese a vivir durante diez 

anos las perturbaciones provocadas por la Revolución, y recibir los grandes muros de 

dicho edificio público para decir en ellos lo que le pareciera necesario, lo que la gran 

conmoción social habla puesto al descubierto y lo que le inquietaba y eatremecla a 

todo un pueblo, Orozco inició su trabajo plasmando conceptos abstractos y 

•históricos en las paredes del Patio Grande. 

Sin embargo, al darse cuenta de su error, decidió borrar esos murales y 

remplazarlos. Al respecto, el artista comentó: "Consecuentemente hubo un tiempo de 

preparación durante el cual muchos ensayos y errores vinieron y los trabajos 

producidos fueron puramente decorativos, con sólo Umldas alusiones a la historia. la 

fUoaofla y algunos otros temas". 

Asf, Orozco empezó su primer mural en julio de 1923. En ese entonces. le 

faltaba entrenamiento en un lenguaje pléatico lntemacional, mismo que facilitó la 

tnlnaición al muro a hombres como Rivera y Slqueiros. La corriente partaiense en 
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bogao era el cubi9m0, -1110 que d- .-. utllizeron pere au !rebajo .,, 1---· 
No -· lo que Ja..6 C......,,19 -1• e fondo, y que le -1>8 e aua 

~. ere un• 1- .__. como cericebJri•te de pertOdlcoa, au 

femil- con loa ..-.a toacemen• g..-oa de Poeecl• y con 1- lltog...n-. 

-- en loa nwdioa y aetlricea .,, le intención, de loa ceriClltu- pollllcoa del 

siglo XIX. 

Sin --rgo. en un principio, un Orozco aaombredo huyó de au propi• 

~. _, como lo heble hecho del cubismo. En au luger ln..,,tó, en aua primero• 

muralea. creair un -tikJ cl6aico pmra hacer frente • los imponentes muro• del aiglo 

XVII. 

Cuente J...,, Cherlot, pintor de origen ffllncés, que J<>M Clemente al -criblr 

en - 6poce sobre el muraliamo, ..._.zó con une condeneción general de las 

aoluciorwaye 1-por-~: 

•et verc:l9dero nacionalismo no debe conaiatir en tal o cuel lndumenblrt• teatral, 

l9mpoco en - o mquell• cención populer de mérito m6• que dudoso, sino en 

nuestre contribución per• le civllizeción hum•n•, ye - conlribuci6n cientlftce, 

Industrial o ertlatice. y - m6a nacionalista el pintor que trebeje dentro de la tradición 

itallene del =-ocáentos y quinientos, por ejemplo, que eqUel que - - con loa 

janit<>a y cazuela• nack>n•li•taa muy propios para decorar la cocina, pero no el aalón 

y menos le_...,., o el leboratorio. 

•por eatea idell• renuncié, de una vez por tocias, a pintar huaraches y 

cmlzoncilloa mugr090a, y cl•ro que de9eO con toda el alma que la gente que loa u .. 
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los abandone y - civilice, pero no loa glorltlco, del miamo modo que no - glorlllca el 

•natr.betiamo. et pulque o 108 montone. de b .. ura que adornan nueab'•• catles". 

Con _._. ideas en au mente. Orozco elaboró un primer esbozo P8ra la 

daco<ación de 1• Eacuela Naclonal P.--ratoria. Ea Chartot quien .._¡tula el 

proyecto: 

"Decoración del muro norte de los patioa del Colegio Grande y de P-- de 

I• Eacuela NllCion•I Preparatoria. Tema general: Los clones que l'&Cibe e/ hombre ele 

/a naturaleza, compuesto por siete ternas parcimlts, a -ber: 

·1. Decoración de la puer'tai del salón llamado E/ Genera/ita y IRo izquierdo del 

corredor: La virginidad: la integridad ftalca y la integridad espiritual. Entonación fria. 

predominio de lineas horizontales y verticailea, tranquilidad, calma. Composición 

secundaria: La adolescencia. 

"2. Decoración del centro: La juventud: alegarla del Sol y un grupo de 

-ludian-. Entom1clón muy c61ida, lineas de movimiento, gra.- ....... muy 

din6micaa y •acendttntea. 

"'3. Decoración de la puerta principal y fragmento del muro a la izquierda: La 

gracia. Entonación c61ida. Predomi,,.,... -..ina. 

"'4. Decoración del pasillo, en ambos lados: La belleza. Entonación c411ida. 

Predorninainte maaculina. 

"5. Deconoclón de la puerta de la biblioteca: La inteligencia. Entonación fria y 

profunda. 
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"6. Decoración del centro (Pasantes): El genio. Entonación muy cálida. Lineas 

de movimiento ascendentes y muy dinámicas. 

"7. Decoración del lado derecho del muro: La fuerza. Entonación célida. 

Grandes masas dinémicas. Predominio de lineas horizontales y verticales. 

"'La decoración ha sido proyectada con los mismos módulos y ritmos que 

caracterizan la arquitectura del edificio, y de tal manera que sea absolutamente 

solidaria del mismo. El procedimiento empleado es el fresco c1•aico. Trabajo 

comenzado el dla 7 de julio de 1923 ... 

Este primer esbozo fue radicalmente modificado a medida que progresaba la 

ejecución de la obra. Sólo uno de sus numerosos temas llegó a ser realizado en un 

pánel completo: La juventud, con el cual Orozco habia iniciado su tarea. Además, con 

el paso del tiempo, un Orozco insatisfecho con su trabajo inicial decidió rehacerte. 

borrar todos aquellos péneles que no llenaran sus inquietudes. De tal forma. en la 

actualidad, el único mural que sobrevive de todos los que el artista pintó en su 

primera época es el fresco Maternidad, mismo que se encuentra en el corredor de la 

planta baja de la Preparatoria 

Los murales que Orozco sustituyó fueron: La lucha del hombre con la 

naturaleza (remplazado por Destrucción del viejo orden); Los elementos (modificado 

primero por Tzontémoc y deaput.'ts por La tn·nchera); Cristo destruyendo su cruz 

(sustituido por La huelga); y La trinidad revolucionaria (hoy La trinidad). Por su parte, 

los murales borrados por completo fueron: La primavera y Tropas defendiendo un 

banco contra Jos huelguistas. 
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L• reacción contempontlnea a las primeras decoraciones de la Escuela 

Nacion81 Prepar8toriai no fue nada favorable. Salvador Novo. francamente desaprobó 

las ""'pinturma repulsivas, destinadas a despertar en el espectador, en lugar de 

emociones eab!!ticas. una furia anarquista si se es pobre o, si se es rico, a hacer que 

sus rodillas tiemblen de miedo ... Se ha repetido hasta el cansancio que el arte no es 

la naturaleza. Estas caricaturas no son la naturaleza y sin embargo son ridlculas. Ya 

que una obra de arte, cuando no es bella, difiere de una caricatura en la medida en 

que lo eleva a uno, mientras que la última lo arrastra a uno hacia abajo". 

Por su parte, Diego Rivera valoró discretamente los murales clásicos de la 

planta baja: •1e fue útil a nuestro gran Clemente Orozco aprender la técntca del 

fresco... Hoy ha dominado la nueva técnica como lo hizo con sus admirables 

acuarelas: ha empezado a expresarse en los términos de la buena pintura y de la 

emoción profunda; esa bella obra borrará gradualmente las huellas de su 

aprendizaje, aclamadas con explosiones de regocijo, por aquellos que no entendian, 

como una realización que contradecla nuestra corriente. ¡¡¡Pobre gente!!! José 

Clemente no nació para ser un pintor de bur6cratas'". 

Mientras que O H. Lawrence vio la obra y tomó apuntes que incorporó en su 

libro La serpiente emplumada: "[Esas caricaturas eran] tan crudas ... [que) resultaban 

sencillamente feas y ordinarias; caricaturas estridentes del capitalismo y de la Iglesia, 

de la mujer rica ... por todos los patios del viejo edificio gris donde se educaban los 

jóvenes ... Las caricaturas ... son demasiado intencionadas; un vulgar ultraje sin arte 

alguno". 
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Sin lug•r a duct••· I•• opiniones sobre Jos mu,..lea de Orozco en fa Eacuel• 

Nacion•I Prep•r•tori• ae volverfan m*• f•vorables al modificar y/o cambi•r laa 

pintu.-.a originales por aquellas que vendrlan a sustituirtaa y que aon las que se 

encuentr•n en la •ctu•lid•d. 
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2.•.• ES DE S-IOS -CTrFICAR 

P•ra Orozco, una pintura es un poema hecho de relaciones entre formas 

(color, tono, proporción, lfne•. etc.), las cuales est6n organlzadaa de tal manera que 

el conjunto trwbaj• COfTIO u.,. maquina autom•tica que pone en movimiento: los 

sentidos, la capacidad emocional y el intelecto. 

Luis C•rdoza opina que .. [Crezco] reune en una imagen lo que siente, lo que 

piensa. lo que le quema. La imagen dice por si lo que desea decir. No aclara con 

palabras, afanándose en darle trascendencia superior a la verdad de la plástica. La 

explicación -o máis bien sus vivencias- se hallan en la pintura misma". 

Por ese potencial que tiene la obra de arte de poner en movimiento las 

capacidades emocional. emotiva e intelectual de los espectadores, .José Clemente se 

rehusaba a explicar sus obras. incluso se burlaba del pUblico que, en vez de ver las 

pinturas. querfa oirl••· Asl lo manifestó en Orozco explica: 

..... el público insiste en conocer el argumento de la pintura. Le parece natural 

que cada cuadro deba ser la ilustración de una historia o de una tesis y quiere que le 

cuenten la divertida biografla y los ins¡enioaos dicharachos de los personajes en el 

cuadro-escenario, las altas y bajas del héroe, del villano ... Muchos cuadros, en 

efecto, dicen eso y mucho nWs ... [Sin embargo,] para asombro del público el telón se 

levanta y nada hay en el escenario sino unas cuantas lineas y cubos. Lo abstracto. El 

público protesta y exige explicaciones... se rehusa a ver Ja pintura. Quiere ofr la 

pintura·. 

Al respecto, Orozco tenia razón. La pintura como lenguaje visual, debe ser 

vista. La emoción que produce una annonia de colores, una COn'Blacl6n de formas y 
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de espacios, por ninguna exp1icaci6n puede ser sustituida. Es por esto c¡ue el artista 

en ningún texto escrito dejó descifrados los men-jes expresados a trav .. de sus 

obras. 

Orozco pretendia c¡ue cada espectador le encontrara su propio significado a 

las pinturas que observaba; que pusiera a trabajar las capacidades de las que se 

habla al principio y, finalmente, elaborara su interpretación personal acerca de lo que 

estaba viendo. Varios autores lo hicieron asi: se expusieron a las obras y las 

decodificaron; nada más que, a diferencia de José Clemente, estas personas si 

dejaron un testimonio escrito acerca de su experiencia comunicacional. 

Es por ello que en este apartado se han conjuntado y sistematizado diversos 

comentarios de investigadores y criticas de arte que se han dedicado a estudiar la 

obra mural de Orozco en la Escuela Nacional Preparatoria, con el fin de que el lector 

y el espectador cuenten con una visión más amplia acerca de los mura~s de este 

artista. 

Sin embargo, hay que aclarar que lo que aqui se expondrá es una 

interpretación, elaborada y documentada, es cierto, pero al fin de cuentas. una 

interpretación más de las ideas plasmadas por Orozco que puede ser 

complementada e incluso modificada por otros puntos de vista 

Como afirma Teresa del Conde, •10 importante es que l•a pinturas siguen 

hablando desde si mismas y que sus voces son captadas con timbres diferentes. 

acordes con los contenidos que cada quien revierte en ella. Para mi esa capacidad 

plurivalente de aignificllr. es la que 51gue engrandeciendo la obra de Orozco". 



Lm obra de arte - un texto de simbolos a los que cada espectador •bibuye un 

cont9nido. Sólo que el condicion•miento aoci•I en 1• adjudicación de eae contenido 

ea mucho meno• rfgido y determinado que en el caao del lenguaje habl~o. En este 

sentido. le obra de arte es m6s polivalente (y, por lo tanto, ea m8s vari.c:tamente 

inte~ que un men-je lingülalico. 

Al respecto, ae debe tener en cuenta lo que menciona René Berger en Arle y 

comunicación: "la forma del mensaje plástico... no corresponde jam•s. ni puede 

corresponder de manera totalmente adecuada, a un significado preestab'8cido, [sino 

que] la obra de arte propone -ésa es su virtud- una nueva adecuación entre los signos 

que la constituyen y el significado que acarrean y que debe promoverse a cada nueva 

mirada ... La obra de arte jam•s está sujeta a un simple descifre". 

Con la intención de hacer mllls entendible la siguiente exposición, loa murates 

de la Preparatoria ae agruparán bajo la clasificación que de ellos hace .Justino 

Feméndez, misma que es aprobada por diversos autores: los murales de la planta 

baja C01Teaponden a la tem8tica Por los ideales; mientras que los del primer piso son 

los de las Falsedades sociales; por au pairte, los del segundo piso se conocen como 

loa p6.-. de E/ campe y el ideal. 

Como podrá obeerv•rae. la anterior clasificación no incluye a los frescos que 

se encuentran en las ttSC11'9ras del edificio. por to cual a éstos, con base en lo que en 

ellos está expresado, en el presente trabajo se les ubic.ré dentro de la tem41tica 

Mllxico mestizo. 

An-. de iniciar con la descripción e interpretación de los murailes de la 

Escuela Nacional Preparatoria (490.27 m2 de superficie pintada), hay que mencionar 

que, a pesar de que el pánel El banquete de los ricos se localiza geogr6tk:almente en 
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la planta baja de la escalera, tam.atical y estlllaticamente pertenece a loa del primer 

piso y no a la tem4ttica de Por los idea/es (planta baja). Por lo tanto. -r• incluido 

entre toa mura ... de 1•• Falsedades sociales. 

Por su parte, el p•nel Maternidad, único sobreviviente del conjunto de mu ... les 

cuyo proyecto se titulaba Los dones que recibe el honJbre de la naturaleza, por su 

tem• y la manera en que está tratado. será cona:'1erado independientemente de 

todos los demdls mu,..tes. 

Finalmente, cabe mencionar que Orozco realizó los frescos de la Preparatoria 

en dos etapas. La primera comprende 1923 y parte de 1924, época en que también 

relaboró y borró algunas de sus obras. De dichas fechas datan los murales de la 

planta baja y del primer piso. 

Posteriormente. en 1924, Orozco se vio forzado a interrumpir su trabajo debido 

a su expulsión de la Preparatoria, a donde retomarla hastai el ano de 1926, fecha en 

que elaboró, según sus propias palabras. los frescos de la escalera y del segundo 

piso. 
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7PB 

Esquema de la vista frontal del edificio en donde 9C encuentran tres !ICl"ics de los J>*nelcs de- Orozco. Dicha 

consttucción se localiza al norte del Pado Grande. De dcTccha a izquierda: 

l. Afaternidad;, 2. L>estrucc:ión del vie.JO ordln; 3. La triru::hera; 4. La huelga; S, La trin;dud¡ 6. El banquete de 

los ricos; 7PB. MalWM estrec:ltodas: 7. Los ricos; 8. La alcancla; 9. La ba.sura; 10. Las acecltanzas; 1 t. La 

liNrtad; 12. .kltovd ennY len ricos y los pob,.es; 13. La ley y /ajusticia; 14. Revolucionar/os; 1 S. Lofcunllla; 

16.LaóespcdJJa; 17. Trabajadores; 18. LabendicJón; 19.Elsepulturero; 20.Mujl!res. 
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2 ••. 4.1 ANTES DE LA /EXPULSIÓN (1923·1924) 

2A.4.1.1 MATERNIDAD 

Ubicado en la planta baja, es el primer fresco que se encuentra a mano 

derech•. De lnftuenci• ren•centiatai por ta tem•ttca. Orozco realizó -te mu ... 1 con 

un• diabibucl6n regida por un eje central representado por una madre y su nino. 

La mujer ea rubia y de aapecto virginal; se encuentra totalmente desnuda. aólo 

lleva puesto un manto negro y largo sujetado Jevernente sobre au cabeza. Sent8d• de 

frente al espectador. la fémina sostiene con aua manos a su hijo, a la vez que voltea 

haci• su 18do derecho para darle un be90 en la cabi!za al beb6. 

Por su parte, el hijo a.e halla parado sobre el muslo derecho de su madre. Al 

igual que ésta, el nino se encuentra de frente y desnudo, lo que deja apreciar su tez 

blanca. El azul intenso de loa ojos del infante resaitta entre las tonalidadea rojms, 

ocres, amarillas y obacu ... a empleadas en esta obra. 

Según Justino Femández este fresco podrla llamarse E/ nacimiento del 

hombre. ya que Crezco pre.enta el prtrner Instante en que, sostenido por la m8dre. 

equel ente ve la luz: frente a él. representado por una figura femenina desnuda. la 

vida ofrece aua atractivos dones; y a au alrededor se agrupan los atributos con que 

cada quien viene al mundo. simbolizado por cuatro figuras que rodean a los 

_..........principales. 

A los pies y a la derecha de la medre .. loe111iza ..,,!..:la la figura desnuda 

mencion-1• por Fem•nclez. Es una mujer rubia y delgada que muestra su ~ al 
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observador al moniento de sujetar con su mano izquierda un racimo de uv•s frente • 

su rostro. Según Jorge A. Manrique. en el arte cristi•no, las uves aimboli~n el vino 

euc.rlatico y, por tainto, la sangre de Cristo; mientras que en el arte MtCUlar, son el 

atributo de Baco, dios del vino, y la personlllcación del 010110, una de las cuatro --· 
Por su Pllf'l9, Fem6ndez - Inclina mlllla por la Idea de que el .-.cimo de uvas -

una alusión a la idea pmgana de que el otono. ef periodo de la cosecha del vino. es el 

tiempo de la fertilidad. concepción que 9e apoya en que uno de loa murales 

~!ruidos, - - Ha...- Primavera, --lig.do al de Maternidad. 

Asimismo. dicho autor opina que en este p6nel la mujer - almbolo de 

IWcundidad, ,._,_ de vida; lo mismo fue -nalado por Orozco en su Autobiografla al 

decir que: "(A 1- damas católicas) - desagradabll especialmente la figura desnuda 

de un. mujer con un nlno. Cl"ey6ndola U"8 virgen; pero yo no habla tenido la Intención 

de p1..--..,.,. ""-'· sino una madre". 

En un aegundo plano, t.pando unas pir6mides rojas y luminosas def fondo, se 

encuentran cuatro figuras femenin- mlllls (loa donetl del _. humano), de aspecto 

.._iical. q.-.. - ~n an - Pl°'9c1DI• hacia el nlllo y la madre, ya 

que__., loe brazos -Idos h8cia ellos. 

Según R-W Gonzlllllez, la disposición de i. mujer y loa llllngeles repite 

virtualmente i. figura de i. pirllllmide a sus -Id••- Dicho autor opina que 

-u-nte Orozco bu8caba que i. ;.._.,fuera sólida, • d-.nci. de loa eaplrilu• 

voladores del centro. "La Maternidad... [era) una .._.,¡., de pórtico para lo que 

ocurrfa....- ... ~·--...a~ 
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Por su p•rte. Teresa del Conde observa que en esta composición existe un 

diablnci•miento palqufco entre la madre y su hijo. ya que la mujer ••ume un.w actitud 

digna. casi hier41tica, no propl•rnente •morosa. Muestra al Infante c.aai como un 

tro,_.,, trotl9o divino, lli M quiere. 

Lae llgur•• que mp•recen en Maternidad rompen con •' -tilo de ,_ ~ 

pintur•• de 1• P.._,.tori•. debido • que el tipo de -to• peraon•Jea - •aemeJ• •I de 

1•• obras itali•nas, rompiendo con 1•• figuras de car~cter net.mente mexJcano que .. 

•precian en ea conjunto de mu,..lea. 

Desde el punto de vlatai de Gonzilliez. el dibujo de las figurn ~. y• 

que el acuarelista que habla lognldo afntaaia •sombro••• en la repreaent8ción del 

cum<pa humano, en Maternidad pe...,. h•ber querido •leJ•rae de ....,. reaultaidoa y 
-r miguelangelesco al representar Qlda músculo con detalte en u,... que 

mostraban el deaeo de geometrizar. 

A decir de Gonúlez, en Matemklad Orozco demostró -.. -.c:nicll, 

compoaicfón sometida • una tranw geotn6trica y repreaenteción minucia- del cuerpo 

humano. por Jo que - puede pen-r que au intención era claaiciabl. 



Esquenui del pb1cl Ma1~rniJaJ. cuyo estilo es clásico y su temática ahistórica.. 

El mismo -tilo clulco lo repitió Orozco en olr•• de aua compoeiciones. Sin 

embargo. al renovar algun09 de loa freaco• que h•bf• pintado y al elaborar los 

n..._. el •rliabl _,,. preocupmc:lo~ dlatint.a. 5egún Gonúlez, el cmmt>lo - dio 

en .... 1923 y medi8do• de 1924, como coneecuencl• de: 

•) L• rabellón del•huertiabl c:ontr• 1• Imposición de PIUUtrco Ell•• Callea como 

el ..,.,._,,. de Aiv.ro Obrwgón en 1• preaidencl• de .. Rmpúbllc8, njo • 

cuento de nuevo et tema de la Revolución. Cu•ndo Orazco habla comenzado 

a pintair, se auponr• que .. i. última ya habla termin.SO, pero el nuevo 

--conmovió• loa pintoras. 

b) Orozco -ló - • ,. arquilllctura, • 1• ton•Hdad de mu 

con•lrucción, para que I• decoración fuer• un complemento de ,. •rquiteclura. 
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c) Orozco se dio cuenta de que el clasicismo mexicano conaistf• en usar 

almbolo• propios y origin•I- P•r• temas unhters8lea, lo que lo puso •nt• el 

problema de superar la almbologfa teoaóftca (relacionada con I• divinidad) que 

habla 8doptado en un principio; dicho de otra manera. eato kt mostró que au 

pintura no tenla que ser tan literalmente univeraaillat.. Por ello, Orozco ae a&ejó 

temporalmente de - manera de pint.r. 

Según el mismo González, el cambio debió inicia..- cerca de abril de 1924, 

cuando Joaé Clemente escribió a Vaaconceloa: " ... Sin salir de la manerm abstracta 

que he adoptado, voy a hacer una pintura agresiva y viotenta, una verd8Clera pintura 

de combate como - - en nuestra 6poc:e". 



2 ••••• 1.2 UNRECORRIDOPOR LA PLANTA-JA 

Al auacitarae la rebelión delahuertiata, Orozco relaboró aua mur•les con el fin 

de integrair una verdadera pintura de combate, lo que '8 tr•jo problemas. José 

Clentente lo nerra ••1 en au texto autobiogr*fico: 

•A loa prep•r.torianoa no fea cala bien la pintura. Puede decirMt que a nadie le 

gustaba y eran frecuentes ,_ quej- y protestas que los estudiantes llevaban a la 

Secntt.rla de Educación, y .. bkto esto por lgn8Cio Asúnaolo [escuttor) se presentó 

una manan• en la Preparatoria ... y empunando au pistola <45 comenzó una balacera 

que agotó loa tiros de sus tres cananas, y él y su brigada lanzaron mueras a los 

estudiantes 1'9acioa • la belleza". 

De esta 6poca conflictiva para el pintor datan los murales de la planta baja y 

primer piso. A loa primeros se les ha clasificado dentro de la temática Por los ideales, 

de los que a continuación se hablará. 

a) DESTRUCCIÓN DEL VIEJO ORDEN 

Del hombre como hacedor de su propio destino, deshaciendo y rehaciendo su 

mundo, el mur•liata h• dejmdo mueab'ais en La destrucción del viejo orden. fresco que 

sustituye a La lucha del hombre con la naturaleza. 

En este mural, Orozco logra el equilibrio a trav6a de un eje central que separa 

aim6bicarnente a las figuras. Sobre un primer pl•no se hallan dos hombres firmes y 

robusta., de tipo netamente mexicano, que voltean la mirada haci• el aegundo plano. 
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Loa do• Individuos tienen aspecto de campesinos por sus veatimentais; uno de ellos, 

el que se encuentr• • 1• Izquierda del espectador, ll•ma I• atención porque porta 

un•• cmn•n•• en au torao. 

Por su p•rte. el segundo plano -tá compuesto por formes •rquftectónicas 

confu .. a y derrumb•d•• que. según Fem~ndez, aimbolizan el antiguo orden, la 

6poca P•a.d•. Lo que me viene abajo, en irreversible cataclismo, son 1•• instituciones 

que la Revolución redujo a escombros. Las Uneas compositivas en las que Orozco ae 

basó para trazar los restos de las construcciones parten del antebrazo del personaje 

de 1• Izquierda. 

Contrariamente al derrumbe de dichas estructuras, la solidez de fas figuras 

masculinas, como puede apreciarse en el texto de la Gula da murales del Antiguo 

Colegio de San lldefonso, sugiere la estabilidad a la que aspira el México 

posrevolucionario, que contrasta con el pasado en proceso de destrucción. El fondo 

del fresco, en colores rojos y ocres. enfatizan la Idea de derrumbe y destrucción; 

mientri.s que en el primer plano contraat.n el blanco y el negro. 
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En De:.trVccl6n del '1.'lwjo orden 9C pJCden ~iar las estructuras que la 

Revolución redujo a escombros. 

b) L.A TRINCHERA 

En nte pánel. Orozco reafirma el af6n de ex~r la epopeya de la 

Revolución. Sin embargo, -ún Antonio Rodrlguez. en La trtnchera Orozco no 

lnt8nt6 recre.ir la Revoluelón al modo - una alegorl• sobre la libertad en la cual los 

combetientea van h8cia la muerte C9ntando himnos marciales y enarbolando 

fUlg...-an--. 

57 



Dicho autor opina que la Revolución aquf recreada tiene la grave orquestación 

de un Réquiem. Ninguna ho-nna a.e canta en su ámbito, sin emb•rgo tampoco priva 

en ella el desaliento. Loa hombrea mueren terriblemente firmes en la lucha por una 

e.u- que tal vez no entienden muy bien; aunque para su pueblo (lo -ben por 

Intuición) - vitlll. 

Sobria y trágica. como la muerte. La trinchera eatá formada por doa figuras 

•batidas y dispuestas en forma de cruz. mientras que una tercera, al lado de 

aquellas, se halla inclinada. En este mural, loa ejes diagonales sirven para definir la 

dlatribuclOn. 

Los tres hombres, morenos y con los torsos descubiertos y muaculo•os. se 

encuentran parapetados detras de un bloque de piedra. Dos de ellos -el de en medio 

y el de la izquierda al espectador-. con los brazos extendidos, forman con la 

perpendicular del fusil una cruz pétrea y humana. Con los brazos inclinado• hacia la 

tierra que los atrae, los hombres esUln cayendo, al igual que la cruz, pero el canon 

del fusil, proyectado en diagonal, reatmblece el equilibrio de la composición. 

Del individuo de la izquierda, que se encuentra de espalda al espectador, 

destacan tas cananas al tiempo de detlp~marae sobre el de en medio, cubri6ndole el 

rostro con au brazo derecho extendido. El segundo hombre. de frente •I _.,_or y 

cuyo brazo derecho eaUI extendido sobre la cabeza del tercero, atrae ta •tendón por 

el uao de luz y sombr•s que marcan los músculos de su cuerpo . .Junto a elk>a un 

tercer personaje arrodillado sobre el suelo obscuro, en actitud desesperada, ocutta 

con au brazo izquMtrdo su rostro como si estuviera llorando. 

En opinión de Fem6ndez, en este mural, la muerte de un revolucionario ea 

equipmrada con la crucifixión de Criato. Por su pmrte, p•r• Rodrfguez 1• cruz forrn.cta 



~z._,._ 

por Jo• brazo• inclinados de loa comb•tientea - slmbolo de muerte, pero t8mbittn de 

resurrección. Según eate último autor, La trinchera tiene Ja du•lid•d de la muerte: en 

loa hombrea que aucumben y en 1• adolorid• auro.-. que el cielo enrojecido anuncia. 

Tan expresiva por la forma como por la composición -1• cruz fnclin-19. los 

brazoa que ceen. la diegonal del fusil-. -'- obra ea, en palab.-.a de Rodrfguez, 

podero- y aobriamente elocuente por I• tiena viviente de los ctMrpOS quenwdoa, por 

el gris luminoso de su ropa blanca y por el rojo de incendio que adormece el 

hortzonl8. 

Esquema del mural La tri-=lwnz. Sobrio y tnl&ico .. es1e &c.co 

expresa la epopeya revolucionaria.. 
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C ........ 2. .V.._,._,... 

e) LA HUELGA 

Suatituye al mur•I Cristo destruyendo su cruz, del cual Orozco conservó la 

e.be.za del Cristo. En La huelga, el artista continúa I• n•rración gráfica del mural 

anterior. cuy• acción tranacurnt, en parte, en el miamo Jugar que la de aquél. 

En eate fresco, tres personajes de tipo caracterlaticamente mexicano protegen 

una estrecha puert8 •tnlvea.da por una bandera roja. En el •ngulo superior izquierdo 

de la puerta. por medio de la cual se puede ver el vaclo, se encuentra la caibeza del 

Criato con su aureola de luz, viendo h•ci• a:telante. voltea:to sobre au peffil derecho 

hacia el espectador y resaltando en su rostro el contraste de luz y sombras. 

Al lado izquierdo de la puerta hay dos figuras; una de ellas, la más próxima al 

umbral, se halla casi de espalda al espectatdor y tiene el torso desnudo, 

destacándose asf su musculatura; mientras que el otro personaje se localiza de perfil 

izquierdo hacia el observador. Al otro lado de la puerta, moatrmndo su perfil derecho, 

se encuentra un tercer hombre, m6a robusto y musculoso que loa otros dos. con el 

tonoo desnudo --

Los personajes con el torso descubierto son obviamente hombres: el otro, si 

bien va envuelto en lo que podrla ser un rebozo, su ropa, de la cintun1 hacia abajo, 

resulta confu-. en parte por Ja posición de la figura y tambi6n por aer del mismo 

color de los pantalones. L• cabeza. debido al estilo poco -lllldo, podrl• '-' el 

cabello corto o recogido, por lo que M•nrique afirma que se trata de una mujer. 

Las tres figurea ae rel.Oonan por medio de la bandera y dirigen la m;rad• 

,,_el Vllclo de I• -'8-
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Fem•ndez •finn• que 1• cmbeza del Cristo puede simbolizar la c.beza de una 

victima de 1• huelga o I• inapiraci6n de loa tr•baj.ctorea; mientr- que p•ra él, la 

balnder• roj• repreaenta 1• huelg•. der8Cho conqulatado a trav .. de la Conatitución 

de 1917. Doa almbolos universal•• -Criato y I• bandera roja- y una puerta que cubre 

le lnc6gnlbl del tuturo. 

En -te ~nel, la compoaición, en la que predomin•n 1 .. Hneaa verticailes, 

equilibr• la deaigualdltd en la di•tribución de los peraon•jea. aaociando al que 

permanece aolo con loe colores m6s obscuros del vacfo de la puerta y la bandera. asl 

como con 1• cabeza del Cri•to. 

Por au pmrte. I• bandera, por au ondulación y poalción horizontal, Introduce un 

elemento contrastante entre la rigidez del conjunto y los ejes generales. Asimismo, se 

proporciona profundidad a la escena al utilizar la perspectiva para mostrar un muro 

·1ateral de la construcción, ubicado del lado en el que se encuentran las dos figuras 

juntas. En cuanto a los colores empleados en este mural, el negro, blanco y ocre 

arn'IOniZan con la• gama• predominantes del rojo. 

Orozco retomarla méis tarde el tema de Cristo destruyendo su cruz. en el que 

se muestra simbólicamente la actitud de Cristo ante el fracaso de aua prédicas -

"amáos los unos a los otros·- en un mundo poblado de armas destructivas. Dicho 

mural existe en Dartmouth College (1932-1934). 
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d) LA TRINIDAD 

Este esquema pcnnile apreciar la distribución de los elementos 

q~ conforman el pánel La huelga. 

Este fresco, slnteais de loa movimientos sociales y revolucionario•. sufrió 

tr•naformack>nes en au concepción inici•I, pasando de un eaplritu constructivo a una 

visión denotiat. de la luch• revolucionaria, •unque 1• trik>gl• en distribución tri•ngular 

se conaerv6. 

En eate mural viven de frente al eapectador tres figuras morena•: a la 

Izquierda, un cam-1no - encuentra arrodillado y pidiendo piedad; en medio, un 

_,, en ple, - hlllla empuftando un fusil, mientras que una ba.-. roja le cubre 
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por completo la cabeza: y a la derech•. un aold.ado arrodillado. que tiene las manos 

mutil.claa. vottea a ver con desconfianza al obrero. 

La figura central se encuentra en la parte superior y resatta por una compteJCión 

m•• robusta que ,_ ot:rai• do•. inctuao la forma de sus brazos es exmgerada, 

distorsionada, ya que sus mllsculos est*n eJCcesivarnente deurrollados, casi 

defo...-. 

En este pano. la composición tiene dos maneras de organizarse: en el primer 

plano, el hombre con el fusil rompe el 411ngulo formado por las dos figuras laterales; 

mientras que en la profUndklad, la misma figura avanza desde un fondo en el que ya 

no hay p•i-je reconocible, aino un cielo con pinceladas amarillas y rojas. 

Según Rodrlguez, los brazos del obrero, eJCceslvamente distorsionados por el 

esfuerzo, aeftalan la voluntad de acción; sin embargo, observa el critico, esta figura 

tiene el rostro envuelto en algo que lo oculta: una bandera tef'Hda de -ngre y el 

,.,..,,.nclor de laa llamas que le empal\an la visión. Al respecto, Je•n Chartot 

manifiesta que el obrero es un representante de la democracia militante y que la 

bandera roja ondeante se transforma en un gorro frigio, simbolizando la incertidumbre 

de la lucha. El trabajador - ceglOdo por el entusiasmo del ideal. 

Mientras tanto, los otros dos hombrea que confonnan La trtnidad son presas 

del pavor: el campesino, slmbolo del movimiento revolucionario. al cubrirse loa ojos 

con las mano s entrelazadas -en opinión de Rodrlguez- parece no querer ver, 

por horroroso, lo que pasa a su alrededor, esté angustiado. Por su parte, el soldado 

mutilado, según el miamo Rodriguez, ain las manos que dejó en la lucha. mira con 

-nto y cólerll •1 que sigue comtNotlendo. 
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Para dicho critico, este tablero enigmático sacude por I• potencia de su 

conatruccl6n, por la agresividad de la cuna que se Interpone entre los dos 

hombr- arrodilladoa, y por la violencia de los rojos (de -ngre y de fuego) que tlnen 

la parte •tt8 del mural. 

Asimismo, Rodrlguez pienaa que loa verdaderos propósitos de Orozco en este 

mural fueron: imprimir "'9yor significación a la imagen del hombre • quien la bandera 

-de la facción- impide ver lo que tiene enfrente; hacer perceptibles los sentimientos 

del que salló mutilado en la lucha y, por encima de todo, dar primacfa al drama que 

cada uno de los tres hombres, como simbolo de todo un pueblo, vive en forma 

_..,,.al. 

Según González. en La trinidad Orozco usó por primera vez el cuerpo humano 

como slmbolo de un estado de allnimo, de una condición espiritual o de un drama 

general: .. La Trinidad de la Preparatoria sólo autoriza a pensar que el pintor querfa 

reflexionar sobre los efectos negativos de la violencia"' . 

Por otra parte, según la interpretación de Feméndez. en este fresco Orozco 

muestra que la unión de trabajadores, campesinos y soldados no estaba funcionando. 

Lo mismo opina Antonio Castro Leal en Orozco y los simbo/os de nuestro tiempo: 

"En algunas pinturas de 1• planta baja, en la trtlogfa del obrero, el campesino y 

el soktado. en el cuadro La trinchera, la Revolución eabtl concebida no como un 

ordenado movimiento ideológico. dirigido en un programa, sujeto a un plan bien 

estudiado, sino como lo que fue. un desbordamiento de cansancio y de dolor que 

arrastró la voluntad de loa hombres y en el que el destino. m6a que loa principios 

polltlcos, arrojó ain odio • loa hermanos". 



Esquema de Lo trinidad, obn1 en donde Oroz.co usó por primera vez el CUCT'po humano 

corno slmbolo de un estado de Anitn0. 

e) MANOS ENTRELAZADAS o ESTRECHADAS 

A la vez que Orozco planteó en La trinidad que la unión de trabajadores. 

campesinos y soldados no estaba funcionando, también simbolizó la solución de 

los problemas sociales al pintar en cuatro arcos del corredor del Patio Grande las 

Manos estn!!IChadas. 

Estas composiciones están regidas por un eje central y vertical, al tiempo que 

son integrada• por dos figuras de manos fuertes, musculosas y grandes que se 

estrechan. La figura de la Izquierda tiene junto una hoz, mientra• que la de la derecha 
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un m•rtlllo. Al fondo y sobre la derecha, una estrella roja resalta entre las tonalidades 

griaes y caf6a empleadas en estos pequet'los murales, loa cuales simbolizan la unión 

del campe•lno (hoz) con el lnll>llJ•dor (martillo) . 

.. Las Manos entrelazadas de Jos arcos, repetidas hasta el cansancio, parecen 

una ofrenda para lavar el pecado de la obra anterior y restaurar Ja solidez de la 

arquitectura. Las manos, deformadas expresivamente, se sujetan de las claves de los 

arcos. con lo que se reitera su valor visual. Hay adem•s esas hoces y martillos, 

producto de un anérquico bolchevismo del que Orozco participó durante algún 

tiempo" -comenta Renato Gon.zález. 

Con estas hoces y martillos, con estos mensajes de unidad, se compSeta la 

serie denominada Por los ideales, en donde los hombres, sus ideales y el dolor 

conviven a fo largo del corredor de la planta baja de la Preparatoria. 



2 ••••• 1.3 VISITANDO EL PRIMER PISO 

De la caricatura. Orozco tomó la fuerza del dibujo, el poder de la sétira y el 

vigor de la expresión que caracterizan a los frescos agrupados en la temática de tas 

Falsedades sociales, en donde presenta el aspecto negativo del ser humano a través 

de diferentes situ•ciones en las cuales resulta iracundo. licencioso, disipado, falto a 

sus deberes, egolata, falto de autenticidad religiosa, de caridad, vanidoso y 

materialista. 

a) EL BANQUETE DE LOS RICOS 

Ubicado espacialmente en el extremo izquierdo del corredor de la planta baja 

del Patio Grande, este mural, tanto por su temática como por la manera de abordarla. 

se puede clasificar entre los frescos del primer piso. 

De trazos caricaturescos, tipicos de los periodistas satirtcos de la época 

revolucionaria, Orozco realizó este mur-mi dividiéndolo en dos secciones. En la parte 

inferior se encuentran tres figuras de hombres que pelean entre si. Del lado izquierdo 

del espectador y de frente, el pnmer individuo mira con desagrado al hombre que está 

junto a él, a quien sujeta fuertemente del hombro con su mano izquierda, mientras 

que en su mano derecha trae una ~•tu1a como queriendo agredir con ella al 

personaje que esté: asiendo. 

El personaje de en medio, que aparece de espalda al espectador, es sujetado 

de su hombro izquierdo por el anterior, a la vez que golpea con su puno derecho la 

cara del tercer personaje. Su brazo izquierdo está eJCtendido y en su mano porta una 

hoz. 
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Et Individuo de la derecha, de perfil Izquierdo hacia el eapectador, estái 

cay6ndoae hacia atrás por el golpe que ha recibido en la cara, mientras que en su 

mano derecha sujeta un martillo. 

Por su parte, en la sección superior. en un mundo opuesto al de los pobres, 

existen otros tres individuos, quienes están disfrutando de una orgla. En la cabecera 

de una mesa, a la derecha del espectador, se halla un potentado, a quien se puede 

identificar por su atuendo elegante. este senala con su mano izquierda (llena de 

anillos en los dedos) a los pobres. Su cara muestra un gesto burtón hacia aquellos 

que se encuentran peleando. En su mano derecha sujeta una copa vacla. 

A la derecha de este personaje se encuentra una pareja formada por una 

mujer gorda, de aspecto vulgar y deforme, quien se halla sentada encima de la mesa; 

y por un hombre elegantemente vestido (ubicado a la izquierda de la fémina). quien 

sonrie con un gesto de complicidad a su campanera, al tiempo que su mano izquterda 

derrama la bebida de su copa sobre la mesa. En frente de él hay un plato vaclo, y en 

el centro de la mesa, un frutero lleno, en donde una botella de vino está 

derramándose. La pareja parece ajena a la escena de la pelea de los pobres. 

La sección superior del mural es de menor tamano que la inferior. La 

diferencia de dimensiones de ambas, condición impuesta en parte por la arquitectura 

del edificio, se compensa al introducir en la menor elementos de fuerte atracción 

visual debido a sus vivos colores: el vino, las frutas y el recipiente. 

La lectura de Rodrlguez acerca de El banquete de los ricos dice que en este 

mural se aprecia una pequena orgia de capitalistas que transcurre, para regocijo de 

ellos. mientras que los obreros. irracionalmente desunidos. rit\en con extrema 

brutalidad entre si. Feméndez agrega que la vehemencia e importancia de la lucha 
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entre los trabajadores ea destacada a través de loa tonos intensos de sus pantmlonea. 

constituyendo un punto de fuerte atracción visual. 

Para Cardoza, eate mural resulta dra~tico y aatlrico a la vez por el contraste 

de loa dos tipos de vida: por un lado, loa ricos unidos y diafrumndo de los manjares, 

mientras que se bur1an de los obreros, cuya división sirve de anna a loa capitalistas 

pa,. seguir explot6ndolos. 

E.quema de El ba,.q~le ~ lo.<s J"kos, un murul en donde 

el contraste entre ricos y pobres es manifiesto. 



b) t.OS RICOS o t.05 ARISTÓCRATAS 

Continuando con el estilo caricaturesco del mural anterior, Orozco aprovechó 

este espacio para ridiculizar a las damas de la clase atta que anteriormente hablan 

censurado su pintura (Maternidad) en el Patio Grande de la Preparatoria. El artista en 

su Autobiograf1a relat.8 el incidente de la siguiente forma: 

"En otra ocasión se presentaron las damas de la Cruz Roja o Verde. no 

recuerdo bien, que necesitaban el patio mayor de la Preparatoria para hacer una 

kermesse de caridad; pero en lugar de pedirme cortearnente que suspendiera el 

trabajo por unos dlas, me ordenaron con altaneria que me retirara, mandaron 

deshacer en el acto mis andamios y sobre las mismas pinturas en ejecución clavaron 

loa aclomos para la fiesta. Expresaban en voz atta su disgusto y desprecio por mi 

trabajo". Por su parte, Alma Reed precisa que se trataba de la Sociedad de Damas 

Católicas, y confirma que en enas se ínspir6 el pintor para realizar este mural. 

En opinión de Rodriguez, en este mural, a loa ricos, como personajes de la alta 

socied•d, Orozco los retrata bajo la forma de aristócratas ridlculos y de matronas 

obesas. cargadas de joyas que dan puntapiés a loa pordioseros. 

En efecto, en un primer plano aparece una senora pobre con su hijo pidiendo 

limosna a loa ricos, cinco personajes que desfilan, uno tras otro, en un segundo plano 

en dirección de una pequena construcción (Manrique afinna que se trata de una 

iglesia), la cual se encuentra en el extremo izquierdo del mural, por lo que los 

personajes caminan de derecha a izquierda, mostrando su perfil Izquierdo al 

e8P8Cfador. 

La mujer pobre se halla tirada a lo largo del suelo solicitando caridad con su 

mano derecha. mientras que con el brazo lzquiet"do se apoya en el suelo. Su 
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apariencia es lastimosa por su extrema delgadez. Sobre su pecho lleva envuelto a au 

bebé, quien ea, literalmente, un esqueleto. 

El grupo de los ricos está encabezado por una figura masculina delgada. quien 

ea la m•a próxim• a la iglesia. Este personaje de -mbl•nte r•paz camina con una 

postura tan erguida como orgullo- y port. en su mano izquierda un bastón que, 

aegún el texto de la Gula de murales ... , sugiere el maindo. 

oetr•• de este Individuo camina una mujer gorda, cuyo rostro demuestra 

prepotencia y seguridad. Sigui6ndola, viene una figura femenina robusta, quien con 

su pie apart. de su camino a la pordiosera. a la vez que dirige su rostro hacia abajo 

en una muecai de altiveZ y profundo disgusto. 

L• siguiente mujer ea de complexión muy detgada y de porte erguido, quien. al 

camin•r. cierra los ojo• en un gesto de indiferencim. Completa este desfile de ricos 

otra Mtnora corpulenta que dirige la mir.ta hacia arribm con diaimulo para justificar su 

falta de generosidad, la cual es patente, aegún el texto de la Gula de murales ... , en el 

hecho de que su enonne bolsa cuelga ceremi de la m•no suplicante. 

Por traitarse de un desfile, asl como por la arrogancia de los personajes de la 

alta sociedad, la composición esbtl trazada con ejes verticales, excepto por el 

contraiste manifiesto, a nivel visual y simbólico, de la llnea horizontal que describe la 

mujer pidtendo limosna. Además, en el caso de las féminas aristócratas, sus brazos y 

manoa contraetan por su tosquedad con la elegancia de esto• personajes. 

El pánel en su conjunto simboliza para Femández un grupo de ricos que acude 

a la iglesia para acallar sus conciencias; sin embargo, según dicho autor, estos 

peraon•jes cmreoen de autenticidad religiosa. de cmridad, ya que a su paao patean y 
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humillan a loa pobres, acción con la que demuestran su egoismo y vanidad. Sus 

deapl•ntea de soberbia y des.Ira hacia los marginado• se reflejan en su vestimenta y 

... pcrte. 

EsqUCll\a dd fresco Los l'icos, espacio que upro"·echó Otozco paro ridiculi~ a ta Sociedad de Osmas Caiólicas. 

cuyas in1earantes censunuon el muna! Malrl'TÜJad. 

e) LA ALCANC(A o TRIBUTO A LA IGLESIA 

Al centro de este fresco destaca un cepo en el que dos brazos delgados 

cubiertos de harapos depositan una moneda cada uno. Irónicamente, en la parte 

inferior, una mano regordeta con un gran anillo recibe loa donativos de los pobres; en 

su poder tiene ya cinco monedas, mientras que dos m•s es~n cayendo en dirección 

de la rnmno robusta. 

La alcancla constituye el centro de atracción visual hacia el cual gulan, 

diagonalmente, las manos de los donantes. colocadas a derecha e Izquierda en 

fomMo slmébica para com~r la tniyectoria del óbolo. 
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SI bien en el mural •nterlor - ob-rv6 a los •riatócr•ta• f•ltoa de carid•d. en 

-te. paradójicamente. la gente pobre - la carit.bva: aon laa person•• que no 

teniendo recursos d•n el Tributo a la iglesia, 1• alcanci• de loa ricoa, quienes 

repazrnente se •provechan de las creenci- reUgio-• para, aden"I•• de explotar1oa 

flsicamente, h•cerlo tambi4an ideológicamente. Loa pobres son loa que dan de comer 

•loa ricos. 

En este caqueina se puede apreciar la distribución de Jos elementos 

que con1"orman el pánel La alcan&.·iu o Tributo a /u lg/('$/a. 
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C.,.._,.:!. Mftllo)·-~ 

d) LA BASURA, El- BASURERO o MUl-AOAR OE SIMBOl-05 

Este pánel ~ un• jerarqui• viau•I especiel con r-pecto a loa otros del 

mlamo piso. Y• que la mayorl• de loa person•je• de los dem•s murm ... p•recen 

dirigirse haci• éste, en el cu•I predominan loa colores •zul. ocre. amarillo. verde, 

bl•nco y negro. 

En La basura. Orozco plaamó en una composición piramidal una serie de 

simbolos relacionados con la democracia, el fascismo y la monarqula, como el gorro 

frigio, el haz de madera con un hacha, el Águila Imperial, la cruz g•mada, un par de 

coronas: ademalls de las imltgenea de las tablas de Moisés, un báculo, papel y tintero, 

un cetro, eap8daa y lanzas. Todos 6atos, según Rodrlguez, slmbolos de las 

cte.igu•ld- 80Ci•-· 
El ca.-.cter inservibJe de dichos objetos lo evidencia el pintor •1 rodemr1os de 

elementos propios de un basurero. Endmai de loa desechos, tr- buitres. 

espacialmente ubicados en forma tri•ngul•r. comen los desperdicios que hay en el 

basurero. 

La lectura de Feméndez acerca de este mural es que las falsedades sociales 

tenninan en La basura, un montón de desechos en donde el poder y la vanidad, 

considerados como podredumbre, están confundidos con loa cadáveres de animales, 

junto con dem6a Cleaperdicios. alimentos de buitres. 

Orozco retoma este mismo tema en 1937, en el Palacio de Gobierno de 

Gu•dal•)8r8. 
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EM¡uana de La basura: un montón de detcchos en donde se encuentnan 

las fal~ sociales 

e) LAS ACECHANZAS 

T,_ peraonajes masculinos en un solo plano conforman eate ~nel. De -·IZqu-: 
Un hombre robusto, que aeigün el texto de la Gula de murales ... reapreaenta a 

un llder sindical de la 6poca, ubicado de perfil derecho hmcia el especQidor. tnlta de 

ocultar su tu.to- veatiment.8 bajo un ~ andrajoso. El rostro de este individuo es 

una parodm de ta carm de Cristo, simbolizando ser el redentor de loa obreros, en 

opinión de Manrlque. 

Dicho peraon•je vuelve su rostro para mirar a la figura del centro. Con su 

mano derecha sujeta una bandera rojinegra, aimbolo de huelga, al tiempo que con 

el dedo indice seftala un gorro frigio que lleva en su otra mano. De su brazo izquierdo 

cuelgti un bmstón. sinónimo de mando. 
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Por su parte. la figure de en medio es la de un trabajador que, de perfil 

derecho hacia el ob .. rveor. con aua instrumentos pera laborar a au 18do. sig~ at 

hombre robusto. su aspecto es el de un sujeto embrutecido: tiene los dientes 

auperiores muy .. lidos y la tengu• colgando. Este personaje sujeta en su m•no 

--·una bendere rojlneg .... 

Finalmente, la última figura, volteada sobre su perfil derecho, ea un hombre 

embozado, de sotana negra, que intenta apunatar por la espatda al trabaj..:tor. En 

este fresco. donde predomina 1• linea vertical. destaca por contraste la leve diagonal 

del individuo amenaz11nte. 

Aal, en este mural, el hombre robusto simboliui al salvador del obrero -· 
Idiotizado, le sigue, al tiempo que va a..,. apuftalado en l• espalda por un hombre de 

sotana negra que representa al ciefO. En esta escena grotesca. según Rodrtg~z. el 

obrero embrutecido es empujado y atraldo por fuerzas ajena• a él (el clero y el capital 

respectivan.nte). 

Según González, en Las acechanzas Orozco satirizó a Morones, lfder de la 

Confederación RegKmal Obrera Mexicana (CROM). lo que ocasionó que et artiSta 

tuera expulsado de la Preparatoria. En su texto autobiogr9fico, el pintor lo narra asl: 

"Al dejer el ..nor Vasconceio• (simpatizante de De la Huerta) su puesto de 

secretario y• no fue poaib&e seguir tr•bajando. Siqueiros y yo fUimos arroi.c:toa a .. 

cal&e por estudiantes y nuestro• murales fueron gravemente daftack>a a palos, 

pedradas y navajazos". 

Al mismo tiempo que expulsaron a Orozco de la Preparatoria, lo cesaron corno 

profesor de dibujo en la Emcueia Nacionel de Bellas Artes. 
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Enrique Krauze, en su libro Caudillos culturales en la Revolución Mexicana, 

efirma que loa -tudlant .. que se mencionan arriba eran lombarcUataa y, por lo tanto. 

slmpatizentea de la CROM, la cual controló en grmn medida •1 movimiento 

obrero dur•nte loa anos veinte. Entre 1923 y 1924, la CROM apoyó• Obregón contr• 

De 1• Huen., e hizo suya la candid•tur• de Plutarco Ellaa canea a la preaidencia det 

pala. 

Con -ta altu•clón adversa para Orozco y p•ra los pintores vaaconcelistaa, 

según Gonúlez, D'8go Rivera pudo capitalizar /a grilla para qued•r como el murellata 
..,.-.,, 

EM¡ucma del mural que provocó la expulsión de Oroz.co de la Prepuatoria. 

En Los °"chanzas, el artista 51lliriza a Morones. lfder sindical de la época. 
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f) LA LIBERTAD 

Sobre la tercera ventan• del Salón Generalíto se locallZll este p6nel, donde 

Orozco ridiculiZll a le libertad al rep,._ntarta mediante una figura femenina grotesca, 

marioneta de roatro •jlldo. cuy• p•tétice expreaión no logran cubrir loa afeites. 

Eata figura se encuentra en un primer plano colgando horizontalmente en el 

aire, su cabeza apunta a la derecha del mural. mientras que e•btl siendo sujetada por 

el lazo amarillo de un telón rojo que se ubica en un segundo plano de la obrai y que 

une tem6ticmnwnte eate p9nel con el siguiente. 

La mujer tiene aspecto de proatituta vieja con el rostro muy pintarrmjeado. 

Sobre su eapafda, se aprecia un par de ala• maltrechas, por lo q._. - puede deducir 

que ésta es la figura de un éngel, la cual lleva una cadena rota en aua "'9noa y en au 

cabeza un gorro frigio. Al llevar la boca entreabierta, este person•je dej.9 ver sus 

colmillos. 

En este fresco. Fem6ndez interpreta que Orozco ridiculiza el concepto de la 

libertad al compararlo con la figura de una prostituta vieja, significando que la libertad 

-tá corrompida. Adem••. continuando con 1• visión de dicho autor, et arti ... expreem¡ 

que. de aer un •nget. la libertad pmaó a convertirse en una marioneta que se soatiene 

en el aire con la ayuda de una cuerda, ya que aus alas es~n inaervib .... Por otra 

parte. el gorro frigio, sfmbolo de la esclavitud, compfltmenta la visión S8tfricm del 

artista: a la par que, al representar a fa libertad como una vieja, Orozco expreaa que 

- un ide•I deegmallldo. 

La compoaiclón de -te fresco ae ad•pta a la arquitectura del edificio por 

medio de un eje horizontal que s-- por la parte superior del arco de la venmna y 
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por otro verticml que va de 1• cabeza a la cadena que sostiene I• mano del br•zo 

izquierdo extendido. aprovechando la zona del muro que cuenta con la longitud 

suficiente para ello. Loa colores utilizados son rojo. ocre, siena. amarillo, azul. negro, 

-neo y gris. 

Esquema de La /lkr1ad: una ridlculizacion del 

1deal ..;;onompado ~ dcsr¡astado 

g) JEHOVA ENTRE LOS RICOS Y LOS POBRES o EL JUICIO FINAL 

Continu.ndo con el discurso critico del primer piao. el autor Ofrece una parodia 

de le aeencia crlati•n• sobre I• vid• uttreterrena. En ell•. Dios - tlenqueedo por 
neos Y potMee. 

La figure cericlltureeca de Jehové, gr•nde y robuate. -tlll de fnlnw y -nted•; 

una aurora Ilumina au cabeza. En el rostro muestra un g-to de hastlo, de featidio, 

mlenlrlla que escuche •- aúplicea de los ricos. E•te personeje aujel8 en au meno 
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Izquierda un globo terráqueo, a la vez que su puno derecho está fuertemente 

recargado sobre au piem• derecha. 

A la derecha del Ser Supremo. en el extremo Izquierdo del mural, y de perfil 

derecho h•cia e1 espectffor, se hallan cinco ricos en actitud ridlcul•mente piatdoaa. 

luciendo con orgullo •u• aureolas. Tres de ellos son hombres que. como se afirma en 

el texto de la Gula de mura/es ... , apmrecen ataviados a la manera de la aristocracia 

porfiriana. mientras que la vestimenta de las dos mujeres remite a una época 

posterior. 

Mientras tanto, a la izquierda de Dios. una familia pobre camina hacia el 

extremo derecho del mural. La familia -~ conformmda por cinco indlgenas: el padre, 

la madre y tres hijos. Persiguiendo a esta familia, dos demonios de aspecto cómico la 

empujan con sus trinches, presionando a sus miembros para que caminen més 

r¡tlp1damente. 

En opinión de Rodriguez, en El juicio final, un Padre Eterno barbón y coWtrico 

deja que los ricos. con sus rezos y d~ivas, se acerquen a él y permite que unos 

raqultlcos demonios expulsen del reino de Dios a los pobres y 1os envten al infierno. 

Todas las figuras anterionnente mene1onadas se localizan en el primer plano 

del mural. a la vez que. en el segundo, un cortinaje rojo equilibra la composición al 

repetir el motivo te•tral, continuación del mural precedente. La compoaición distribuye 

a cada lado de Jehová, personaje principal, a ricos y pobres de manera simétrica. 

Contrasta la diagonal del trazo de estos últimos como la de loa diablos con la vertical 

predamln•nte en el fresco. 
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Esquema del &csco Jehowi ~nrre los rt~os J· los pobres. en el cual Orozco caricaturiza el concep10 
de la vida ultratemena. 

ti) LA LEY Y LA JUSTICIA 

P•r• completair la -rie carlc.tureaca del primer piso. Orozco pintó la 

representaición da estos ideales decimonónico•. cuyo aspecto loa desmitifica. 

Una pare¡. en •P•rente estado de ebtiedatd b.milotea con de.enfado. En el lado 

Izquierdo del p6nel. el personaje maacullno. vestido eteeanternente, empuna un 

eepadfn en au gran mano derecha y entre su br•zo Izquierdo y au coatado, • la •ltura 

de au axil•. •Priak>n• un documento enrollado. El aspecto de -te hombre es 

vampireaco. Y• que tiene las uft•• muy largas y, al abrir su boca, deja aaomar sus 

colmillos, • Ja vez que le guina el ojo plcaramente a su campanera. 

Al igual que au pareja, la mujer tamb..,n es robusta, y en lugar del aspecto 

solemne y honorable (tradicional en fas alegorfas de la justicia), Orozco la 
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tr•naforma en una prostituta, cuyo vestido está manchado del lado izquierdo y a la 

•ltur• del abdomen por la huella de una mano ensangrentada. 

Este personaje. representante de la justicia, sujeta endeblemente con dos 

ded~• de su mano izquierda una balanza, la cu•I tambale• notablemente. Su rostro 

eat8 exageradamente pintado y el ojo derecho lo tiene cerrado, a la vez que el 

izquierdo está cubierto por una venda que roete• su cabeza. El brazo izquierdo 

extendido de la mujer - adapta a 1• superficie que qued• por encima del dintel de Ja 

ventana que se encuentra junto al murml, cuyos colorea predomin•nhttl son el siena. 

rojo, ocre, blanco, negro, gris y azul claro. 

El mismo tono satfrico emple•do por el artista a lo largo de loa murales del 

primer piso está tamb~n presente en La justicia y la ley, repretsentados por dos 

figur•s que, en vez de cumplir su misión, and•n de parranda. 

Femández interpreta que el hombre, quien simboliza la ley, en su mano lleva 

un puft•I como instrumento para hacer justicia. Este sujeto, al abrir la boca, deja ver 

sus colmillos, listos para encajárselos a sus presas. Por su parte, para dicho autor, la 

mujer, quien representa a la justicia, sujeta frágUmente Ja bal•nza del bien y del mal 

en su mano, lo que no le permite distinguir entre ambo• conceptos. El vestido que 

porta se encuentra manchado por la .. ngre de las victimas a quienes no se les ha 

hecho justicia por medio de la legi81ación. 

o..de eJ punto de vista de Rodríguez. en -ta grotesca y repulsiva unión de fa 

Ley (enfundada en el atavío de un capitalista) y de la Justicia (con tipo de prostituta), 

Orozco e>q:»rea. claramente lo que para él significaba .. te matrimonio de intereses 

conyugales mutuos al servicio de una sola cl•se: la burguesfa. 



Es.quema de La l~y y la justicia, conceptos desmitificados 

por el .niAA. 

E- visión desmltificadora de la Ley y la Justicia - la mlama que p.-e 

apr.aa,.. a lo largo da loa ~ del ~or del prlnwr piso, en loa cua- el 

artlam lanza una c:l8nl ~ta en contra - la fal9edad y la lnjuaticla aoc:lal. Sin 

embarvo, victima - la cenaura, Orozco fue expulsado de la Pteparatoria cuando un 

funcionario fue el pn>Ugonl- da au -tlrica pintura. Para~. -ún el propio 

artista, "E/ Sindicato de Pintores y Escultores no sirvió para nada, - loa 

~ -.-garon a -ar nuestra ~ta·. 

Al ..._.,to. un- notas lr6nica• tueron escritas por J<>M Clemente en au 

Aulobiograffa: 



'"Todavf• no •prendl•mos la t&cnica de ta publicidad; de haberla conocido 

hubi6ramoa seguido tr•b•Jando a pe-r de la oposición. T•I t4tcnica es bien sencill•: 

se empiezm por decl•,..r a gritos que son reaccion•rios, burgueaes y decrépitos y 

quintacolumniataa todoa aqueHoa a quienes no lea gusten nuestras pinturas, y que 

éstas son patrimonio de los 'trab•jlldores', sin precisar de cuáles ni decir por qué. 

"Luego hay que eatallar en insultos contra todo el mundo y especialmente 

contra personas prominentes. En seguida se mete uno en camisa de once varas con 

Ja filosoffa y tas ciencias. ya que la mayorfa de los oyentes tampoco entiende jota del 

papasal ... 

.. Un truco muy bueno y que da mucha importancia es barajar el nombre propio 

con Jos de hombres ilustres, aaf como de pasada y al descuido, por ejemplo: 

Ariat6telea, C•rto Magno, Yo y .Julio ce..r . 

.. La polltica también nos ofrece recursos inagotables: Biografia inventada del 

candidato, con episodios que nunca sucedieron y anécdotas falsas ... El conb'incante 

siempre un hijo de la matraca, lleno de lacras, al servicio de la dictadura . 

.. Luego vienen loa recursos de loa rnerolicos. .. Todo esto sin contar con la 

técnicm publicii.rta moderna para vender cu•nto hay ... Un gran recurso es .. lir 

encuerado a la calle y pararse de cmbeza en la esquina de San Juan de Letrilln y 

M-.0 •'-doce del di•. 

00De haber1o -bldo. ni a Siqueiros ni a mi nos arrojan a la calle como perros --·· 
... 



Despu .. de su expulsión, Orozco ae dedicó a pintar al freaco el muro que 

corresponde al d .. C9nao de la eacatera en la C•aa de loa Azulejo•. a petición de 

Fr•nciaco S. lturbe, duet'lo del lugar. La pintura tuvo por nombre Omisciencia (1925). 

Poco deap..,._, en 1926, Orozco volvió a 1• Preparatoria a terminar el trabajo 

comenzado, -ta vez contando con la ayuda de Alfonao Pruneda, rector de la 

Unh,erak:l8d Nacional. Según el artiatm. de entonces aon las pinturaa de la escalera y 

del -undo piao. 

•• 



23c-~............ 22a 

!!~-~-~-ij¡J~~~~~~;~~~g~~ij~--:~b 

En este esquema de las escaleras del Patio Grande se puede distinguir la ubicación de los murales pertenecientes a 

la serie .\léxico mtestl:o. En orden nwnérico: 21. CortéJ. )·/u .\fu/mr:hff: :::::? aJ y b' Razas aburigrne:s; 23 a) • b) y 

e) Los franciscanos; 24. Sin 1l1ulo; 25. Sin titulo: 26. Laj~-entud; 27. Constr-ucturtt, .. 

16 



2.4.4.2 DE ltEOltESO A LA ESCUELA NACIONAL. -EPA-TOltlA (192•) 

2.4.4.2.1 SCM/ENOO LA ESCALE-

Los freacos que ae encuentran en la eacalera fueron hechos por varios 

artistas. lnici•ron Je•n Ch•rlot y Fern•ndo Le•I; el primero abordó el tema sobre la 

religión preahiap•nica, y el aegundo, el aincretiamo entre ésta y el catolicismo. Orozco 

pintarla, poaterionnente, loe freaco• del segundo descanso, adapt.6ndo.e a estos 

contenido•. 

Asf, Jo.e Clemente loa retoma con Razas aborfgenes del mismo lado que La 

masacre del Templo Mayor (Charlot), y la serie Los franciscanos del lado de La fiesta 

del Selfor de Chalma (Leal); relacionandolos, en el centro, a trav6s del slmbolo del 

mestizaje. representado pcr Cortés y la Ma/inche. otros etementos complementan la 

viaión orozquiana sobre el devenir mexicano en loa frescos agrupados en la temática 

lrftflxico mestizo. 

a) CORTé:S Y LA MALINCHE 

Al subir el primer tramo de la escalera. se encuentra el tema histórico que 

cubre la bóveda o plafón: CorMs y la Malinche. En este mur•I aparecen tr- figuras 

humanas, doa de ellas fuertes y de enorme tamano. mientraia que la tercera es 

pequen• y <i*bil. 
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Las dos figuras colosales se hallan en un segundo plano, Juntas y sentadas 

sobre grandes rocas. La del lado Izquierdo del p•nel representa a CortM. y la del 

derecho es la Malinche. Ambas se encuentran desnudas y de frente al espectador. 

Cortés .. un hombre barbado con cabelfo claro, casi blanco, ojos color miel, 

tez clara (lograda con tonos amarJlléceos y grises). facciones finas y musculatura 

pesada, robusta. Se encuentra de tres cuartos de perfil sobre su izquierda, mirando 

hacia el horizonte. 

Este personaje tiene el rostro enérgico y refteja una fuerte virilidad, acentuada 

en su mano derecha que sujeta la mano derecha de la Malinche, mientras que su 

brazo izquierdo, en actitud protectora, está extendido y pa- por enfrente del torso de 

la mujer, tap6ndole su seno derecho, hasta que Ja mano izquierda del espanol llega al 

brazo Izquierdo de la lndfgena, sin tocarla. 

A la izquierda de Cortés. surge la gran figura robusta de fa Malinche, con un 

marcado aspecto indfgena; la tez muy morena, fas facciones toscas y el cabello lacio 

y negro, amarrado en dos trenzas que caen sobre su espalda. Su mano derecha es 

sujetada por Cortés. La disposición de los miembros superiores de ambos personajes 

dejan descubierto el seno izquierdo de fa mujer, lo que representa para Mannque que 

la Malinche es la tierra misma, abierta a la fecund;dad, presta a fa lactancia. 

La cabeza de fa Jndfgena está levemente girada hacia fa derecha, de tal forma 

que apunta su mirada hacia abajo, a los pies del conquistador. La mujer permanece 

lnmóvH y serena, según lo refleja su rostro inexpresivo; parece entregarse en forma 

sumisa al nuevo bene,actor de su pueblo. 

•• 



C,.._.,2. .v..uo,--.-

En opinión de Tere .. del Conde, las flgur•s de Cortés y 1• Malinche son 

igualmente dignas y guardan entre sl proporciones equivalentes. La autora dice que, 

si bien Cortés extiende su brazo Izquierdo en ademan de proteger o cubrir a la 

mujer, ambos se dan la mano con gesto de companeros. No hay duda de que será él, 

para la supuesta prole, el instaurador de la ley, hecho que la Malinche asume en un 

acuerdo activo. 

Por su parte, Antonio Rodrlguez afirma que. de acuerdo con tan fácil lectura 

como la senalada más arriba, Orozco habrla pretendido senalar que la Conquista fue 

precisamente la salvación del indlgena por el meslas que desde el otro lado del 

mundo vino a arriesgar la vida para cumplir con su filantrópica misión. Por otro lado, 

la Malinche responderla, en tal visión elemental, al concepto de que ella se entregó, 

ain escrúpulos, al vencedor de su pueblo. 

No obstante, para Rodrfguez el fresco en su totalidad es mucho más complejo, 

ya que Cortés no aparece aqul como un desinteresado protector de mujeres e 

inválidos que mereciera de Orozco tan parcial enfoque, lo que se explica por la 

presencia de los demás elementos de la composición. 

Ya se mencionó que tanto Cortés como la Mallnche están sentados, pues bien. 

falta detallar algunas cuestiones al respecto. Mientras que la pierna izquierda del 

conquistador voltea hacia ese mismo lado hasta tapar un poco la pierna derecha de la 

mujer. el otro miembro inferior del espanol está casi de frente y pisando a una tercera 

figura que se halla en el primer plano. 

Esta última figura se localiza tendida a los pies de Cortés y la Malinche. Es un 

sujeto de tez morena y cabello obscuro; pequeno y fnllgil en comparación con los 

otros dos personajes. Se halla boca abajo y viene de Ja profundidad, en escorzo, de 
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izquierda a derecha. El pie derecho del eapanol pisa la mano derecha y atrás de las 

rodlll•• de -111 ligura. 

Por encima de las cabezas de Cortés y la Mallnche hay una especie de telón 

negro. Abajo del cuerpo tendido, en el arco de la escalera. aparece frente a un bloque 

de piedra de color rojizo un maguey (en el cual se aprecia el uso de luz y sombra) con 

algunaa pencaa cercenadas, que brota de la tierra. 

Por lo anterior es que Rodrlguez opina que la lectura del fresco es más 

compleja. Según él, a los pies del espanot yace derrotado el indlgena, y más abajo 

aún. se encuentra un maguey cercenado sobre el fondo de una construcción 

prehispánica (representado por el bloque de piedra). 

Para dicho autor, todo en esta imagen es doloroso: la construcción, una muy 

libre versión de una pirámide, está envuelta en el resplandor apagado del atardecer; y 

el maguey, que aqui aparece como la planta heráldica de México, se halla 

brutalmente mutilado. 

Por tanto, para Rodrlguez, ningún discurso defensivo o de alabanza de la 

Conquista se presenta; tampoco ninguna senal de que ésta fuera benévola aventura 

de hombres sedientos de proteger a los débiles. Asl, la Conquista está senalada 

como un acto de violencia, pero también como el inexorable entronque de dos 

mundos que, por opuestos. son propicios al enlace y al cruce. 

Por otra parte, un rasgo que llama la atención de este mural es que el pintor 

haya eludido la representación de los genitales de Cortés. Es imposible con~r la 

razón de tal omisión, aunque lo cierto es que· hubiera sido m6s natural que si 

aparecieran. 
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"Si 1• obr• h• de hablar por si misma, dejemos que nos diga que virilidad y 

feminid•d son algo m41s que genitalidad y también que amb•• entid•des no son 

excluyent- un• de la otra, sino en todo e.so. complementarias y •un concomitlmtes" 

_.....,_18 T- del Conde. 

Finalmente. cabe mencionar que en este mural. la composición cromliltica de la 

pareja atrae la atención del espectador por encima de otros elementos de la obra. 

En este esquema se puede apn::ciar que a los pies de 

Cortés y Ja Malinche yace Ja raza vencida. 
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b) RAZAS ABORIGENES 

t::ata ea un• serle integrada por dos páneles. El primero se localiza en el muro 

sur de la escalera y -'*' integrado por tres figuras humanas, de derecha a Izquierda 

del tllblero: 

Un hombre moreno con el torso desnudo. de espalda al espectador, extiende 

e1 brazo izquierdo con el puno cerrado y flexiona el otro hacia su rostro. Este 

personaje parece emerger de la f'tgura negra que se halla en el centro. 

El personaje de en medio es una figura de color obscuro. que esté sentada en 

el suelo con las piernas recogidas y la espalda encorvada. Envuelto en una tilma, 

contempla el horizonte. 

Por su parte, el Ultimo hombre, moreno también. está desnudo completamente 

y se halla sentado en el suelo. Frente a esta figura. en un segundo plano. aparece 

una pirémide prehiap•nica de color rojo. 

La distribución de los elementos en este mural responde a la linea diagonal 

Impuesta por la escalera. Los colores predominantes son blanco, negro, siena, ocre y 

rojo. 

Orozco complementó el tema de este fresco en el pénel contiguo con un par 

de indlgenas. distribuidos en una composición triangular. En el primer plano, se halla 

una figura indigena desnuda y delgada. tendida sobre una superficie obscura. en 

actitud de derrota. La figura se encuentra de perfil derecho hacia el espectador. con 

la cabeza en la parte izquierda del mural. Este personaje es~ tendido sobre au 

espalda, con las piernas ftexionadas hacia el frente, a la vez que con su brazo 

izquierdo cubre au rostro. en actitud protectora 



~Z.-y-

En et segundo plano, de perfil derecho haci• el espect.8dor, se localiza un 

indigena en ple. -micubterto por una tilma blanca. su rostro enérgico expresa coraje 

y decisión. La fUerza de sus músculos denota movimiento que contrasta con la 

P••lvidad de la ligur• landida. 

Según Justino Fem6ndez, Razas aborfgenes es el mural que habla de ta vida 

indlgena antes de ..,. ligada a la cultura espanola. expresada como una vida 

primitiva. cercana a la naturaleza. religiosa, b•rb•ra y brutal, de .. crtftcios humanos. 

pero también de trabajo y guerra. 

Por su parte, Rodriguez afirma que la construcción prehisp•nica que aparece 

en el primer fresco de esta serie es un gran teocalli escurriendo sangre por los 

escalan .. ; mientnls que lai figura de pie, C9minando brutal e insensiblemente junto a 

otro que y9Ce vencido, indica que la violencia en el hombre es de todos los tiempos y 
de todos los lugares, no s6Lo de unas razas contra otras. sino de loa pueblos entre al. 
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Esqwma J~ WlO de los páncles intcpamcs del conjunto Rcca" abori'g1m~s. en el cual los personajes están 

disuibuidos en wut composición trianauJar. 

e) LOS FRANCISCANOS 

Es una serie compuesta por tres páneles que se localizan en el muro norte de 

las ea.caleras, el •reo contiguo y la bóveda correspondiente. 

En el primero. el de las escaleras propiamente dicho, como en el de enfrente 

(Razas aborfgenes). tres figura• componen 1• escena. Ooa indigenas desvalido• son 

••latidos por un fraile. En la parte central se IOC81iza el monje -de frente al 

-.pectador- quien tiene los brazos extendidos. En la m•no izquierda sujeta una vasija 



con le cuel d•rá de beber a un indio que se encuentra tumbado en el suelo y 

gimiendo. Mientr•s t.nto, con el brazo derecho, sobre el cual trae un• manta. intenta 

aujetar • olr8 tlguno dolld•. 

En el rostro del franci•cano se puede apreciar gran dolor: tiene la frente 

arrugada, loa ojos caldos y la boca abiena como dejando escapar un gemido de 

anguatia; au c.ra esta sumida en una profund• tri•teza. 

A I• izquierda del franciacano (derecha del observador). se localiza un 

indlgena tendido en el •uelo sobre su espalda, mostrando su perfil izquierdo al 

etapeetRor. Este sujeto tiene las piernas recogid•• y apuntando hacia el monje: su 

miembro inferior derecho está vendado y su pie del miamo lado está deforme. 

Dicho personaje ae encuentra cubierto con una manta en el torso. Se le 

dibujan las costillas y los huesos de loa brazos; en cambio, sus piernas son 

musculosas. Con su m•no derecha deforme, exagerad•mente larga, el lndfgena va a 
sujetar el recipiente que el monje le está ofreciendo, a la vez que su cabeza se halla 

echada hacia atnlis, prepar6ndose para beber. En su rostro se aprecia dolor. 

Por su perte, la figura k>calizada a la derecha del monje (izquierda del 

espectador) es la de un indigena delgado que trata de levantarse del suelo. Su 

cabeza apunta hacia el extremo izquierdo del mural. Su cuerpo está dispuesto boca 

abajo, con las piernas extendidas hacia el francl&eano. 

Este personaje, al levantarse, tira la manta que cubria su cuerpo. Se trata de 

incorporar ayud•ndo88 de una muleta que sujeta con au braizo derecho (la mano del 

mismo 18do esbll deforme). En au rostro - percibe gran dolor: tiene loa ojos en blanco 

para acentuar esta emoción y la boca gimiendo tambi6n. 
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En segundo pl•no, se aprecian unas montanas de poca altura. El fondo es 

negro y gris, mientras que los colores predominantes del mural son blanco, negro, 

-y ocre. 

En el arco contiguo a las escaleras, Crezco complementó el mural anterior, 

aprovechando la curvatura de la superficie para reforzar la sen .. ción de protección. 

Este otro p•nel muestra dos figuras humanas: un franciscano y un indfgena. 

El monje muestra su perfil izquierdo al espectador y est.6 encorvado hacia el 

frente. abrazando a un débil personaje. En su rostro se aprecia piedad y sufrimiento. 

Su cara la tiene junto a la del indfgena, casi besando su boca. Sus brazos rodean la 

cabeza del otro individuo. El bimano de sus manos ea notable por su longitud 

exagerad•, al igual que el de su gran cuerpo. 

En contraposicion al gran tamano del monje, la figura del indfgena es pequena 

y débil, esquelética. Se encuentra de perfil derecho al espectador, arrodillado a los 

pies del franciscano y ligeramente encorvada su espalda, mientras que los brazos los 

echa hacia atrás. Sus manos están defonnadas y en su rostro se observa mucho 

dolor, casi un gemido de •nguatia. 

Los colores predominantes en este p .. nel son ocre, blanco, negro y siena, al 

igual que los colores de la siguiente escena de los franciscanos, ubicada en fa 

bóveda norte, la cual se parece en gran medida a la que recién se ha descrito. 

Incluso, Orozco enmarcó también el mural en un arco y son dos los personajes que 

aparecen en él. 
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En ate e.quema de uno de los paneles de Los .frunclsc:cut0s • ob9erva el an:::o que refuerza 

la ~ión de protccción. 

Una de laa figuras representa a un franciscano grande, que se halla de pie, 

mostrando su perfil izquierdo al observador, al momento de encorvarse par• abrazar 

a un indlgena pequefto y débil. Su rostro, Inclinado Mela el otro peraon•je. 8e aprecia 

piadoso y dolido. Sua brazos largos rodean la cabeza del lndlgena, a quien casi besa 

1 • .,__. 

Por au p•rte. el lndlgena se halla lltermlmente colgado del cuello del 

frmnciacano, mostrando su perfil derecho al eapectmdor. Su• brazos rode•n el cuello 

del monje y sua piernas cuelg•n flexionadas y echadas haci• •Ir*•· mientras que 
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entrecruza aus pies. Su mano lzqulerd• ea exagerad•mente grande. Su cuerpo est• 

totalmente d-nudo, por lo que se pueden •preciar sus huesos y que, a pesar de 

estar muy delgmdo, tiene un protuberante vientre. 

Al fondo de la• figuras humanas. en la parte inferior hay un montón de rocas, 

cuyo color ea gris obscuro. a la vez que el cielo también ea gris, pero degradado. Los 

colores predominant- en -te mural son loa miamos que los de los p6neles 

anteriores de Los franciscanos. 

De maneras distintas. los tres Franciscanos son coherentes con la 

arquitectura. En primer lugar, por los colorea muy sobrios que uaó el pintor. acordes 

con la penumbr-. del sitio en que - encuentran. En megundo lugar. loa Franciscanos 

fueron deform8dos por Orozco pmra amoldarse al edificio. El fraHe que ae encuentra 

en la pared del descanso se inclina sobre el Indio y, asl, ambos repiten el arco en el 
qi. _ .. n inacritoa. 

En opinión de Luis Carclozm, el tr.nciscllno que abraza en la bóveda de la 

escalera al indlgena. literalmente lo absorbe. se lo incorpora, lo nulifica. Por su parte. 

Rodrlguez piensa que Orozco pintó el aspecto caritativo de la religión en Los 

franciscanos, ya que el artista simbolizó la piedad en los frailes que se doblegan para 

proteger al indio, dando de beber al sediento. ayudando a caminar al lnvélldo, 

fundiéndose en un abrazo fraternal con el enfermo, con el deforme: por lo que la 

manera de dibujar la anatomta de los monjes tuvo mucho que ver con esto, ya que 

ahora no habla figuras poderosas, sino humildes cuerpos que se encorvan para 

mostrar sentimientos muy cristianos. 
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Según Gondlez, en eatos p41neles el cuerpo humano ya no •a un ideal que 

- pudierai construir con prismas. músculos, articulaciones, escorzos o cualquier otro 

artltlclo, alno .igo que - dibujaba con llbartac:I. 

No .,. posibte Ignorar la superficie reel del muro para construir un P•i-je 

gigalnteeco; laa figuras mism•• tenfan que d•rte existencia al ttap8cio, y por ello 

neceeit8bain -r coherentes con la arqultect\Jrai. 

En vez ele iluminar loa cuerpoa con un foco artificial, lo mejor era que ellos 

miamos fueran luz, de acuerdo con •- condicione• del sitio. Asimismo, Orozco 

compu90 - figuras an ._ - plan-; al ..,. cotwan- con la arquitectura, 
podlan ..,. monu.....- llin .-ad de hacerla• •mpuloeaa. Por lo pronto, el 

---ndon61ae-_.-i-... 

d) SIN TITULO 

Sobre el techo del deacalnao, Orozco continuó con la i.nwtlcll del mestizaje 

cuttural ., Am6rica al pintar u"8 cruz en la cual - enrosca una ...-piente de 

~- La cruz -u. dibujad• an aec:orzo, 19nlendo .u lado derecho en 

profundidad. La vlbonl, cuya lengWI - extandid• hacia la izquierda de la cruz, • un 

lado de los brazo& de la misma, da tres - .-.. del crucifijo. Ambas figuras 

son de color gris obacUro, m-que el fondo - gris claro. 

Según Rodrlguez, en -te p6nel el artista ~ una viai6n de la Conquista, 

con .ua medios espirltua- de cataqulzaclón, en la cruz agraslv• y contundente 

como un h.cha, en cuyos brazos se enrosca una aerpiente q.__ obvtanwnte no 
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aimbollza •I mito n6hu•tl, alno que repr ... nta • e9e anlm•I que aecret.8 veneno y se 

•-•· ocu"*1doae por 1• tierr•. 

e) SIN TITULO 

Eaquema del frnco Sin litulo, ubicado en el techo del descamo 

de las ncaleras. 

Del ledo opuesto del leeho del descenso existe otro p6nel •In lllulo que 

equilibre el conjunto. En él -u. rep,_...¡• le tlgur• de un h~ que 8trllviese doa 

-tacas que forman una V. La• trea ftguraia aon de color gri• obscuro, mientrmia que el 

fondo - un gris degrmedo. 

En ningún texto de los utilizados per• I• -boreci6n del pre9ente Ir-jo exi•lie 

expllcecl6n elgune acerce de -• mu,..I. lncluao, quien ..cribe .. te• 11.,..• tempoco 

h• sido cepez de -.r el men-je del fresco, lo que podrl• 1-•r • penser que .. 

un mural meramente ctecon1tivo, •unque -ta .tlrm.ción no -• completamente 
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••ti•f•ctori• Y• que Orozco rechazab• I• pintura de .. te tipo, r•zón por la cual se 

In- •1 lector • que por af mfamo ~ un• Interpretación de eate plllnel. 

Esquema del segundo .-.-1 SI" lindo. Éste mun.I a halla 

del lado opucs10 del dineanso de lu escal~. 

f) LA JUVENTUD o NUEVA JUVENTUD 

Este fresco eatlll lnlagrH<> por 1• figu._ de un ..i-.1e que ~ ftoblr en 

el aire al momento de _._r un corti...¡e, "dej•ndo •- 1• incógnita inllnlbl del 

pcwyanir" -eegún F-. 

El cuerpo del joven - halla de pet111 izqu-~ el ~or. mlentr.s 

que su c.beza calV• - locmiliza eaai c:ompletlamente girad• a su derech•. Ea una 

ligur. delg- a la - se le .......,.,, las coatili.a. Loa múaculos de loa tw.zos loa 1-muy dell-. no_, loa de l•s piem-. Su miembro auperior-.cho -
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CtqH'lulo 2. .,... y_..,. 

encuentr• extendido hmcl• el frente de su cuerpo, • 1• vez que el Izquierdo .. dirige • 

.. dirección opue8la. 

l.9 nwno d•rwch• .. encuentr• en posición de querer sujetar algo. mientr•• 

que au puno izquierdo perece fuertemente cerr.00. L8 pieme clerech• -~ flexioneda 

y h•ci• el frente: por au P•rte. 1• izquierda - h•H• contrald• también y hacia atrás. 

Loa colorea predomln•nt .. en este mural que. en opinión de Roc:trlguez 

repreMntm • 1• naciente raze producto de le mezcla culturml. aon bl•nco y negro, loa 

cuales, al combine..-, dan une tonalidad gri.-0.a • la obre. 

En este e1quema .e puede apreciar al símbolo de la naciente raz.a: 

l..ajtl"l>WnruJ. 
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g) CONSTRUCTORES o EL CONQUISTADOR-EDIFICADOR 

Sobre la bóveda correspondiente a la escalera del lado sur se localiza este 

mural dividido en dos planos. La parte superior eatéi representada por un hombre 

grande. fornido y de raagos europeos: ojos claros, facciones finas, barba cerrada y 

cabello rojizo. •1 igual que su piel. 

Este personaje se encuentra de frente y con et rostro de perfil izquierdo, en 

actitud tensa e imperativa. Su brazo derecho lo tiene dobl8do en dirección de su 

corazón, delante del cual sujeta firmemente un plano. El otro brazo de esm figura se 

halla extendkfio y ligeramente hacia el frente. y en su !'TWno lleva doa grandes 

escuadn1s, cuyo tamano es casi Igual que el de la figura de otro Individuo que 

apmrece en este mural. 

A espalda del personaje de tipo europeo. a la altura de su cabeza. hay una 

viga de metal que parece enmarcar por arriba y por la lzquierd• a la figura. Asimismo. 

detrás de él, otra viga se recmrga sobre su espalda, a la altura de su cintura y 

llegando h•- el piso. 

A los pies de este individuo, una figura morena m .. pequena, delgada y 

desnuda, - k>caliza arrodillad• de frente hacia el sujeto fornido, casi dando la 

espalda al eapect8dor. Este personaje sujeta un cincel con su mano Izquierda. 

dispuesto a labrer •- doa piedras entre•- cuales se encuentra. 

Lamentablemente, en la actualidad -ta última figura no puede •preci•rse con 

gran detalle debido a que 98 encuentra daftada como con.ecuencia del terremoto de 

1985. 
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Por I• forma del p•nel, Orozco distribuyó Ja compoaición a lo largo de un eje 

vertical. utilizando 1•• .. cuadras como elemento de unión entre ambos planos. Los 

colOre8 predomin•ntea son rojo. ocre, aiena, azul, blanco y negro. 

AJ modio de ver de Fem•ndez. en e•te fresco Orozco repreMtntó el lado 

nwterial de la ConquiaW. expresado por el conquistmdor, quien. con la ayuda del 

indfgena, conatruir8 un mundo nuevo. En este p41nel claramente puede apreciarse 

qui6n llevar• el mando: la actitud tensa e imperativa del europeo indica que él serli el 

encargado de planear el nuevo mundo, razón por la cual en su mano derecha sujeta 

loa planos de la conatrucción. 

Por su parte. el indlgena. a loa pies del otro hombre. es la figura débil que 

-.virá a aquella, fuerte e Jnmen ... • ltevar a cabo el proyecto. No obatante, aunque 

menos relevante. el trabajo del indfgena t.mbién es necesario y requerido en Ja 

nueva empre ... 

La nueva empresa es la construcción del pafs, un México que es producto de 

una mezcla cultural y racial y que posee b•- espirituales y materiales. aspectos que 

pueden idenüficarse en los freacoa que ae encuentran dando vida a 1• penumbrosa 

escalera central -1 Antiguo Colegio - San lldefonso. 
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AqW se muestra el C9quema de Constn.:rore$~ donde el artista plasm6 

W'Ul "'isión del aspecto material 90bre el cual estA basado el pús. 
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2.4.4.2.2 EN EL CORREDOR DEL SEGUNDO PISO 

Fin•lmente. en el segundo piao de la Preparatoria se encuentran \os murales 

que tratan la tem6tica E/ campo y e/ ideal, aerie que inicia con una escena de la lucha 

•rmad•: 

a) REVOLUCIONARIOS o LAS SOLDADERAS 

Este p•net habla de la unión entre hombres y mujeres del campo, quienes. 

juntos, abandonan ta tierra para irse a luchar por sus creencias. 

Cinco personaje& dando la espalda al espectador se alejan fatlgadamente, 

camlnando por et campo, dirigt6nd09e hacia et extremo derecho del mural. De 

derecha a izquierda, se localiza en primer termino una mujer, y junto a ésta, un 

hombre. A la Izquierda de este sujeto camina otro con un par de cartucheras que 

atraviesaau-lda. 

Atrás de este úttimo personaje viene andando una mujer, quien tleva a au bebé 

en ta espalda. Atr•• de ella hay una penca de maguey que une este mural con et 

siguiente. Finalmente. junto ª' sujeto de'ªª cartucheras, a su izquierda, un tercer 

hombre camina con e\ grupo. Lo• "99 hombres camtnan cabiZbajos y cada uno 11eva 

cargando en su hombro derecho un fusil. 

En cuanto al conjunto. la dtact'eta diaigonal de loa personajes remite a au 

can .. ncio y contrasta con la indinaci6n casi horizontal de lo• fUat\tn. en sentido 

opuesto. Loe colores predominan- en -ta composlcl6n '"°"ocre, siena, negro, 
blanco y grts. 
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Eacen• muy carg8da de realismo, Los revoluclonanOs, en 1• vlalón de 

Rodriguez, no march•n hacl• la lucha con un bélico entu•i••mo. Loa hombrea que 

integran 1• composición y a quienes las aoldaderas con sus hijos e itacate. 

acomp•ft•n -continuando con la opinión del critico-, van hacia su destino como "la 

piedra que - •rroJ• •I fondo del can6n, sin que nad• 1• pare"; camin•n en forma 

Inexorable, al ritmo de la fa .. lld8d que ordena •U marcha. 

En este esquema se puede observar la diqonal que remiic al cansancio 

de los personajes que aparecen en ReWJ/UCionarios. 
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b) LA FAMILIA 

M•nrique. aunque no completamente .. tisfecho con ella, atribuye la 

denominación Familia campesina a este pánel del segundo piso en donde seis 

peraon•j- eatán reunidos para descansar (el mismo autor senala que los personajes 

ee encuentran en un improvi-do vivac. a la espera de la leva o 1• bola). 

En el primer pl•no de ta composición. ae localiza una pareja sentada de 

espalda al observador. La pareja enlazada se encuentra contemplando una nube 

voluminosa que, según Rodriguez, está preftad• de -peranzas. 

A espalda del hombre se halla otra mujer de frente. abrazando a su bebé. El 

nlno duerme sobre el pecho de la madre con la cabecita girada hacia su derecha. Los 

labios de ella est41n cerca de la cabeza¡ del nino, quien se halla envuelto en una 

s4t...na. 

Junto a esta mujer con su beb6 aparece otra fémina. de constitución robusta, 

sobre cuyo regazo descansa un hombre fatig8dlo, a quien acmrici• la cabeZll. Por su 

parte, el varón se encuentra recostado sobre su lado izquierdo, dando la espalda al 

observador, con loa pies apuntando hacia la derecha del mural. 

El conjunto de los cinco personajes que aparecen en el primer plano 

deacan-ndo transmite una aen-ción de placidez, a través del predominio de la 

Unea horizontal, que lea nubes del segundo plano contribuyen a subrayar. En este 

último plano, un edificio, quiZá una f6brica que, opina Roclrlguez representa lo nuevo, 

k> reci•n edificado por la Revolución, compteta I• escena. Los colores predominantes 

en -t. composición 90n ocre, aiena, negro. blanco y gris. 
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Al fondo de cs1e esquema de Lo fumll1a se puede ver l.l consuuccion que representa 

lo recién cdifiC.SO por la Re.,.oluc1on 

e) LA DESPEDIDA o LA DESPEDIDA DE LA MADRE 

Pa-ndo de 1• paz de la 89C908 anterior. Orozco transporta al espectador a 

une trlllglca y dolorosa en La despedida. la cual representa a los soldados 

despidiéndose de su& seres queridos. 

El mural esté compu-to por dos parejas, cargadas hacia la derecha del 

pánel. En el mero extremo derecho. un hombre, mostrando su perfil derecho, sostiene 

a una mujer desfallecida por la Impresión de le despedida, quien se cuelga del cuello 

del sujeto al momento que 6ste .a inclina para dar1e su adiós El varón lleva un punal 

arnmrTado en au cinturón. 
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Más hacia la parte central del tablero, se encuentra una pareja conformada por 

un hombre y su madre anciana. L• mujer. quien se sitúa de perfil derecho hacia el 

espectador, tiene el brazo derecho extendido a su costado y et puno fuertemente 

cerrado, como conteniendo una fuerte emoción; mientras que alarga su brazo 

izquierdo para que su hijo le bese la mano. 

Antonio Rodrfguez afirma que la madre, con estoica sequedad. los ojos sin 

pupilas puestos en un lugar incierto del espacio, despide al hijo que se va. "Bien sabe 

ella cuan dudoso es su regreso; pero no le dice que se quede. lmp•sible. como la 

pirámide en construcción [del segundo plano]. deja que en él se cumplan los hados" 

El htjo de la anciana. comparado con ella, parece un gigante. Mostrando su 

perfil izquierdo, e inclinado hacia la m•dre en posición reverencial. este sujeto da la 

espalda a la otra pareja. mientras que se encorva para sujetar entre sus manos 

extendidas la mano de la anciana, a la vez que la besa. En su cintura lleva tambit!tn 

un puft•l amarrado. 

Si baen la distribución de los elemento• en esta composición est41 concentrada 

en la parte derecha del mural, existe una cierta simetrla en la posición equivalente, 

aunque opuesta. de loa do• grupoa de person•jes. 

L8s posturas, tanto de las mujeres en el suelo como la de los hombres 

inclinados hmcia ell•s. manifiestan un predominio de la linea horizontal, acentuado 

por la fachada •largada de la construcción de color •zul que se localiza en el fondo, 

en medio del paisaje campirano. Los colores empleados aqui son azul, negro, blanco, 

grla, ocr9 y-.. 
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EM¡uemai de La «s¡wdida. ...,. escena traaica y dolorosa de la 

lucha UTD.da. 

d) TRABAJADORES 

El discurso de -te fntaco se relmciona con el anterior, ya que aqul los 

hombre9 - despiden parque - m•rch•n h- otro lug•r de baltall•: el •rmdo, en 

donde libran un combate di•rio con I• tierrm, lea inclemenci•• def tiempo y con loa 

hombre9 que 8xplolan •los ,,..._1nos. 

En - c:ornpo9ición, un• conatrucción roja •Pll,_ en el fondo. mlenir.a que 

cuatro hornb<9s y cuatro mujeres form8n el conjunto de •- llgur•• hu.....,-. en el 

CU8I - distingue un grupo de cinco person•• que cmminmn, de -Id• •1 eapect8dor, h8cl8el ____ ......... 

LA llg....., ,,_ --- unm mu;.r, quien - .,.._. par un hombre que 

- • au izquierd•. Junto • dicho sujeto, ligerllmmnte - de *'· v- un individuo 

cmbiZtNtjo - llUjem en au rnmno derech•. y -.. au hombro de - mismo 18do, 
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una p•Ja. Su deenudez c:MJ• ver au abdomen •butt.do y aua mtíaculoa dlbuj9doa. A ,. 

izquierda del _...,,..,¡. an-.lor C8mlna un• mujer de poc. -tatura. JunlO • ell•. un 

hom- cargando una pala_,. 9U hombro derecho. 

Siguiendo •I personaje con el torso d-nudo, de perfil derecho hacia el 

obseN8dor, otro hombre está agachado par• recoger un martillo que h•Y en el auekt. 

Junto a -• tr8bajador, • su izquierd•. aparece una mujer de frwnte, enaimiam.eda. 

con expresión de resignación en el roatro. Atr•• de ella, otnl mujer, parMa y de 

pertif, con actitud estoica ve partir al grupo. Estas mujeres dejan aao~r 9Cfttudes de 

abneQllclón. de aobreftevar la rutina. 

Por au parte, el hombre que se agacha para recoger sus hen'amientaa une 

ambos bloques de k>• protagonistas -el grupo que camina y laa mujeres que -

quedan-. sirviendo de contrapeso visual dentro de toda la composición, fa cual 

recuerda los trazos de Revolucionarios, ocupando las palas el fugar de los fusiles. 

Los colores predominantes son azul, rojo. siena, ocre, negro y blanco. 
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E.quema de Tra~oJores. freM:o cuya composición necuada los rr.zo. de Re"·o/ucloncvlos. 

ocupmKID las p.a.. el luaar de I~ fusiles. 

e) LA BENDICIÓN 

Este tablero se parece en gran m•nera al de La despedida, y• que en e1. una 

medre - • au hijo, quien~,. h8ci• le luch• •rmmd•. 
En el primer plano de este fnt9co y en el centro, dos arados encontrados 

remiten al ambiente campirano donde .. d-nolla la e.ceo•. Mientras que en el 

-uncia pl8no, -~ une consvuc:clón roja. 

A Ir- de uno de los vanos de le -tructura - .,__,. el P8i-je, • la vez 
que el otro mU99tra • una madre de trena.. eenteda en el suelo, con el rostro 

inmrpreaivo. quien da la bendición con la mano derecha a su hijo, quien es~ 

arrodHledo frenta a la mujer (de -'<t• el ._.,radar), recibiendo la bendlciOn. 
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Según del Conde. al contemplar este mural, rep•ró en au fonn• cerrada, en au 

expresión hieratica, ceai poctri• decirse que lndtferente; aaf como en loa muchos aftoa 

de I• mujer, lncongruen- con 1• juventud del hijo; y en el geato rlgido y forzado con 

el que e-..ie I• m.no ~,. recibir en el .. el beao llll•I. o..,.,. bien retigloao. 

Para dlch• autono, quien - deapide de la mujer lo h- dobleg•ndoae en 

curv•, en atctitud de veneración, lo que fe h-=e recordar • Cardoza, quien ha 

obeerva:lo que el hnciscano que •brazal •I indio en la bóved• de la escalera 

lite,.lmente lo-· se lo lncorpo,., lo nullfie11. 

Del Conde pien .. que en La bendición se da el ceso contrerio; la figura casi 

monument811 y, a la vez, servil del joven varón, lejoa se encuentra de poder absorber 

el bloque compacto e impenetrable (la madre), aislado del entorno. como si fuera un 

fdolo milenario ajeno al culto que se le rinde, pero a la vez consciente de su condición 

de ldolo. 

Este pénel dista mucho de .. tar entre las im~ mu enternecedoras que 

inspiró la Revolución, ya que, según del Conde, sin querer1o ni proponerselo, Orozco 

tocó un punto crucial que parece regir la mayor parte de las veces las relaciones 

entre madre e hijo. Por último, la •utora opina que las frases reverente y melsncól1co 

holocausto, conformidad y fatalismo son del todo adecuadas para definir 

precisa...,.. ealll escena. 
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e.¡uema de La brndición. pánel cu)'• temática es muy pmccida a la de La despedida. 

Aquf. UIUI mmdre bendice a su hijo que partiri a la hacha ..-mada. 

f) EL SEPULTURERO 

En este fresco, Orozco alude al panorama ob-rvado cerca de Orizaba 

du,..nte los •ftos de comb8te, respecto al entierro de los cadéverea caldos en la 

luch•. Je•n Ch•rtot describe el pmisaje -19dor que contempló J<>M Clemente en 

-entoncee: 

•La zanja a lo largo de la vi• eatmb• llena de soldados durmiendo, acostados 

junto a C8CI .. ,,..... mu tiesos que ellos ... Los hombres que retomaban de l•a bat.ll•s 

caminaban a lo largo de la vfa, con loa camaradas muertos •m•rrados a las atforjas 

de aua cab811oa ... hombres, mu)efea y niftos cail•n dormidos, artop8doa entre los 

Cllbatlet99, •- cabezaa descanaando en los rieles como almohad..... cana.dos 

_ltu.....,. durm- durante au lrablljo, -..pre renov9do". 
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Al fondo de este pinel se aprecia una construcción azul en profundid8d. 

mientra• que en un primer pl•no, un• zanja caiv8da por el eeputturero, quien -

recu.em • deac8naar contr• el montón de la tiefTll •xtrllld•. 

El hombre, en eacorzo. con 1• cabeza en 1• profundidad (lado izquierdo del 

mural). con el torso desnudo, ae hall• de frente al espectador; recostado sobre au 

18do derecho, con el brazo de ese mismo lmdo tlexion.:to h•ci• arriba para descansar 

sobre su mano la cabeza. Su otro brazo lo tiene extendido a lo largo de su costado 

izquierdo. Mientras tanto, sus piemas caen dentro de la fo... La postura de este 

sujeto remite, por un lado, al suet'lo provocado por el canaancio; y por el otro, a una 

persona lntim8mente ligada con la muerte. 

Recargada sobre la espalda del individuo se encuentra la pala con la que ha 

cavado el hoyo; y atrás de la tierra extraida hay un maguey con unas pencas 

cercenadas, las cuales acentúan la desolación de la escena. Todos los elenientos 

de esta composición están distribuidos de manera triangular: la verticalidad de la 

construcción contrasta con las diagonales del primer plano. 

Algunos tableros como el de E/ sepulturero. opina Rodrlguez, podrán hacer 

pensar que, en el concepto de Orozco, la lucha armada es la fosa que el hombre abre 

para enterrarse a si mismo o para que otros to empujen hacia sus entranas: pero al 

lado y por encima del combatiente que aguarda su tumo junto a I• fosa, ya con los 

pies dentro de ella, en espera de que los signos se cumplan, dicho critico afirma. que 

hay otros aspectos de la obra de la Preparatoria que habl•n de la Revolución con 

optimiamo y con esperanza. 
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p.,. F...,.ndez, El sepulturero ....-nta al hombre .,.v_ de su propia 

tumbll, - de au propio deatino: en cuanto que, para Gonzlllez, el maguey 

.-za la._-.., - •a vidal frente • la muerte. 

En este: esquema. se apn:cia a. El sepullurero con lo~ pies dentro de 

la fosa que CI mismo cavó. 

g) MUJERES o FECUNDIDAD 

En el último mural de esta serte. nuev•mente dos arados. uno detrás del otro y 

en I• parte izquierda del murail. embientan 1• eacena, la cu•I - completai con tres 
figuras femeninas y un bebé localizados en la pmrte derecha del freaco. 
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Al fondo de la escena, hay una construcción gris. La Une• verticml de la• 

mujerea destaca entre fa horizontal y dl8gonalea del arado y laa con•truccion-. Loa 

colores empleados en este fresco son azul, ocre, siena, bl•nco y negro. 

De derecha a Izquierda, ap•rece la primltf'm mujer, cuyo cuerpo -tá de frente 

al especmdor, aunque au cabeza - encuentra girad• hacia el 18do izquierdo de la 

figura. Esta mujer lleva aus manos • la altura de au orej• derecha para ~lar au 

larga cabellera. Al lado de ésta, dando la eapatda al eapec:mctor. aparece una figura 

femenina robusta cargando a su bebé. quien se encuentra desríudo y de espalda 

i.mblén. 

Finalmente, junto a la anterior, a su izquierda. una mujer embarazada que se 

localiza de tres cuartos de perfil derecho hacia el espectador, parece contemplar a E/ 

sepulturero. A esta fémina es a la única que puede aprechtirsele el rostro, que 

manif°lesta, según Femilndez. un sentimiento contenido. 

En lo que a cierto grado de fatalidad se refiere, la mujer embarazada no difiere 

mucho, piensa Rodrfguez. de la anciana de La despedida, ya que se encuentra 

aparte, solitaria. pensativa: "Tal vez su hombre no retome nunca. Pero ella sabe, o 

intuye, que en el hijo que lleva en las entranas está la continuidad fecunda, aunque 

azarosa y dramafltica de la vida"'. 

Desde el punto de vista de Fem•ndez, este Ultimo freaco es un canto a la 

fecundidad, simbolizada en Ja mujer encinta y la que carga a su bebé; idea reforzada 

con el arado que aparece en la escena. Es la tierra fértil que, al Igual que las féminas, 

d•'* fruto, aunque el de ellas senil el protagonista en la lucha por los ideales. 
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En ~n con laa ftgunaa r.menin•• monairuo- y vulgaraa plnt..i•• 

por Orozco en loa .,.,,._ del primer plao. "¿qu- ·- -lv•n' como -
-.-.1noa in-- de ciertos v•-? Laa aoid-. laa mujeres indlgenaa que 

_._con tr6gico -tolclamo al hijo o al CC>mP8llero difunto, I•• lncompanablemente 

dignas a I• vez que •rquetlpicaa mujeres cmmpeainaa ... pertet_•_ • 1• clase 

aoci•I sometide y explotmd•... En ellaa lo femenino - encuentra v•lorizado como 

~.j- como-xo" ---T-det Conde. 

Mujeres y hombrea campesinos aon loa protagonlataa de la• eacanas de 

lnlblljo y dolor que lnteg .. n la - de freacos del segundo plao, El campo y el ideal, 

con 1• que Orozco conduyó au l•bor en 1• Ea.cuela N.cion•I Preparatori•. 

~ucma de Mujeres. en donde Orozco ~ta a las féJllinas campesinas. 

seres investidos de valores. 
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ESEL WDELA OPINION~ 

La retto811men-. o -acle - la -bl del r-s>tOr em. el menaeje. 

Eam reec:ci6n - le que complebl el ciclo comunlcetivo o bien de Inicio • uno nuevo 
cuendO---el_..,,._~ en erni9or. 

En - -rtedo - p.--nblnlln algunas 11.-a con •- opin- de d-..a 
pe<90n- vinculad- con el •rte (himtoriedo<es, crllicoa y pinto,..) _..,. del tr..,.jo 

de Orozco. Alg~ decoditlcen loa mens8jes, oir.s d•n opln- aobnt loa miamoe, 

pero en general, tocl- son respueataa • k>8 contenidos de loa murales. 

En cuento • lo• freaco• de la planm baja, Jualino Fernández dice que "los 

temas de lo• murales de la planta ba.J- simboUzan Ideas universales • travft de 

casos rel•tivamente particulares. puesto que, a excepción de Matemic:lad, tienen 

canltcter mexicano; en La trinidad, el ideal que enajena y produce dolor; en La huelga, 

el sacrificio en pos del ideal, una contraposición de valores materiales y espirituales; 

en La trinchera, patente tambtén el sacrificio por loa ideales, tan sólo el dolor y la 

tragedia combaten; en La destrucción del viejo orden se liquida un pasado, pero 

quedan en pie firme los hombres aunque los viejos ideales sucumban; en Maternidad 

hay una mezda de paganismo y religtoaidad"". 

Por su parte, continúa Fem•nctez: '"El corredor del primer piso puede decirse 

que es un nionumento levantado como protesta contra la falsedad y la injusticia. 

Aquellos gritos desesperanzados que desenmascaran lo falso y vanidoso. corteza o 

concha firme de la sociedad, componen una loa a la verdad y una referencia al 

mundo tranattumano". 
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Mientra• que la unidad que Orozco ha realizado en las pinturas de la eac.-lera 

- m.nttleatm en au ide9 del origen cutturml de Arn6ric. como un mundo nuevo. con 

nuevas razas; con - en lo espiritual y en lo material; todo entado sobre el mundo 

incll_,a-...0, vencido yaupenido" -concluye Fem6ndez. 

Por su pal1•t, en Jos6 Clemente Orozco; Espafla y lllMxico, Agustln Aragón 

Leyva dice que "la escalera cen-1 del edificio de la Preparatoria - la apreciación 

rn6a completa que - h• hecho del pasado moderno mexicano, • 1• par que 1• ""'ª 
_,.,¡jla, aimbólica y profunda". 

Acerca de loa frescos del a.egundo piso de la Preparatori•, Renllto Gonzátez 

menciona: "'OesplM!ts de la Revolución, la tiranJa huertiata, el triunfo carrancfatin, el 

obnlgoniata y el fracaso delahuertista, Orozco pintó esta reflexión sobre los ciclos de 

la vida y la muerte"'. 

Con relación a esos mismos páneles, .Justino Femández dice que "en los 

murales del segundo piso hay un canto a la mujer mexicana del pueblo, del campo. 

sUflida, abnegada. maternal, fiel, creyente, religiosa, resistente a la vida hostil. Por 

otro lado. el sueno del hombre, cavador de su propia tumba, autor de su propio 

destino, que deja el arado, la pala. el hacha y el martillo para lanzarse a la aventura 

de la lucha armada·. 

Mientras que Antonio Castro Leal opina: "Ahl están. en esos mismos muros. en 

loa panos del segundo piso. laa imágenes més entemececloraa que ha Inspirado la 

Revolución a ninguno de nuestros pintores ... En todas esas escenas hay un ambiente 

cargado de conformidad y fatalismo, de sacrificio aceptado sin discusión, de 

reverente y melancólico holocausto. Y el viento, que agita las faklas de las mujeres 
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- acom~l'lan • loa _ucl.,,,.rioa que ~rten. ,..,.,....,. en el atm. del espectador 

no eé q"* _,llm-de conmieer8Ción y~·. 

En el libro La pintura mural en la obra ele Ckczco, Antonio Rodrfguez eectibe; 

"E8to - 1• Revolución de Orozco en 18 Pr_,-.toria: mntreg• llin retórico llri8IT10 a un 

pn>póaito inelua.t>le; _,..nza en 1• fecundidad de I• lucha que todos -bl•n 

,_..,. y juat. ... Orozco no exalta 1• Revolución. t.mpoco I• nieg•; - que -

d~. mas no dice natd• • n9die, cu•ndo ell• ae ha vuelto un• neoeaid8d ..--._ .. __ _ 
"'En aua pinturas murales. Orozco h• ido expresando en su lenguaje pictórico, 

~ y elocuente. aua emociones, aua inquietudes, aua pen_m..,,toa. Ahl en 

loa muroa de Ja E.cuela Nacional Preparatori• eat6n I• sonrisa y el desprecio hacia 

un mundo c8duco que derrumbó la Revolución, mundo en el que Ja justicia era bur1a; 

Ja ~a y fa reltgión, hip<>cresfa; fa caridad, desprecio; y la aristocracia, 

curwilerfa y v.nid~" -af"lllde Castro Leal. 

"La obra de la Escuela Nacional Preparatoria, Orozco Ja concibió con pocos 

elementos y grandes planos de claros y obscuros: su geomatrla está muy cerca de la 

de la esculb.Jra prehispánica. Loa temas emanan de la Revofución. pero Orozco no es 

ahf narrmdor de hechos, sino stntetizador de grandes corrientes humanas, pintor de 

genermlizaciones hond•mente aentid•s" -•rguye Femando Gamboa. 

Aaimlamo, .Juatino Femandez hace las siguientes consideraciones: "Las 

(desaparecidas] pinturas de la Preparatoria tuvieron un sentido cosmológico, pero 

pronto •P8reció el drammtiamo filosófico-religioso y social, llegando a ofrecemos 

.._..,.de 18 tr.gecll• ~ conmovedo.-8". 
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•en la escalera, el simbolismo hiat6rico-cuttural IJena loa tableros, millntrea que 

_, et primer piso adquiere un cortante significado critico; en c.mbio, en i.a pinturas 

del último piso, lo dra"'*lico se envuelve en un• atmóafer• po6ticm que exp..- I• 

"-za de la vida pnnM1tada en conlTll•-. en situaciones limite" -concluye al 

r.apacto Fem-z. 

En Sala de retratos: JO!H!J Clemente Orozco, Ermlllo Abreu Gómez escribe que 

•1a m6dul• de -te pintor .-.dic. en la violencia de aua tnterpretacione9. Denuncia en 

fonna iracunda lm injuaticl•, loa remedos de la justicia soci•I. las conquiat.a del patrón 

que explota, de la burguesia que medra ... Todo esto está denunciado en su pintura ... 

José Clemente Orozco repreaenta la expresión més potente del arte pictórico en 

M*xlco". 

Los personajes que pinta Orozco "no vegetan sino que luchan; no construyen 

sino que destruyen; no se rien sino que se burlan, sarcásticamente, de ellos miamos; 

no ven sino que intuyen ... Viven sus engendros tortuosos y oscuros en una atmásfera 

pesada y asfixiante, en la cual no pueden vivir sino las más altas virtudes y las m•s 
ruines violencias del hombre; se mueven en el ambiente de tragedia y de irania de la 

sociedad actual• -sostiene Raúl Arenas. 

En opinión de Ignacio de la Pena. "Orozco ... no ama a la humanidad, aino que 

la desprecia. De su acervo hostil, misantrópico, amargado, brotan esas criaturas 

monstruosamente antiest6ticas, esos rostros hórridos deformados por el odio, el vicio 

o la bestialidad, esas siluetas demoniacas. de enonne fuerza expresiva. justamente 

porque es enonne la pasión que las inspira y las estampa en el... muro'". 
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"Lo. fresco• de Orozco san ·m•• que .,,_.. no sólo aon conatruccionee en 

~ y color 80bre una -red sino que llenen un• Idea ir.a ello8 - - d• unidmd 

esplrilu•l'"-811 ..... ~~--

Por au pmrte, Mario - Mlchell manifiesta que "junto con Di.go Rivera y David 

Alfllro Slqueiros, [Orozco) constituye el exponente "'*" aign- de 1• pintura 

mural rnexlca.,. surgid• - 1• Revolución. Sin embargo, •u ~ - manif_._ ha 
....,_ ser profUnd__,.,. dlatinta, tanto de I• de Rivera como de I• de Slquelros. 

A 1• sosegmda n•rraclón p16•tica de Rivera y a la dr6stJca estructura ideológica de 

Siqueiroa. opondr.11 Orozco un arte de inspiración conmovida y proMtica, de 

-•ionad• violencl• y grandioso fatalismo apocallptJco". 

A continuación, algunos muralistaa apinan sobre la obr• de au companero, 

fttaa son laa P•l•bras de Jean Ch•r1ot: "L• obra de Orozco ea la rebelión y Ja victoria 

del esplritu expreúndoae por medio del antropornorfiamo". 

Las palabras de David A. Siquelros: " ... en la obra de ninguno de nosotros, 

quizctis, son m~a mantfieatas las vicisitudes de la ... Revolución Mexicana que en la 

tuya. Eres, debo decirte con toda sinceridad, tanto por tu obra como por tus teorfas 

polltico-eatéticas, el espejo más exacto de lo que ha existido hasta ahora en el 

periodo lfr1co revolucionario, iconoclasta por lo tanto, de esa gran conmoción civil de 

nuestro paf s ... El más grande pintor del malis grande movimiento pictórico del mundo 

lo ha sido Joe6 Clemente Orozco" 

Y los comentarios de Diego Rivera: .. La obra de José Clemente Orozco es 

magnifica. México pterde lo mejor que tenla. José Clemente expresó como nadie, la 

sensibiHdad de la patria. C•ptó, como ninguno, todos los dolores, tod09 loa defectos. 
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las traiciones, r.a luchas, 1•• glortaa del suelo mexicano, y l•s plasmó en obras que 

perdu,..r*' por siglos". 

Prob•blemente eetm• últimas opiniOrMta de Rivera y Slquelroa. loa otros dos 

perwon•jea nma l~ntea del movimiento muraliata mexicano, en las cuales 

consideran a Orozco como el mejor pintor del pala , dan un• impresión baatainte 

a.,. de la g.-.ndezai de 1• obno de Joeé Clemente. 

Lenguaje pictórico d99Qarrado y elocuente, dramatismo filoaófico-religioso, 

violencia interpretativa, grandioso fat.liamo apocallptico, rebelión y victoria del 

88Pfritu, arte de inaptreción conmovida y profética, enorme pasión ... Todos éstos son 

algunos de loa Mrminoa con loa que lfneaa arriba se describe a la obra de Orozco en 

la Preparatoria. en donde el artiat9 hace referencia a fa religión. los ideales. la 

Revolución, la sociedad, el pasado mexicano, los hombres, laa mujeres... En fin, 

murales que provocan la reftexión de quien escribe este reportaje y le llevan a 

elaborar la• siguientes concJuaiones. 
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CONCLUSIONES 



Joú c-.1e Orozco empleó como sinónimos laa pelabraa -seo y mural -

aun cuenda la prtmerai ae refiere • 1• tttcnica- y t.a deftnió corno muro colorido, ea 

decir, I• conjuncl6n de un• -tructurm •rqu;-..lc8 con ...,. Cf98Ción plúticll. 

Debido • - I• crm•clón plillaticll (plnturm) llegm • - P8'1l8 de la conatrucclón 
•rqultectónic8 (muro o pered), -to podrf• conducir el equivoco de no difentnci•r 

en- el ..-1o de comunic8ción y el .....,..¡e ir.n-. Sin ...-.go, d8do que el 

..-1o - el - por donde el ,,_,..¡e vl8j8 en- el emlaor y el rwceptor, y 

que el rnenaaje - un conjunto de signos que contiene infonn8Ción. de ninguna 

m•....,.. p&.l9de conaiderárseles como una miama coae. 

La interdepetMtencia entre arquitectura y pintura ha ocasionado que no se 

preci- cia,..mente la división que hay entre los conceptos medio y mensaje; sin 

embargo, en este apartado es conveniente ~r la diferenciación correspondiente. 

En sentido estricto, en el caso de las obras realizadas por Orozco, loa canales 

por donde viaja la información son las paredes, los muros en si; mientras que las 

pinturas plaamadaa en ellos son Jos mena.jes. No obstante, sin i. existencia de la 

creación plástica (los mensajes), los muros serian simplemente elementos de soporte 

o división de la construcción arquitectónica. Es gracias a la composición plástica que 

las paredes se convierten en canales de comunicación. 

M41a all• de precisiones conceptuales. José Clemente Orozco tuvo la Intención 

de exp,...r aua ide••. y utilizó como aonal para ello laa pa,_. del antiguo edificio 

de la Escuela Nacional Preparatoria con el fin de que esas obras monumentales 

difundieran los men-jea del artista a un gran público. Asl. al aer instrumentos para la 

transmisión de infonnación, loa muros se con•tituyeron como canalea o medios de 

comunicaciór1. 
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Al ~r en .. te trabmjo 8Cerca de medios. ea conveniente p,._ntar 1• 

~cmclón que de elloe "- Abnlham Moles, •utor cl6aico de .. mm-. en au 

Diccionario de la comunicación, con 1• intención de ubicar a eeos muros que 

•lbergan men88jee como c=-n•lea comunic:at:htos. 

De ~ con dich• cl•aillcllclón. loa medio• - dlV-. fund•~mente 

en dos: llaiológlcoa y '*'nlcoa. Entre loa primeros - encuentran el sonido, el i.cto y 

I• vista: cmnat... n•turailes. inherentes • cu•~uier ser humano que poeea las 

cap.cid- sonoras, t6ctilea y vlsuelea norrN1les. 

Mientra• que enb"e loa segundos -cuya función primordial es ser una 

prolong8Clón de lo• cmn•lea fiaiológlcoa- Moles ublcm • 1• r8dio, el cine, la -visión y 

la pren-: instrumentos creados por el hombre y que se carmcterizan por su 

tecnología electrónica yto mec6nica especi•llzacla. 

Atendiendo a loa planteamientos de Abraham Moles. resulta más conveniente 

el identttlcar a los muros dentro del grupo de loa medios creados por el hombre; sin 

embargo, hay que especificar que solamente por eaa caracterfstica podrian inciuirse 

ahi, ya que para la transmisión de los mensajes no requieren del recurso tecnológico 

que distingue a los canales de comunicación masiva y por las razones que a 

continuación - expondr6n. 

A tr-.ve. de la teteviaión, el cine, la nidio y la prensa se lleva • cabo la 

tr.narnieión aimbólicll comúnmente llam.cta comunicación de masas, la cual Involucra 

cief'taa condiciones operacionales particulares. principalmente acerca de cuél ea la 

naturaeez.a del auditorio. de la experienciai de comunicación y del comunicaldor. 
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El auditorio de los medios maslvoa -Ull constituido por un niJmero tal de 

individuos que ef comunicador no puede interactuar cara a cmra con aua miembros. 

aden\6a de ser un aUditorio hetere>g4&neo y •nónfmo; por otra parte, la naturaleza de la 

comunic8ción de "'-• M caracteriza por .. r pública. rápida, almun.inea y 

lrainaitorim; finalmente. ea comunie9dor trabaja a trmvés de una compteja organización 

y de una gran dlviaiOn del ...-jo. 

En cuanto al cmao de Jos murales, el tamano del auditorio o pClbllco no es tan 

arnplio corno pa,.. conalderarto masivo, aunque al ea un grupo de receptores 

heterog6neo y anónimo. Por supuesto. de vivir el artista, la condición de anonimato 

podrfa elimlnarwe. siempre y cuando Orozco interactuara de alguna fOnna con su 

público. por ejemplo, dando entrevista• o pr-lllndo su trabajo. 

Por otro lado, la naturalezm de comunicadOn a trav6s de loa muros es muy 

distinta a Ja de loa medios masivos, ya que, si bien Jos mensajes contenidos en los 

primeros son pUblicoa, es decir, no eshlln dirigidos a nadie en especial. la 

comunicación por ntedio de ellos no ea nipkta porque no está dirigida a grandes 

aUditorios en un tiempo relativamente pequeno y , mucho menos, de manera 

simultánea, sino que el receptor puede elegir el momento de exposición al mensaje; 

además, los contenidos de Jos palineles no fueron realizados para un empleo 

inmediato, sino para un registro pernwnente. 

AaJmiamo, referente a los murales de Orozco. se trata de obras realizadas por 

la creatividad y el trabajo individual del artista en su función de comunicador. 

Con ealll• diferencias evidentes entre canales fisiológicos, medios técnicos y 

loa muros que difunden información, se vuetve necea.no establecer un. categorla, 

por decirfo -1. lnteTTnBdia entre loa pr1meros y los eegundos pa,.. dar cabki• • los 
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úlllmo9. E• por ello que quien e9Cribe sugiere ubicllr • loa muroa que lnln

rnen-jee corno medios de comunicación cultural no aólo por ..,. creecion- del 

hombre, sino porque .u oont.nido reúnm clerWa coir-.1.- -ll•licaa que 

oon-.n a loa m....- .. cm.gorl• de obra de •rte. 

No obstante, Joú Clemente Orozco v• mn •116 •un de I• aeación de obrms 

de - pu,__,• ~. ym que en loa p6nelea plnmó .....,...... de tipo 

~leo: sin --· - 116rmlno reaulmrl• un - - si no - .apec:ltlcarm 
cual - el di.curso - - ......;. en loa miamos. Por ello, deap..- de •nmllzar su• 

-· - hm clmaiftclldC> • loa fresco• en dos grupo•: mena.jea ollci•ll-• y ............ ~. 

l. 111/ENSAJES OFICIAL/STAS 

Vmrloa de loa frescos de Orozco resultan ollcimliataia porque rmaponden •I 

pmnaamiento del grupo 1..-.i1 de .. ~. cuyo prtncip91 - fUe JoM 

V1HOOnc:etoa, mlnlatro de Educación durante el gobierno del presidente Obregón; 

_,_condensado en loa lligu- puntos: 

• C.....-ponder en el - a la nov..tad de la Revolución, a la tuerza de - violentos ----• Conducir a .. oolectivldlld a que -tirnonle en 1- ..__., __ del 

- social. 
• R-iar el credo hurnmniata y .. 6pica da la Revolución. 
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• Producir afmbolo• y mitos en torno • la lucha •rmed•. 

• Localizmr en qUll!t conaiate o puede consistir el pala y pregon•rto ~icamente. 

• Promover la ldentld8d necional. 

• Capturar •rtfatic8mente lo genuino mexicano. 

De -r. forma, Orozco Incorpora en su discurso pictórico •- demand
vasconceUatas •I manejar dos conceptos centrales: 1• Revolución y el "8Ck>n•liamo o 

idenlld8d n-.1. 

a) Mensajes acerca de la Revolución. 

Loa murales comprendidos en este lllmbito aon aquellos que. en la claaificación 

comt.)nmente aceptada de Justino Fem•ndez. se agrupan bajo las ~ticas Por los 

ideales (primera etapa, 1923-24) y El campo y el ideal (segunda er.pm, 1926). En 

dichos frescos - encuentran una interpretación positiva, otra neg•tiv• y una ~icai 

de .. lucha armada. 

Dentro de la primera visión - ubican los péneles Destrucción del viejo orden. 

La tn·nchera, La huelga y La familia. en loa cuales Orozco plantea que la Revolución 

redujo a escombros laa lnalituewr.& del viejo orden, de la época paa8da, y -lere 
que el México poarevolucionario aapira a un• estabilidad que contr.ata con el pasado 

en proc:eao de destrucción. 
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Aalmlamo, el •rtisla equipllra • la lueh• •nn- con la CNCiflxlón de Cnato: 

almbok> de rmMtte. pero tmmbl6n de rmaurracción a un• vicUI nuev•. llena de 

_.,,_.y de -..:hoa, los .-n _..,_por la ConalltUción de 1917, como 
I• huelgm: un logro de I• R-oludón. 

Sin --rgo ... i. visión optim- no Impide que Orozco deecub,. el aspecto 

negmtivo de I• IUCh• •rrn.da, como~ •precia,... en loa l'nt9co8 La trinchera. La 

trinidad. Manos estrechad•:s y El -ltun!HO. 

Oeede tal pef'9P9Ctiva, los soldados aon hombre8 que combaten por una cau

que mi vez no entienden muy ben. pan> que -ben necesan•. La Revolución que 

plantea .Jo9é Clelnente no está concebida como un ordenado movimiento ideológico 

que sigue fas dírectrice. de un programa. sino que es un proceso en el que Jos 

hombres se encuentr8n desunidos y cegedos por el ideal. 

Es por esto que pa,.. el mu,..Jiata la luchll •rm-1• ea la folla que el hombre 

cava para.,,..,.,..,_• ar mismo o para que otros lo empujen hacia adentro. Asl, el 

..,. humano es et cav8dor de au tumba, autor de au propio deatino. 

Siendo -1. Orozco v. en el proce90 revc>lucion•no aapeetoa po9111Yoa, pero 

- 1• deamillllc:m; ,..._ •ún, en los .,._ Revolucionarlos, La d&-'1ida, La 

bendición, TrBllnJjadoffls. Mujeres, La trinchera y La trinidad, .,._.i. que el 

movi---un.-1o~. 

El ani•ta ..,.firma su -n de _, I• -· de la Revolución 

enmartándola en un ambiente donde conviven Ja muerte. Ja angll8tia, et dolor y Ja 

~n. Aal, la 1ucn. - no - r-r.d• por Orozco C::omo una 

133 



•legarla aobre la libert.d, cuyos protagoniataa van enarbol•ndo su bandera, sino 

como un trance en donde los hombres, •rrodill.cfos, piden piedmd; se cubren los ojos 

para no ver las atrocidades de la guern1; y se llevan las manos al rostro para llorar. 

Aaimiamo, Jo8é Clemente muestra a hombres y mujeres que dejan su tiefTa y 

su casa para Irse a combatir. Més dolorosas aún son las escenas en las que los 

varones abandonan • sus familias para ir en pos del ideal. Asi, madres y eapo .. s 

resignadas y desfaHecidaa por la tristeza ven partir a sus hijos y campaneros. incluso 

cuando saben bien que su regre90 es incierto. 

Esta interpretación dn1mdltica de la Revolución tambi6n sirve al discurso 

oficiallsta, pues el profundo dolor representado en los frescos Imprime una mayor 

significación a la lucha, ya que por ella, hombres y mujeres sufren y dejan atrás todo 

lo que tienen. En este sentido, Orozco crea esas figuras que se convertirán en los 

h6roea nacionales. 

De esta forma, la Revolución para este artista fue una aventura, un episodio 

trágico y un movimiento con aciertos y fallas. 

b) Mensajes de identidad nacional y cultural. 

En loa frescos de la escalera, loa agrupados bajo la temática México mestizo 

(-und• etapa, 1926) Orozco vuelve los ojos al pasado para explic8r el p.--.18, 

pmrm decir qu- man los mexicanos. Aal, en loa p•n- Razas aborlgenes, C~s 

y la Malinche, La juventud. Los franciscanos, Sin titulo y El conquistador-edificador. 
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Orozco J>l•arnó un p•i• con una nueva raza. con sentido religioso cristiano y con 

-•rttu - lnlbajo y ct98Ción. 

En - -· el 8ftiata par1e de la conc:epcl6n de 1• vid• lndlgena, 
expreaéndolm corno unm vid• primitiv•. cercana a lai n•turalezai. religi09a. b41rb•r• y 

11 ......... 

M .. tarde, la llegada de loa -".,_ no merece de Orozco un discurso de 

•l•banza ni uno en su contra. sino que seft•la a 1• Conquista como un acto de 

violencia. pero también corno el cruce de doa mundos opuestos que d•ré origen a 

Ur\8 nt..MWm reza y a un nuevo pals, construido con la participación y el estuerzo de 

...uvo.y...._.. 

Asl. et artist. rernernonm el pasado mexk:mno y, en una 6poca en donde hacia 

fatta cohesionar a la sociedad por medio de moatrar1e su identidad. sus rafees, lleva 

al pueblo mexicano a aitu•rae en sus orlgenes, a recordarle de dónde procede. De 

esta formll, Orozco nuonifieata la ldem del origen cultural de M6xlco, repreaentado 

corno un mundo nuevo que ha sido edific..io sobre el mundo indlgena, con una 

n~a raza y que -UI b..-:to en lo eapiritu.I y lo rn.teri•I. 

Un .-pecto Importante que - notarse en I• obra de Joll6 Clemente - I• 

con--. que hmy entre su •r1e y au• J>lllabnls, ym que 61 .tlrmabm que el 

rmcionaliamo no consiatl• en pintar huaraches y calzoncillos mugrosos con el af6n de 

~. llino en 18 contribución del - • 1• civillzmción hu.....,.. 

De - tormm. - ~ mpnoclar au concepción - nack>Nlllsmo en los 
fre9cos de i. ...,..,_, donde al artista _..la au_.aón del mundo lndlgen• 

• partir de una mezcla cultlJrml, - decir, paasmm una Ida• prog.--. -•. 1• nuev• 
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raza da pasos firmes para su incorporación a la civilización humana, dejando atr'•• un 

PllS8CIO primitivo. 

11. MENSAJES CLASISTAS 

El concepto de la lucha de clases esb!I presente en la serie de p•netes 

clasificados dentro de la temática Falsedades sociales (primera etapa, 1923-24), en 

los cuales Orozco polariza a la sociedad en dos grupos: el de los que detentan el 

poder (económico, polltico y religioso) y loa deaposeldoa. ciases que viven en un 

continuo enfrenWmiento. 

A esta serie pertenecen El banquete de los ricos, Los aristócratas, La a/canela, 

La basura, Las acechanzas, La /iberlad, Jehová entre los ricos y los pobres y La ley y 

/a justicia. 

En este universo de contrastes. el artista representa a tos explotadores y a los 

explot.dos con diferencias no .Oto • nivel económico, sino a nivel moral tamb9*n, ya 

que a los ricos loa retrata bejo la imagen de seres hipócritas, t.ttoa de caridad, 

ridlculos, egolstaa. lrreaponaab .... corruptos y vanktoaoa: mientras que loa pobrea 

son personas Inocentes y caritativas. 

Asimismo, mientr•• que Orozco repreeenta a las Mmlnas de la atta sociedad 

como prostitut.a y metron-. ••• de 1• el- b81J• aon •- mujeres aufrid-. 
m-.nales, -.. reslgn- y rellgioama. Eato - p.- apreci•r •1 compoarmr •
figu ... de laa _,_de p6.,._ Falsedades socia/es y loa de El campo y el ideal. 
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De esta forma, Joú Clemente -ttriza • una socied8d en donde 1• gente con 

poder •P.-....,,ta - la .-ntora de los de8po9eldo• y ,.,.nlfleata que la raalldad -

otra: el poder -económico, polltico y religio9o- y aua inatilucionea -1• legialación, la 

iglesia, loa sindicatos, en- otros- son •rm.• para manipular al pueblo. Ea por ello 

que el poder, en 1• vialOn orozquiata, -'* con-o como podtWduml>At. 

La útira y la .-xión son --..toa ca.--rl•llcoa de .. obra de-• artiata. 

9-ta '9COfdar que en un principio Orozco g•nó fama como caricaturiata poUtico, y I• 

Influencia que IM>bre 61 ejerció José Guad•lupe Poaadal. par• comprander en dónde 

ae encuentr9n sus rafees, mismas que ae reflej•r6n en •ua murales. 

De -ta forma, •unque incluye el discurso otlcialiata en loa ~ de la 

Preparatoria, -lo no le impide critlCllr al gobierno, como p.- apreclarae en Las 

acechanzas, sMinel que - una protesta abierta en contra de Morones, llder sindical 

de la 6poca, lo que ocasionó que el pintor fuera expulsado de San lldefonao. 

Una visión simpiiata y desconmxtualizada del -bajo -borado por Orozco 

durmnte las dos etmpas de su eat.ncia en 1• Preparatori• Hevarfa a pen-r que de 1• 

primera (1923-2•) d-n sus men .. jes m8s crllicotl del orden y .. sociedad al intentar 

- una -Jdón de lo que I• R-olución habla _.., al de9cubierto, ••I como al 

carmcterizarwe como una proteet. contra •- condiciones socmles en i.s que vivfan 

los memcano. y - ..,.....,.ba la lucha de ~ y aatiriZabe loa d-ntoa tipos de 

corrupcl6n - ..,,.....-,, • I• aocledad. 

Eato - --· ~ conllenldoa de la primera etapa fUeron tan directo• y 
ag....._ que ocaaionaron que el·-,._., expulsado y que - viera i~ 

p.-ra continuar con .., lrabajo. Sin ...-rgo. - caer!• en lo sirnpli8W al allrm11r que 
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lo• frescos de la aegund• etapa (1926) son menos combativos y comprometidos que 

loa a..-. 

En efecto. Orozco volvió a plantear el tema de la Revolución (en I• serie El 

campo y el Ideal) y el de la ldentlcl.ct n8donal (en .. - lll•bico mestizo); sin 

....-rgo, hay que analizar en que cond-..S lo hizo. 

Dichos frescos datan de 1926, época en que Plutarco Ellas Calles era 

presidente de México. Para ese enton~. los conceptos de la Revolución y el 

nacionalismo segui•n siendo arm•s úti ... ~,.. la int8gr8Ción de 1• sociedad y para la 

legitimación del r6gimen en tumo, por ello k>a men .. ¡e. de Orozco continuaban 

dentro de la linea del discurso oficial; sin emb•rgo, •lgo cambió en el panorama 

hlst6rico nacional. 

Dos hechoa importantes son los que aqul inter-n. ambos datan de 1926: 

primero. en este ano .e mcept.8 la modificación de la Constitución p•ra permitir la 

ree\ecdón, siempre y cuando ht.8 no fuera inmediata, para preparar el camino a 

Alvaro Obregón en sus aspiraciones presidenciales; segundo, la precaria estabilidad 

polltica se rompió en dicho ano al enfrentarse violentamente la Iglesia y el Estado. 

La reelección h•bia sldo una de las banderas que '8Qltim6 al movimiento 

armado en contra de Porfirio Dlaz, sin embargo Calles dio marcha --· En -
aentido, si bien Orozco vuelve • plasmar el men .. je oficialiata revolucion•rio. ahora 

no aólo representaba el exattar • la luch• al1119da. sino que .,.. un recordatorio para 

el gobierno acerca de loa ideales que se hablan pateado en el combate. 109 cuales 

-~ª-· 
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Por otra""-· I• Conatitución de 1917 nNlfirmó y •umentó 1-d~ 

en contr• del clero con los •rtlculos 3, 25, 27 y 130 con los cu•- C•I- •lentó I•• 

corrien- •n-.tca-. P• .. much- _..,.,.., 1• Revolución "9bl• slgn-o 

ln-urid- y destrucción Y9 que no h•bl• dej-o ningún et'9cto positivo en su 

situación ... 1; -... •un..:to • 1• polltlal c.111-. les po1recló intoier.ble, por lo que 

dieron inicio• i. G._... c-.i en 1926. 

En el •mbito •rtlstlco. Orozco sigue •t.ndiendo al dlacurso olicialiam de la 

ldentid- nacloNll; ain ...,,.,.rgo, _.. constrult1o retoma -....ntos como el 

aincretiamo cutturel y et raci•I. aaf corno el a.pecto religioso de I• Conquistai. En loa 

páne ... de la eKalera. en u1111 époc8 crltic. cuando el gobierno y el clero estaban en 

abierta guerra. el muraliai. repre8ent. ..cenas conmovedoras en donde tos frailes, 

mMtmbroa ectivoa en la reconstrucción del pafs, se entregan a los indfgenas para 

ayud•t1os. IJ.9 .. sufrir con ellos su dolor. 

De esta fonna, se puede ~r que los murales de I• segund• etapa del 

trabajo en la Preparatoria resuttan tmin combativos como ros primeros. En -te 

sentido, Orozco es un pintor que tiene la virtud de poder pi-mar y transmitir los 

men-jes. la• ideas, que invitan al esprecmdor a reflexionar. El miamo artia .. estaba 

conaciente de ello, por eeo - definfa COfT10 un pintor cetebral que vela con la mente 

y no con loa ojoa. 

Hoy. • m6a de aiete d6cadaa de la creación de loa frea.coa de la Escuela 

Nacional Prep•ratoria, podrl• pensarwe que los mensajes manejados en ellos ya no 

son acb.Ja .... Quiza • nivel discurwivo al hayan perdido vtgenda. pues la lucha de 

a-. et n8Cionaliarno y I• Revolución t.n venido • ser sustituidos por otros 

conceptos como el liber .. lamo llOCial, el -rrollo btcnológico y 1• globaliZ9ción 

económica. entre otros. Sin embargo. en la remlidmd cotidiana que vive el pafa, las 
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deslgueld--- siguen pr-ntes y los conatos revolucionerios ..,mbi6n, sólo 

bmata recon:ler k>a auce90a de loa últimos anos en loa -t8dos de Cht•pea y Guerrero. 

Además, le vigencia - los freacos de Orozco redlca en su trascendencia 

temporal. El artista sigue vivo en aua monumen...._ pinture•. •- cua._ expresmn aua 

~ •. .JDM Clemente continúa! hablando a un público • trev6s de aua mura .... cuyos 

contenidos son in9mpore-. penonnes, • diferencie de los men-jes de loa 

modernoa medios masivos de comunicación que se ceractertzan por au natu,..leza 

r6plde, slmu~.- y lrenaitOrie. 

Estas particularid8dea de los modernos medios de comunicación tienen su 

razón de ser en el poder de impacto social; sin embargo, cabe pregunt.rae ai aua 

men .. jea pueden resultar tain impactantes que lleguen a traspa-r la frontera del 

tiempo. corno lo han hecho los treacos de Orozco. Sin lugar a dudaa. loa P*fMt1es de 

eate artista han rebasado ·Y lo seguirán haciendo- al tiempo, ya que han estado 

comunicando ahi. en loa muros de la Escuela Nacional PrttP9ratoria, a lo largo de 

m6ade7Detlos. 

La idea que guió este trabmjo consideraba que /os murales elaborados por 

José Clemente Orozco en la Esuela Nacional Preparatoria son un medía de 

comunicación, ya que a través ele éstos el autor transmite mensajes hacia un 

públicc;receplor. Sin embergo, dedea 1- Pf9dslones hech- al principio del 

pr-ta -!Udo, resulta conveniente atlner diche Idee: 

Los muros que albergan las creaciones plásticas de José Clemente Orozco en 

la Escuela Nacional Preparatoria son medios de comunicación. ya que a tra~s de 

e/los el artista transmite mensajes de icleologfa oficia/isla y clasista a un público

receptor. 
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Men .. jes que eegulran lleg•ndo, al pmrecer, a v•rl•• ge......-.clones m•s de 

hotnbr- y mujeres de tod- I•• nacion•lidades que acudan a contempl•r laa obras 

del~ Ja.6 C_ Orozco_ 

Al fin de cuentas. como dirla el artista en México y su pintura: ·e1 arte de la 

pintura ea... una de las formas m6s poderosas de comunicar a los pueblos los 

met•••jee de hoy y de nwn.na·. 
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