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INTRODUCCIÓN 

La Pintura Mural Mexicana tiene una larga tradición artísti
ca y ha expresado la riqueza de las costumbres mexicanas, 
sirviendo de testimonio social e histórico desde el período 
prehispánico y en las diversas etapas de su evolución cul
tural. Aunque cada cultura prehispánica tiene una manera 
especial de expresarse dependiendo de su forma de utilizar 
y transformar los recursos naturales a su alcance, la mayo
ría de las obras murales decoradas son de carácter sagrado, 
como la representación de deidades, de fechas calen
dáricas, de asuntos riturales, etc. El material más emplea
do en la pintura es la cal y arcilla, con la arena que cum
plen una función estructural dentro de la argamasa. La téc
nica para pintar es igual que la pintura al fresco y al seco. 
A pesar del deterioro que lleva en la superficie, todavía se 
puede asomar la vida cotidiana de los prehispánicos, apre
ciándolo por su único valor estético. 

Con la llegada de la conquista, se realizan los murales por 
la necesidad de decorar los conventos con la mano de 
obra indlgena que se adaptan a la nueva modalidad artís
tica. A través de los tres siglos de virreinato, desde las imá
genes religiosas pintadas al fresco en el siglo XVI hasta las 
fachadas maravillosas de las iglesias del Barroco; puede 
encontrarse una integración intensa de la cultura europea, 
pero también un ligero tono de tristeza. Los murales de 
época colonial aún se encuentra en una etapa de rescate y 
de estudio. 

El muralismo mexicano nace a principio del siglo XX y está 
enfocado principalmente a los temas de la revolución polí
tica, económica y social. En este movimiento muralístico 
puede encontrarse una marcada diversidad en el tratamiento 
plástico de las formas, de los temas y de los estilos. Mu
chas son, en consecuencia, las rutas por las que transita el 
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arte mexicano.de este.siglo'. .Según las fUentes de investi
gaci6n ce~ca de 300 artistas se incorporan a' la práctica de 
la pintura m.ural ylleg.an aJ 17.;t~cnicas;especificadas. En
tre ellas las. técnicas :bósk:c:Ís\son ;fresco;'úemple,: mosaico, 

_'-;..;, 

lag redo integro r .a 1. a rte'e;.¡:Corea,•s us• mate ria les, técn ices, 
histoíia/.serán_.0na'•nueva :plcitafoi-'mc:i palo .. mi. desarrollo 
personal en elfúturo:•' '·. . . ;, ; 

• e' -,, 

En fa actualidad eidsten numerosos materiales y métodos, 
cuyo uso está bien establecidá', -peroq:lOcos pintores mo
dernos están en condiciones de.juzgar la durabilidad de los 
métodos tradicionales de.la piritu'ra)inúral cuando se em
plean en las condiciones'·aduales.'••'AsL mismo, el artista 
siempre debe estudiar los'matérialesytécnicas con el fin de 
lograr el mayor contr6Lposible';,;n sus manipukiciones. De 
hecho, todavía esi pÍ-é_feí-iblei.utiliiaréÍnétOdos tradicionales 
para.poder sacar.un· rriejo_r:a_c_abc:ido y expresar o transmitir 
adecuadamente las intend6.nesiademás de asegurarse de 
que los•resÚltados sean más permanentes. 

La técnica que llevaré a cabo para mi proyecto es de mo
saico que se basa en la colocación de teselas de pasta 
vítrea sobre un soporte determinado, sea de objeto o mu
ra l. Anteriormente los romanos y bizantinos realizaron ex
traordinarias obras de mosaico, y después de un tiempo sin 
empuje de los precedentes en principios de siglo XX hubo 
resurgimiento, junto a la integración de conceptos 
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abstr6ctos, incorporan nuevos materiales con teselas de 
formas variadas y de grandes dimensiones. 

El mosaico llamado Esmalte es un material sumamente re
sistente en condiciones extremosas, una vez aplicado en 
un soporte puede permanecer varios siglos, además es fá
cil realizar su restauración. Por estas razones, este material 
se ha elegido por muchos pintores modernos para los 
murales en exteriores. A pesar de su alto costo, escogf el 
mosaico bizantino, considerado como el material más ade
cuado para mi proyecto de mural, donde finalmente permitirá 
una superficie acabada con diversos tonos cromáticos y 
con alta resistencia a los climas extremosos de Corea. 

Actualmente hay pocos lugares donde se produce el es
malte en el mundo. En la compañia de Mosaicos Venecianos 
de México en Cuernavaca, aún se fabrica mosaico bizanti
no, y tiene un taller especializado de mosaico con perso
nas profesionales, y en donde se elaboraron obras impor
tantes de mosaico de muralismo méxicano. En este taller, 
se realizará la parte más importante de mi proyecto, que es 
la colocación de mosaico sobre el soporte provisional, y 
apoyarán también la instalación sobre el muro. Todo el 
proceso de este proyecto lo considero como una aporta
ción al desenvolvimiento del arte plástico en Corea, un pafs 
que no se ha preocupado por investigar acerca de estci 
especialidad. Aun cuando el proyecto se quede en el 
plantamiento, espero que esta investigación pueda ofrecer 
un conocimiento amplio sobre los materiales y sus méto
dos de aplicación, una forma de integración de la pintura 
mural en el espacio arquitectónico, una imágen que armo
niza el arte en el car6cter urbano. 

13 
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PINTURA MURAL 
PREHISPANICA 

ANTECEDENTES 

A partir del siglo VII antes de Cristo se inicia la tradic.ión 
mura lista de México con los murales pintadós erí.'. las ·cue
vas de Oxtotitlan y Juxtlahuaca, Estado de Guerréro, cuyos 
estilos son atribuidos a la cultura olmeca. La mayoría de 
estas pinturas se encuentran realizadas m'ediónté el· ·empleo 
de un solo color, generalmente rojo o cán'un cromatismó 
muy sencillo, y muestran temas bastante primitivos, algu
nos mós elaborados; serpientes, jaguares, así como diversas 
representaciones antropomorfas; móscaras, personajes etc. 1 

Estos murales se han considerado como los mós antiguos 
de México, junto con las pinturas realizadas sobre el basa
mento circular de la pirómide de Cuicuilco, que se presu
me como uno de los antecedentes de las pirómides de 
Teotihuacón. 

ALTIPLANO CENTRAL 

Teotihuacán 

Teotihuacón es probablemente la ciudad prehispónica en 
la que se hallan los ejemplos mós sobresalientes de pintura 
mural, cuyo esplendor abarca desde el siglo 11 a.C. hasta el 
siglo VIII. La considerable proporción de pinturas que en 
estado mós o menos fragmentario, han surgido en las 
excavaciones realizadas, cubren una mínima parte de un 
órea de mós de 22 Kilómetros cuadrados. La mayoría del 

1 Gendrop Pcul, ctMurales i::'r8hisp6nicos», en Arles de México, México, Año 
XlllV. Núm. 114, 1971, p. 6. 
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Tetila, Porlico 1 1. 
Personaje enmascarado que 

arrojo ofrendas 

TESlS CON 
F.L~.LLt~ .t)l~; C)li~lGE~1 

órea urbana estaba constituida por zonas residenciales . . ' ,_ . 
densamente pobladas. 

TeotihuaC:órl · fU:~.;u:~-.;-ciudad-comf:,1E.tc;1";;-.;ryi;; ,:;'iñt~dc:l. De 
tal manera'. se .encuentran elementos con una:eonorme car
ga simbólica qué participan en las divérséis;~xpresiories ar
tísticas, por;ejempló,los discos perfc::.rodósj: lcis:\fc:>lutas, los 
conchas Y: ¿cira'doles, · IÓs estréUos'dednco·¡:)untc:Ís·;·etc: Es~ 
tos elemento~ se repiten y alternan con oÚas'formas poro 
crear los mensajes ideogróficos. Por otro parte, uno de los 
recursos iconogróficos distintivos del lenguaje visual 
teotihuacono es lo llamado vírgula de lo palabro, expre
sión que aparece tonto en cerómico como en relieve y pin
tura mural. Se troto de un elemento que se eleva y se en
rosco hacia adentro, como voluta. Lo vírgula represento lo 
emisión de un sonido, magistral solución plóstica que indi
ca un tipo de comunicación porlicular. 2 

2 Maria Elena Ruiz Gallut, uTeotihuacán a través de sus imágenes pintadas,> en 
Pintura mural prehispánica, España,lunwerg , 1999, p. 49. 
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El arte teotihuacano es ante todo un arte religioso, su len
guaje simbólico a veces se expresa·medionte un aspecto 
decorativo o descriptivo, se refiere invariablemente a mani
festc:icionés del culto .. Las imágenes.:·dec personajes que 
apareen en la pintura mural se vinculan con el poder políti
co y religioso, los sacerdotes que como grupo privilegiado 
pueden comunicarse co'n los dieseis; también se presenta 
los personajes de alto rango como:'los'·gobernadores o las 
deidades. En Zacuala, las paredes. de un amplio cuarto 
fueron pintados con la figUra dé'. un personaje que muestra 
atributos de Tlóloc, que emerge de un semicírculo consti
tuido por volutas y estrellas, Ahói-a bien, dentro de la temá
tica zoomorfa del arte ·teotihuacano, mós rico y variado 
aún, es el repertorio de cuadrúpedos, especialmente fie
ras, cuyo papel muestra ser. preponderante en la mitología 
de este pueblo. Las aves aparecen como los elementos de 
mayor dinamismo y de más vigorosa estilización, algunas 
de estas aves desempeñan un papel secundario dentro de 
una escena. 

Tetitla es el conjunto arquitectónico que conserva diversas 
pinturas en sus paredes. Solamente este palacio ofrece 25 
conjuntos de pinturas.3 .Tetitla tuvo un desarrollo arquitec
tónico que duró varias etapas, cuyos murales expresan el 
aspecto más profundo y poético del arte teotihuacano. El 
denominado hombre-jaguar de Tetitla se trata de un perso
naje disfrazado de jaguar, con una rodillo en tierra, es pues 
un sacerdote que se inclina en un gesto de respecto. 

El palacio de Atetelco ofrece en los muros de los tres pórti
cos el llamado "Patio Blanco de Atetelco". El pórtico sur 
presenta las figuras en procesión de unos coyotes con una 
especie de escudo en el centro del cuerpo. El pórtico de 
oriente que se ubica en la parte central del patio, presenta 
unos frisos de coyote y jaguares emplumados en sus talu
des, repetición sistemática de .. únsolo tema que cobra. el 
valor de una letanía.4 

3 laurette Sejourné, Arquitectura y pintuia EÍIÍ ·Teotihuocón, Editorial Siglo 'XXI. 
• Gorge Kubler, Lo iconografía del a·rle.de Teotihuacán, México Teotihuocán, 
1 1 o Mesa redondo. 

TESIS CON 
FALLA DJ: OHIGEN 

Frogn1ento del mural 
«Animales Mifo/ógicos» 

Atetelco. Patio Blanco, Pórtico 2, 
detalle del Tablero. 

Personaje con pectoral de caroco/. 
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Tepantitla, Porlico 2 

Uno de los murales mós conocido a nivel mundial es el de 
Tlalocan. Esta unidad fue una de las primeras excavadas 
en Teotihuacan, a principios de la década de los años 
cuarenta. Las cuatro paredes de Tepantitla, en el muro po
niente se encuentra la escenificación denominada «la cien
cia médica», en la que se presenta el desfile de enfermos 
con sus respectativas curas. En el muro oriente se muestro 
las distintas modalidades del juego de pe!ota. También en 
otra sección, aparece el paraíso ofrecido.por Tlóloc, en 
donde aparecen sinuosos ríos .bordeados con maíz, plan
tas de cacao.y órboles floridos, ademós, se.ve una piscina 
al pie de una loma, donde se ofrece· todci: una _goma de 
alegres juegos acuóticos. . 

El proceso de elaboración de un fresco teotihuacano· se 
supone de la siguiente manera: despi.iés· de '•levantar los 
muros, se recubren con un primer aplanado de varios cen
tímetros de espesor preparado con piedra de tezontle mo
lida y barro, posteriormente se aplica un aplanado de cal y 
arena de cuarzo volcónico, el-cual es pulido con llanas de 
piedra y arcilla. Esta arcilla sirve al mismo tiempo como 
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sellador, impidiendo que el aplanado de cal seque. Una 
vez bruñido el enlucido, se traza con rojo diluido el contor
no del motivo que se pretende representar,. y posteriormen
te los colores se aplican uno a uno por áreas cromáticas. 
Cada pigmento recibe un tratamiento especial, según su 
morfología, pues tambien son pulidos. El último color que 
se emplea es el verde, que constituye un caso.aparte, ya. 
que su naturaleza química -carbonato de cobre líidratado
lo hace reaccionar frente a la cal, por lo que el aglÜtina11te 
se agrega una vez que el enlucid<:> ha fraguado) Finalmen
te se contornean las figuras con una:lfnea roja-·o:n,egm.~-. . .. 

Según las estudios realizados.pC>r,Dlanci MbgCll.;ri/j.;~ ·~.;~ 
racterísticas técnicas de pinturC:Í•.rrnfralFfeotih~-c;C::dnb·no se 
repiten posteriormente; Las évidencias'.técní§~s'fque 'permi
tieron hacer una secuencia evolÜtivá'se refiere'; a las modi
ficaciones en la preparación de los·aplc:incidos de cal y los 
cambios de pigmentos. · 

Cholula 

Cholula muestra varias influencias de aquellas áreas a lo 
largo de su desarrollo cultural. La gran pirámide, clara
mente derivada del estilo teotihuacano, se presenta en su 
tablero una sucesión de cabezas de insectos que han sido 
identificados como chapulines o saltamontes o quizás ma
riposas. Sus enormes cabezas que cubren toda la altura del 
marco central, son sumamente estilizados y más parecen 
calaveras que insectos, porque el cuerpo se desplega 
diagonalmente. Los colores empleados varían del rojo al 
amarillo, contrastando con ciertos fondos de color negro. 
Se supone que pueden datar de los siglos 11 a IV de nuestra 
era. 6 Pues, es probable que esta interpretación iconográfica 

5 Tationa Falcón, uMateriales y técnicas en lo pintura mural prehispánican en 
Pintura mural prehispánica , España Lunwerg Editores, 1999, P.35. 
6 Gendrop Paul, uMuroles Prehispánicos», en Arte de México .. México, Año 
XVIII, Núm.114, 1971,p.4 l. 
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quede como una suposición, a menos que tenga una iden
tificación mós precisa. 

Otro• Íri.'..~~I descubierto recienteIT1;;.;,te'.,'~;:;:~C1'1~;:;:;.;d~:~d;. 
los bebedores, representa un grupo de p'eís'onajes':que pa
recen ser actores que representan rituáles,·.esfos bebedores 
agrupados, generalmente en parejas, aparecen. E!'n'actitu
des diversas; sentados sobre el piso'al•estil6'indígena; se
párados por enormes cóntaros, dé" los', cuales Ún'sirviente 
llena una ónfora con pulque que·•'otro pe'rsoriaje' escancia 
en los jarros de los que bebein. 7 Las figúras· reáliic:ídas es
tón pintadas en amarillos, nara'njas, terracotas; café y rojo. 
Los murales de Cholula no muestran un estilo común en la 
misma región, quizó cada momento histórico tuvo diferen
tes protagonistas, los cuales expresaron sus recursos en la 
pintura a través de una larga secuencia cultural. 

Cacaxtla 

Cacaxtle es una ciudad del clósico ubicada en la ruta co
mercial que une al Altiplano Central con la Costa de Golfo 
y la Península de Yucatón. De hecho, sus murales muestran 
ese carócter de encrucijada; dos tradiciones pictóricas distin
tas, la maya .y la teotihuacana, en una concepción propia y 
novedosa .. Esta zoná•estratégica estaba poblada continua
mente:desde:épocas.arítfguas,se supone que los olmeca
xicalanca se ·estableciero.n en .el órea de Cacaxtla,y el flo
recimiento de:este)uga'rabarca del siglo VI al siglo IX;• 

Los murales deo 12i B'1tci11.; fueron realizados al~~deidor del 
650 d.C. La temóticá es dáramente bélica, se'tratci,dé.dos 
grupos antagónicos qué visten diferentes: uniforn,es-para 
identificarse entre sí, los guerreros ave, y los.guerreros felino, 
especialmente jaguar. Este -:mural se 'present(I: en·:dós talu
des divididos por una escalera, y precisam.erite.ofreié:e una 
batalla panorómica con las fig_uras resaltántes. 

,. 

7 /bid. pág. 42. 
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El Templo Rojo está decorado con dos murales que bor
dean uno escalera con nueve peldaños. En el muro oriente 
se encuentro un bulto que se le ha identificado como bulto 
de mercader, que en náhuotl se llamo cacaxtli. Junto al 
bulto se halla un personaje, parece anciano, que tiene ton
tos cosos simbólicas, las cuales se vinculan con los símbo
los comunes de lo Zona Maya. Ahora bien, en los muros y 
los escalones.aparecen elementos como animales, plantos 
y glifos. · · · 

El Templo de Venus· muestro dos figuras humo nos que es
tán pintados sobre pilares que flanquean lo entrado o un 
pequeño recinto. Los murales de esto parejo tiene un gran 
símbolo de Venus sobre lo ropo, en lo falda, y el faldón, 
ambos confeccionados con piel de jaguar. Venus es mani
fiestamente .un planeta· dual. Los astrónomos mesoa
mericanos pudieron establecer que ero el mismo cuerpo 
celeste aunque sus ciclos fueron matutino y vespertino, tom-

Porlico A muro norle. Como 
complemento conceptual~ un 
hombre de cuerpo negro y vestido 
como águila sostiene una barra de 
serpiente bicéfala y se poso sobre el 
cuerpo de una serpiente emplumada 
azul. Es la alegria del sol diurno. 
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bién se asocia con las lluvias y·c::,n ··la guerra.8 La figura 
masculina tiene un ojo desorbitado, una mano de felino, 
una cola de alacrón;•en carnbio;. la:fig'ura femenina ha 
perdido la parte superior.de su·irTlagen>ambos se levantan 
sobre una cenefa acuÓtiCa' q'u'e':'estó''poblada por algunos 
seres híbridos, como una t6rtÜgC:i;• ún'cara<'.:61 que sale de 
su concha, dos garzas, un ca~grejo\ldos pec.::s. 

El Pórtico ofrece cuatro persoÍ)ajes eíl'U~ solo plano con .la 
iconografía maya. Un mural ,de fond'? r:ojó eón la;imógen 
de un personaje disfrazado ;d!;l:Óvelestó ,.del ladó :surde 
Pórtico. El hombre-óguila· quJen 'précisa'ine'rÍté;•representa 
el carócter guerrero del .gobern'a'nte1f En~la't~Zona Maya, 
óguila es otra hierofanía ~olclr;C:c:il-TI6'Altlplc;ho'centr:a1/tam
bién es símbolo de 1.osg~erré;(;sfydi'.i'gaClores';de'Ypéloiá;:En 
el lado norte se presenta un personaie;"di~~r~i'CC!é:>de'jc;;gÚcir 

~~~~~i~~: ~~~. ~~:¡~e~4Tªj•~§~f J?~~t~~~~s~~fil~~ªIT:~~:r~~ 
parte central de las jarnbas;.se·yeri·dos:'personajes que se 
asemejan a las deidádes moyas;:;,,::. . .. . . ,. ' 

La combinación de cal con,la'gdmó'.8 ir.'ucílago del nopal 
permite que el delgado, enlucido decalse.fije al soporte de 
adobe, unión que por la nOturalezé:i'terrosa del adobe sue
le ser frógil. Así mismo, la caLpuede ser: trabajada de dife
rentes maneras; desde aplanadosgri.iesos:e'íl los pisos has
ta delgadas capas en. algúnos n1uros-~ Loscolores se apli~ 
can con la ayuda del nopaL·A' pesar: de las similitudes con 
la pintura del Área Maya, IOs'pigrnentos se combinan por 
superposición de capas o con blanco y negro para adorar 
u oscurecer un tono. El color blanco es el del fondo de cal.9 

. 

8 Moría Teresa Uriorte, ulo Pintura de Cocoxtlau en pintura mural P.rehispónico, 
España, Lunwerg Editores, 1999,p. 132. · 
Q Totiono Falcón, ccMoterioles y técnicos en la pintura mural pr:ehisp6nicon en 
Pintura mural prehispánica, España, Lunwerg, Editores, l.~99,·p.37. 
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OAXACA 

A partir del siglo VII a.c. aproximadamente, se desenvuel
ve uno de los centros de cultura, generado.por.los olmecas 
del Golfo de México, en la región' de Qaxaca. El arte 
zapoteca surgió sobre esc:is'bc:ises:: Leí, pintura. mural de 
Oaxaca es precisamente •una-,exp~esi9,n;funel"Ória, gue se 
ha encontrado sobre todo eri-túmba5~--C:omo en Monte Albón, 
Suchilquitongo y Jaltepeten~jo;·:é:í~ndé;se refleja la pintura 
zapoteca. Las tumbas pintadas son-regios mausoleos, y el 
significado del poder político, social y religioso de los no
bles. Se supone que las comunidades zapotecas 
prehispónicas creían en la energía guardada en los recin
tos funerarios. 

MonteAlbán 

En Monte Albón se han explorado l 77 tumbas, solo en 
algunas de ellas permanece pintura mural. Alfonso Caso 
señala las mós conocidas, las Tumbas l 04 y l 05 .. Sitúa los 
murales de la Tumba l 04, entre los siglos 111 y IV d.C. 10 Se 
supone que en estas pinturas de la Tumba l 04 tratan del 
ascenso o regreso a las fauces celestrales del último miem
bro del linaje. En cuanto a sus rasgos formales son mejor 
ejemplo de la tradición zapoteca; iconos sencillos, postu
ras rígidas, amplias superficies de color y grandes signos 
glíficos que ratifican la convención aceptada por iconogra
fía zapoteca. Se advierte una amplitud colorística, con el 
azul, el blanco y el gris, que no se había observádo pre~ 
viamente. 11 ' · 

La tumba l 05 muestra la genealogía familiar de Úna co
munidad fundamental en Monte Albón. Su representación 

'('Caso Alfonso, Las Exploraciones en MonteAlbán, temporada 1934-5, México, 
Instituto Panamericano de Geografía e Historio, Núm. 18, 1935. 
• 

1 Beatriz de la Fuente, uOaxoc:o: comino hacia el inframundo» en Pintura mural 
prehispánica, España,lunwerg Editores, 1999, p.151. 
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asimila la manera teotihuacana de escenificar pictóri
camente, y se. conocen dos escenas principales: En la 
.primera,:hombres y mujeres.e.l"l·PrC)cesión;.,vistas de per
fil, simulan' salir.d,e la tumba y;.so'nc·identificables por su 
tocadoindividualizado: La otra~escena•:representa a dos 
figuras de perfil, la feme'ninai•y laéArn'asculina, que se 
aproximan a un glifo pintodoen•éicentí'-ofi:~ .. ·. · .. 

• ' ' ,, r~, ~,':~J;~){J~~?*~¡~~:/~~i~~:~~fi§~:~~:.; 
Los soportes de cal son en suómayoría>irregulares, aplica
dos de manera r6pida y libre~ en: 6C:asi6nes descuidada
mente. La paleta crom6tica se compone de rojo óxido, ocre, 
azul medio y rara vez verde. Se utiliza de· manera especial 
el cinabrio, rojo muy vivo. El dibujo preparatorio es en oca
siones esgrafiado sobre el aplanado fresco. Sin embargo, 
por los repintes efectuados directamente sobre la capa pic
tórica, se trata de pinturas al temple que utilizan alguna 
goma como vehículo. 12 

Diorama de /o Tun1bo 1 04 
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12 Totiono Falcón, uMoterioles y técnicas en lo pintura mural prehispánico» en 
Pintura mural pt·ehispánica, España, Lunwerg Editoresl 999, p. 38. 
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Mi tia 

Mitla conserva algunos restos de pintura mural en los din
teles. En lo época de la conquista española sus edificios 
todavía estaban en uso y aún fueron utilizados durante el 
siglo XVI. Los murales de Mitla participan de ciertas carac
terísticas estilísticas del estilo Mixteca - Puebla. No cubren 
muros interiores sino fachadas externas de dinteles en tor
no a dos patios palaciegos conocidos como el grupo de la 
Iglesia y el grupo del Arroyo. Se trata de pinturas 
monocromas en las que las figuras de tonalidades rojas 
emergen del fondo blanco de la cal. Las pinturas del grupo 
de la Iglesia ofrecen las figuras como personificaciones de 
eventos astronómicos y reconoció las deidades que son 
aceptadas hoy en día. Por su contexto arquitectónico, las 
geométricas y estilizadas imógenes pictóricas forman parte 
de una narrativa cíclica. Las escenas son representaciones 
del sal y de venus ( Quetzalcóatl ) que se alteran en el 
inframundo y adquieren su apariencia de gemelos míticos. 

COSTA DEL GOLFO 

Desde épocas muy tempranas se establecieron las culturas 
mós sobresalientes de Mesoamérica en la Costa del Golfo, 
como los olmecas, los cuales dispersaron sus concepto ha
cia otros puntos de Mesoamérica. 

El Tajín 

El Tajín tuvo un largo periodo de asentamiento, y su floreci
miento fue durante los años 900 - 1 100 d. C. El trabajo 
de los aplanados es una adaptación de la técnica 
teotihuacana de utilización de cargas de cuarzo en la ma
triz de cal y su posterior bruñido con llanas de rocas duras 
y arcillas. Sin embargo, se emplea un aditivo de tipo orgó
nico en la cal, como en Cacaxtle y la Zona Maya. En algu-
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Edificio l. La ciudad de El Tajín 
estuvo pintado de distintos colores o 

lo 101·90 de su historio. 
El pigmento se ha identificado 

como azul moyo, lo que apunta o lo 
actividad comercial que 

existió entre esto ciudad y la 
Zona Mayo. 
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nos casos los temas son difíciles de identificar, porque las 
imógenes estón muy fragmentadas, pero en términos ge
nerales en algunos edificios se trata de dibujos geométricos, 
como atados de cañas, símbolos de movimiento, grecas 
escalonadas, etc. 
Los murales del Edificio A son pequeños fragmentos, en los 
que se distinguen las figuras que parecen los humanos en 
miniatura, con tocados de plumas, que llevan lanzas o es
tandartes y forman procesiones. 

En el Edificio 1 se conserva la mayor gama de color, propor
ciones y temas del Tajín. Se representan finos trazos de con
torno, de unos cuentos milímetros y de colores variados. 
Pilares y nichos monocromáticos pintados en azul, y tam
bién franjas decoradas con diseños geométricos. 

Las Higueras, ciudad tributaria del Tajín, representa un caso 
asombroso de la pintura mural, en la cual se han descu
bierto hasta dieciocho capas de pinturas. Los temas pictó
ricos se renovaban y la forma de. construir era sobreponer 
estructuras arquitectónicas.para agrandar: el templo. La evo
lución de las pinturas de esta zona·.se calcula entre los si
glos VI y IX d. C., mós de 300 años. 
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Algunas pinturas se realizaron en el piso, a manera de 
alfombras, de anchas franjas enmarcadas por tiras de
corativas.- Sus temas tratan de diversas-representaciones; 
procesiones, juego de pelota, temas relacionados con la 
astronomía, serpientes emplumadas, serpientes entrela
zadas, peces y aves, así como distintos pe-rsonajes de la 
sociedad que nos ofrecen un variado muestrario de ti
pos físicos, estaturas y atavíos. 

Otros lugares 

Zempoala, Estado de Veracruz, fue uno de los asentamientos 
totonacas mós importantes durante el periodo posclósico. 
Su sistema constructivo es parecido al de las Higueras y 
tiene una iconografía parecida a la de los mexicas. En el 
Templo de las Caritas se conservan algunos restos de pin
tura mural y relieve .. en bandas superpuestas, la superior 
tiene cróneos adosados· c:il muro. La paleta no tiene una· 
gama variada y consiste bósicamente en rojo óxido y na-
ranja, ocre y azul. -

Wilfrido Du Solier descubrió, en Tamohi/s-ituad~~:en I~ 
Huasteca potosina, un altár:que·contiene uri'.murc:il/do;.,de 
se presenta una herm.osa procel;ión.desácérdotés C.pérsó
najes mitológicos, los cualesfost~l'ltéi~ los . .;jos'\figuradbs 
según la manera habitual de la huaxteé:C:i~~los'dientes.lima
dos a la usanza huasteca, lbs~gÓrrcis

0

cÓniC8°s2En',efect0',' la 
influencia tolteca-mixteca representa.abá.íiicós;.;ore;jc;s;·cor
tes de caracol y sonajas, que son'atribútos de\QÚetzalcóatl 
en sus diferentes personifié:aC:ionés;:LÓs.-greéas:escalona-
das son de inspiración mixteca. · · · 
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ZONA MAYA 

Los estilos mayas se han distinguido;_dentrode,la_historia 
prehispónica por la_calidad·artística yJé~nk:a de sus expre
siones culturales. La ocupaci6ri': generálizCldcí;dé--pueblo 
maya data del periodoPrecléÍsico iy1edioJyTardío/y co
mienza un proceso ,en los'.grand~s;ce'ntró~i~edores:durante 
los siglos VIII y IX, principolmS:nte·en)as"zoi:i'c:is~Ce~tf:o-y Sur. 
En cambio, duranté el •-Posclósico\JE!rpp'i-ano';'{importantes 
ciudades como Uxmal;-·Chiéhérifltzá_'.yf'v1ayapéiri continua
ban su desarrollo en la ZoriaNoi-té;1.c;': ::z;~,\~- ;.!·· 

~'~ .; -' ~ 

La pintura maya se caracteriza p6r,;JX·riat6ble!n6tlJralismo 
y realismo. Las escenas represénton;;¡c;5\obividodes del go
bernante y su familia, rituales de 5ó'2~ifii:ió}t-gúérra;los tres 
niveles cósmicos, los dioses y'glifé>~;:-:·- - - '- · - · 

Bonampak 

Bonampak estó fundado en una cólina artificial en la-for
ma escalonada de las acrópolis del Usumacinta; y la reali
zación de la pintura d.ata de fines del siglo VII d.C,'.\EITem
plo de las pinturas, el cual mide 1 6.55m. de largci;A: l 2m. 
de ancho por 7m. de alto, consta de tres cuartos' aboveda
dos con un solo acceso cada uno. En estos· a2éé58s-desta
can dinteles con relieves policromados; y_;en.;1c':i-¡iC:irnba se 
conservan algunos trazos de los personaje's.· l~s;rn:Urós del 
interior de los cuartos se cubrieron en su.tótal_i,dc)'did_eJmó~ 
genes pintadas. Las cuales son el mós::claro/ejemi:>,lo __ del 
naturalismo, del sorprendente manejo:_(:je11a_s;.fpr!fi'as;cde su 
organización en el espacio pict6rico;_é:i?e'rfíós~''aeL'dorninio 
en la técnica v son un documento hist6dco;sobíé'•G·na época. 

' .~ ·:_ ¡: ~.;-:' ; ~: :,·.:'··_r(.::;::. " 

En el Primer Cuarto se representan di~~-~~¿5 dici'Atedmien
tos separados en registro: horizontC:iles·::sei.hO;dicho_que la 
iconografía _trata de_ las cerel:nonÍas! có'n -. lás''pr;;sentaci6n 
de la nobleza, de un p~incipe-infá"rité/Y:las• rógativas de 
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victoria con danzas y una procesión musical: 13 Sin embar
go, también se considera que· es una ceremonia relaciona
da con el inframundo, en ello;participan gobernante, miem
bros de la nobleza y·músicos;cSegún. Eric Thomson, esta 
pintura describe los preparativos de una danza ritual. 14 

En la parte superior de la bóveda se encuentran tres 
mascarones de cada lado, algunos de sus elementos se 
asocian con los deidades y con los astros. En el segundo 
registro de lado sur y oriente aparecen los personajes con 
capa blanca que dialogan entre ellos, la mayoría de los 
cuales tiene una postura frontal y la cara de perfil. Debajo 
de ellos, un individuo presenta a un niño, probablemente 
el hijo de algún noble, y a un grupo de dignatarios 

Agustín Villagara Caleti, Bonampak - La ciudad de /os muros pintados, 
México, INAH, 1949, p. 8. 
i-1 Eric Thomson, Grandeza y Decadencia de los Mayas, México, Fondo de 
Cultura y Economio, 1 959 

Cuorlo 3, lado ponienfe. Arriba, un 
grupo de individuos lleva en andas o 
otro que parece tocar un objeto 
cilíndrico. Clásico Tardío. 
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lujosamente ataviados. En el lado norte destaca, en la par
te central, un gobernante atendiendo por. dos personajes. 
En el último registro se representan personajes _que.tocan 
instrumentos a manera de tromp~tas/y;coritinúacotro gru
po de individuos disfrazados• de· ánimales:fantÓsticÓs; Un 
grupo de músicos destaca sobre'el muro::oriénh;~·:;:c;; 

. -~~·:.· .:· :. -: :,'.'.:;';~·~·:fa~(;;.: :;·:~3:~;·_::;·: ,:~:~,.;_· ~ -~,-. ·, -
El Segundo Cuarto presenta una histori(]':de''batallo.entres 
muros divididos horizontalmente en dos seé:é:ic;ne.;;:pero• no 
hay una separación de escenas por registro:· En efedo; ofrece 
una sorprendente expresión realista, ·en· Ja ;cuolfvcirios' gru
pos de guerreros luchan contra otros empleando;lanzas·y 
mazas, defendiéndose con sus escudos::-E¡.;·,•e¡Tcentro ·de la 
escena, en la parte superior, aparece·'el•·gobernante que 
expresa su poder, el triunfo en la batalla;·qunté::iiccfri .otros 
personajes y rangos, algunos cautivos s~'ntt'.idos'o hincados 
expresan dolor. En la parte norte se ve,'una<'cerenionia so
bre un basamento escalonado y en Ci\:nJ?o~')Ódos de la por
te superior de la bóveda se encuenfrcmaiversas figuras que 
probablemente se refieren a los de_Ída_des. 

Las pinturas del Tercer Cuarto han 'sufrido m6s que otros 
cuartos por los daños. En este cuarto se plasmó una sun
tuosa celebración de autosacrificio, supuestamente debido 
al triunfo' en la guerra. Seis·_mascarones ocupan el lado sur 
y norte de la pared superior, igual que el Primer Cuarto, 
también aparece una· danza ritural, donde se presentan 
danzantes, músicos, cortesanos, etc. En el lado oriente hay 
una escena de autosacrificio, en la que los altos dignatarios 
se preparan a perforarse los labios y los lóbulos de las ore
jas, parci; ofrecer su. sangre a los dioses: En_ la escena del 
lado norte, diversos per5onajes dialogán entre sí, y debajo 
de este 'registro' se representan otras'figuras humanas sen
tadas en flor de loto que también dialogan. Debajo de ellos 
unos individuos tocan trompetas. Se conservan en el lado 
sur, vários personajes suntuosos vestidos con."enormes to
cados de plumas. 
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Las pinturas de Bonampak se ejecutaron sobre un aplana
do de cal de tres a cinco centímetros de espesor y los colo
res usados eran de procedencia mineral. 

Chichén ltzá 

A partir del período clásico tardío se introdujeron influen
cias extranjeras en la Península de Yucatán, así que se em
plearon rasgos ajenos a la tradición maya en sus manifes
taciones artísticas. Algunos investigadores mencionan que 
la influencia tolteca se extiende en la Zona de Yucatán, 
principalmente en Chichén ltzá. 
Chichén ltzá fue la ciudad más importante durante el 
Posclásico Temprano ( 900/1000 - 1250 ), tenía el control 
político y económico de una extensa región sobre el norte 
de la Península de Yucatán y la Costa Oriental. En diversos 
edificios de la ciudad se conservan restos de la pintura, las 
escenas más conocidas se han descubierto en la 
subestructura del Templo de los Guerreros, y también, en el 
Templo de los Jaguares. 

Pueblo costero. 
Templo ele los Guerreros. 

: ¿srs CON 
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En el Templo de los Guerreros se representa un mural nom
brado «Ataque a un poblado y sujeción de cautivos», don
de se. encuentran· guerreros de piel oscura, con dardos y 
escudos, que·llevan a cautivos con las manos atadas y el 
cuerpo ·pintado ~:fe rayas; algunos guerreros se hallan so
bre edificios en actitud defensiva. En la pintura denomina
da ~<Pueblo.costero» se pintaron múltiples aspectos de la 
vida,cÓtidiana en un pueblo que se ubica frente al mar, en 
la cual ctarnbién aparecen los guerreros llevados en tres 
lan'chcis por remeros mayas. Las iconografias de estas pin
turas: nO tienen dinamismo ni expresividad, indican una 
nueva idea,'.de la composición en la pintura mural. 

Las pinturas del Templo de los Jaguares, aunque incomple
tas, cubren grandes superficies en las paredes, mostrando 
variante~ de chozas, órboles, y personajes representados 
en muy diversas actitudes. DentÍo'.de esta escena aparece 

. t.in disco solar parecido c;il dé los rE~lie'les deLdin~el de'ma-
derá de este níismo recinto~ se· ha própuesto 'que 16 escena 
se relaciona con el di.seo so.lar: y con el plánetaVenUs,·así 
como eón 'el juegÓ dé pelota: · · · · ·· · · · · · · 

. ._,, . . 

La ruta comercial mós importante era .el litorahdel Caribe, 
quiz6 comunicaba la Costa del Golfodé.México, la'Penín
sula de Yucatón y el Golfo de J:-londuras.'.f>6r_Jo,tc;into, r:nu
chas ciudades funcionaron' como) pue'rtos(dé' interfambio 
en la costa de Quintana Roo: S6bre:los'únurales'de esta 
zona, algunos autores han .. me~cio~ado'Já"•sem~janza ·con 
el estilo de los códices de Ja!regÍ6n mixteca,',tal vez los 
ejemplos mós claros cerca .:de. esta.•'comparación' son las 
pinturas de Santo ~ita,~n_~l?._elice-: .,.<'r> ,_ :_:_·::.- .. ;~~, 

En el santuario interior del Teri-'i'p16\:1e1·Ja~uar éi;:{xelhó, se 
pintaron los símbolos asociados Con el;:¡ciguc:ir y el 
inframundo enazul yamarillo.,Esta'pintura .. lleva'varias.ca-
pas pictóricas · . . · . . . . .. 
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Tulum 

Tulum, uno de los sitios mós extensos, en la orilla del mar 
muestra diversos dioses mayas en la fachada del santuario, 
los cuales fueron pintados en negro con toque de rojo so
bre un hermoso fondo azul. Las figuras antropomorfas se 
encuentran dentro de una franja de la que surge una vaina 
de frijol, y un elemento.a manera de nudo. En otro mural 
que se descubrió se tratan varias imógenes dispuestas a lo 
largo del muro, ahora muy deterioradas. Se representa una 
serpiente que tiene debajo de la cabeza una vasija con 
bolas de copal; incienso utilizado en cermonias mayas, y 
un rostro humano de mosaico de turquesa. Estos murales 
se han fechado entre los siglos XII y XIII d.C. 

Región Puuc 

En pleno corazón de la región del Puuc se encuentra el 
pequeño santuario de Mulchic;. donde se conservan algu
nos restos de pintura, la cual aproximadamente data del 
periodo clósico tardío (600 ~.<;i()O).' 

El muro oeste representb, uAa p~ocesión de sacerdotes jun
to con los persona¡e'Sde'irieriof;estatura en actitudes dinó
micas. Tres sc:Ícerdoté!;:\!1.e~C]ri .• sombreros de copa ancha, 
sus rostros estón cubieítoscccm·una móscara de animal, de 
cuya boca emerg"e 'iJ~a:~·eipien'te, y que remata en la frente 
con una cabeza de,ChclC'.'Al:terminar esta escena, aparece 
otro mural que tratc:Í'.de: urÍa batallo espeluznante. 

En las pinturas ejecutadas en la pared este, destacan dos 
personajes en 'color:· negro que parecen sacerdotes, quie
nes llevan navajas de obsidiana en lo mano y tres cróneos 
humanos colgando a guisa de pectoral. 

35 



Kwon Sook Chang 

36 

Palenque 

Palenque participó _también __ de_ la_ tradición de la pintura 
mural, pero desafortunadamenteipermanecen pocas im6-
genes. En la Casa Ese-conservan varias capas de pintura. 
En una banda seY·repit,en 'de;cmanera rítmica diseños 
geométricos yaparnée_ún·gobernante, en el trabajo en pie
dra, que est6'.senta:do\sobre]un trono de jaguar de doble 
cabeza. Pareée\c:¡-;Je-':;rc{cornún representar retratos de los 
miembros de.1á'•¡.;c::)b1;;~¿; :, 

La zc::>ria!Mayó'tarnbién .tiene una serie de características 
. mClteí-iales que est6n directamente relacionadas con el con
texto geológico: El alto contenido de carbonato de magnesio 

- hace qÚe estas: cales sean poco solubles en comparación 
con otras rn6s puras, como la calcita utilizada en la región 
norte de Yucat6n y Campeche o la Aragón (.proviene de 
conchas y esqueletos de mariscos ) que emplearon los ha
bitantes de la Costa Oriental ~ocia: el periodo Posclósico.15 

Lci propiedad de las distintas· ca.les',: ofrece las diferentes 
formas de los aplanados; est(:,é~tde:identificar cualidades 
técnicas y reconocer el co'rlodrnierÍto material de los anti
guos pintores: Por. otra paqe; los estudios de la técnica pic
tórica _de la Zona fV\a'ya; h(]n 'demostrado aparte del azul 
maya,. la fobricaciorí ,Cle'.otros''pigmentos artificiales de co
lores verde, amarillo ;y rojo, los cuales fueron aplicados al 
muro utilizando una comoinÓC:íón de gomas provenientes 
de vegetales~ . 

15 Diana Magoloni, Materiales y técnic:as de la pintura mural mayo, Tesis, 
UNAM, México, 1996. 
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EL ALTIPLANO CENTRAL DURANTE 
EL POSCLÁSICO TARDÍO 

Xochicalco tuvo un importante control político durante el 
periodo Epiclósico ( 600 - 850 d.C.), se han descubierto 
secciones arquitectónicas a manera de altares que se_ ad
hieren a los muros. En ellos se conservan imóg.enes 
policromía y formas geométricas. __ __ .- . -

Tula, fundada a fines de_ siglo .X, re¡:>r~~ent~.-·16'~_;;~.li~ales 
primitivos hechos_ c:i. línec:i so.~.r:e.;.~~[~pl9r,i~do;:_c:Je);b,c:irro,·1a 
caza del venado, posiblE!·;~C.lúsi_6nf al(pascido:;dé•cci:Z:adores 

::~:d::::~:: ~:rt::
0

1:1;;~ii~f~'.t~1f jf~'3~:~·~·~·~·~si6n ·de 

grandes discos de colorOZuÍipal.i(:¡o)'\re'sblt;;;ndo otros dis
cos mós pequeños en posiciÓf(excerifriCa·, pintados en rojo 
indio oscuro, sobre un fondo"_del :mismo color17 

Los mexicas llegan al valle d~'México a mediados del siglo 
XIII, y después de numeros'c:is peripecias, especialmente 
enfrentamientos con pueb_los:vecinos y un temporal arraigo 
en Culhuacón, funda su ccipital de manera oficial en el año 
1325 d.C. Luego ocurrió_ la división de una de sus parcia
lidades, la Tlatelolca, quienes fundan su propia capital en 
1338 d.C. - -

En lo etapa 11 del Tei~~l;;fvlJyor, o fines del siglo XIV d.C., 
se decoraron con imógenes :simbólicos y geométricas lo 
fachado del Tem¡:>IO(d~.Tlól_()C· .·Representa uno serie de 
bandos blancas y negras en sentido vertical, con pequeños 
círculos blancos con el·~~ñ_tro negro. 

El recinto de los 6guilas es.u:~ª construcción. integrada por 
habitaciones a ambos lados de un patio, cuyOs muros cu-

te Gendrop Paul, <Murales Prehi~pónicos> en Arle áe México~ -México, 'Año 
XVIII, Núm.114, 1971. p. 76. 
17 lbid .. póg. 76. 
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biertos de lodo estaban pintados de color rojo;' creando 
una atmósfera relacionada con la sangre y el sacrificio hu
mano. 

Ahora bien, durante lás explé:>;ad¿nes de 1.6i ci~6~··de 70, 
se descubrieron los templos rojos, -una ·évocacióri•·de 
Teotihuacón a Ja· manera azteca; con tolud'.f tablero, y 
murales que ·retoman elementos ·prese.ntés; ·,.:· :r:·· -~- • 

Tlatelolco cC>,.;¡parlla con Tenochtitlari lo~ ~ímb~fo~ y las 
decoraciones d.e losedificios. En los parómetros dé aposentos 
de teniplos;·se ·consen:.an algunos restos de'•la pintura mu
ral, ,eri, Ja•:cuol aparee~ un friso que corre'a lo largo del 
muro; .integrado· por una secuencia de diseños entre los 
que;destáccin bolsas de copa!, corrientes de agua o san
gre·, orejeras y otros muchos sfmbolos de la religión 
'nóhuatL18 · 

18 Felipe Solís, ccEI AltiploMo Central durante el Posdósico Tordíon en Pintura 
mural prehispánico, España, Lunwer-g, 1999, p. 141. 
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ÉPOCA COLONIAL 

SIGLO XVI 

En la actualidad la obra muralista del siglo XVI se conoce 
b6sicamente a través de los conventos. Es un hecho que 
existió en las ciudades, prueba de ellos son las noticias 
documentales acerca de una serie de pinturas que mandó 
realizar el Virrey Marqués de falces en los muros del pala
cio virreinal. Estas representaban escenas de batallas y 
fueron interpretadas como un intento de conspiración, lo 
que provocó la destitución del gobernante. 1 

Durante el siglo XVI la decoración de iglesias y conventos 
con pinturas murales constituye una manifestación valiosa 
del arte virreinal. Los antecedentes de la época prehisp6nica 
demuestran que los indígenas poseían la técnica que per
mite la permanencia a través del tiempo de sus creaciones 
y un extraordinario sentido de la decoración. La continua
ción del fenómeno plóstico de la época indígena a la cris
tiana, fue una nueva modalidad artística, y fue realizada 
b6sicamente por los religiosos e indígenas, quienes habían 
coincidido en tener tradiciones vivas de la pintura al fresco 
y al temple. 

lif~~~~;~;:?:~ll:~:.:.~=-=-=·"'.'S .. !IPJll 

~8.i :·· .. ·.- ·. . , ~ '!¡ ._-t~i~~-~"T·.:.i;. 
: ¡ I 1, 1.\ 11: ~f-f:irrrf1f·~· )'t 

~ - .: _)';.._,; r.:":ii --t ... \- , • ;_, ~ ~ ~~l...: ... 
f' .• .¡ . ····-

!i~I 

Christiane Cazenave-Tapie, La pintura/ mural del siglo XVI, f'.1'\éxico, Consejo 
Nacional Para La Cultura y las Arles, 1996, pp. 1 O y l l. 

El grupo de los doce adorando la 
cruz., Exconvento da San Miguel, 
Huehotzingo, Puebla 
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La Tebaida, Exconvento de San 
Nicolás, Actopan, Hidalgo 

Los temas de las pinturas provenían de dos,fue.ntes~ Una de 
éstas, los grabados qu·e circulaban en. libros' y estampas 
sueltas; así como en telC]s,y lóminas fraídcl(dei,Esp(Jña, Ale
mania;· Italia ··y· Flarides .. :La•ófra;•.la in".'éntiva.:de~los··.frailes 
para. relator pictÓricamel"lte lc:í"ClodrÍri"c(ol?s'epÍsodios his
tóricos mas ·.i.~presionantei~t~eJ{:;'_~vangeli'i:aci6n;'por la 
necésiddd deevongeliza'r, 'sé~pintaron~las~escénas· bíblicas 
e im6gené;/e;lígiosc:ís';''.có'n lb':vidc:i~Cli;;'.Crísto/de.laVirgen o 

. de los sarítos priné:ipales de la ~rden ~ la que perteneció el 
convento. LCI tem6tica de tipo escritura! fue la mós frecuen
te y de mayor importancia si se considera la amplitud y 
relevancia del espacio. A veces se representaron imógenes 
de car6cter mitológico y algunos retratos en los conventos 
de misioneros destacados por su labor evangélica. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Los franciscanos y agustinos aportaron los antecedentes que 
tenían de la pintura mural renacentista, de función didóctica y 
catequizadora, empleando a menudo la misma técnica indí
gena. En aquel entonces los indios realizaban una pintura al 
fresco casi elemental, que no puede ser comparada, ni mu
cho menos, con el arte de los grandes muralistas de Renaci
miento. No existe la policromía absoluta, sino sólo el empleo 
de dos o tres colores y un sombreado somero. 2 

Los frailes enseñaron algunas técnicas de la pintura a los 
indígenas. El centro mós notable de aprendizaje ~.fue .la 
escuela que fundó Fray Pedro de Gante, como un ci'r1exo de 
la Capilla de San Jasé de los Naturales, en el convento 
grande de San Francisco de México. 3 

El descubrimiento de los murales mexicanos de la época 
colonial es reciente, .Y para· juzgar de estas obras murales 
se requiere un criterio de gran amplitud y comprensión. El 
convento franciscana.de Cholula que se fundó en 1530, 
representa una escena. de la vida de San Francisco que 
constituye con otros cuadros de la misma índole, uno de 
los documentos mós antiguos. 

En Huejotzingo, se conservan numerosas decoraciones al 
fresco con paisajes de la vida de Cristo, muy a la manera 
de la contrareforma, las cuales pertenecen a diversas épo
cas; pero algunas son de las mós primitivas, como aquella 
en que estón retratadas los doce primeros franciscanos 
evangelizadores enmarcados entre columnas platerescas. 

En el convento de Cuernavaca, también puede encontrar
se en el claustro una pintura muy deteriorada que trata del 
Linaje espiritual de San Francisco, es decir todos los santos 
y santas de la Orden Franciscana, formados· en. fila y con 

. . . 
7 Manuel Toussaint, Arta colonial en México, México, ··uNAM,: 1983;·. p.~·1.· 
.J Manuel Toussaint, cela pintura mural en NU8Vci España»· en·Arl~S de,México, 
Núm. 4, México, 1954, p.9. · · 

41 



Kwon Sook Chang 

Ecco Horno, Exconvento de San 
Andrés, Epazoyucan. Hidalgo 

Lucho de vicios y virludes (detalle), 
Exconvanto de /xmiquilpan, Hidalgo. 
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sus nombres. Al centro, en tres cuadretes, escenas de la 
vida del santo, y el todo, orlado por el cordón franciscano. 
En 1960 se descubriero.n.en ,los muros norte _y sur_ de la 
catedral, frescos que:se é:ree'..datan del.siglo XVI o princi
pios del XVII, representan:Jas escenas' de la llegada a las 
playas de Nagasaki;' ei:i Japon; de Sa.n Felipe de Jesús y sus 
compañeros de martirio; así como las de la crucifixión del 
santo el 5 de febrero'de·:,159-7; con veinticinco frailes m6s. 

Los conventos agustf~i;8ci~; e'·.-;bC:uitlJc~;pres~ntd;i la tÍpi
ca decoración de los -C::iáústros·en formó defrisós 'y case_tones 
en las bóvedas que :imitan~-ai-tesonado.- ':-:> '·-__ - '' 

-.;::'~·L 'éi'::>·~~: .·.-- ··~:' · ·_,,_,' . ._,,i·;.: :~<:.-

En el de Acolman; :t¿,'d6vi~\'P''ü~~:e.-;·~erse,:pintlJras en los 
claustros, casi todas:'d¡;','es'cas,o; 'C'oló'res';{a base;de negro y 
blanco, y en ellos sEi/e';,¿-ú'e_nfra\loI~flú~rÍéia del 'grabado 
en madera extraordifía:r,¡a:njente~{de:cC>r?tiyo:;'iA la derecha 
de la fachada se abre!\ la é:ápillCl\de indiós¡:Odornada sobre 
su altar con un herITíc;;o;:fjf:go7~e~Sa'ñta 1,~átárina. En el 
presbiterio se conseíVañ:-9raridiosos;fres'cós-de santos y es
critores mesi6nicos 'en'.rigu'roso''cfrden''jeréirquico. -

:, \:";.-~./~ :> -~; -·;.'!·\< A~:~~-~:'.~~~~;~~-~;~_f.:ó~- f.::(~·;_:-:t:'<-- .. 
En Actopan, el agustino'f~ay;Andr~s'.dt;! Mata construyó ha
cia 1548 el conventoºcÜyófréscos'son clelós mejor conser
vados, tanto extensión co'rm:{en.'calidad. ; Los m6s impor
tantes son los de lci hahitociÓñ'féntre(la portería y el claus
tro, con una grandiosaescenad~ lqvidaconventual de los 
agustinos. Los murales"de la portéda; que reproducen 
motivos bíblicds/súbrayari' éJccirócter did6ctico de estas 
obras, de las ql)e. los;frailes se servían para evangelizar a 
los indios: Pero:.los-mé:is excelentes son las pinturas de la 
escalera, 'en dondé_se simulan únas celdas detrás de unas 
arcadas platerescas, en los cuales los sabios monjes de la 
historia.agustiniana -- doctores, obispos; escritores - estu
dian_ ante' sus bufetes llenos de los libros y tinteros. Un 
cumplido estudio del mobiliario del siglo XVI puede hacer
se en esta preciosa :escalera .• En los muros de la sacristía, 
de bóvedas -góticas, también hciy frescos, y ubicada a un 

/TESIS CON 
~ADEORIGEN 
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lado del templo conventual, la capilla de fndios tiene un 
tramo de bóveda de cañon pintado al fresco, imitando ar
tesonado,- o simulando los trazos'-de ·las .nervaduras góti
cas. 4 

En otros conventos agustinianos -se encuentran murales al 
fresco, como en el de Malinalco; en el de Yuririapúndaro y 
en el de Culhuacón. En éste·son de gran interés las deco
raciones que siguen temas indígenas de grecas y frisos, lo 
que revela, por una parte,- su arcaísmo, y por otra, que allí 
trabajaron sólo artistas indfgenas. 5 El deterioro que han 
sufrido estas obras apenas permite que los podamos apreciar, 
algunas de estas pinturas se han restaurado recientemente. 

Los conventos dominicos no fueron la excepción en lo que 
se refiere a decoraciones pintadas al fresco. Desde la casa 
de Azccipotzaléo, -en-donde se puede encontrar en la forma 
habitual_ en qu19'est6s monumentos las mostraban: en la 
portería los retratos de los primeros frailes dominicanos que 
llegaron a México y en el claustro _diversos detalles decora
tivos de frisos, óngeles y enlcice~~ 6 '_ · 

Los murales en la C~sa. d~'1.b~ónen Puebla, aunque han 
padecido algún deteria'roSse.: éonservan buena parte de 
ellos en dos aposentos'de:'.Ia,_qu,e -fuéra la lujosa mansión 
que habitó entre l 563 y'l 585'.'don Tomas de la Plaza, Deón 
de la catedral. Las pinturas/'d::manerá de tapices, cubren 
los muros. El tema que aes<J'rróllón-·es doble; por una parte 
son la representación de los.1sorietas d_e pet~arca:llamados 
Los Triunfos. Estos incluyen los;,de.,l_a;Yirtudsobre el Vicio, 
de la Muerte sobre la Virtud;~del-~rrlór, de la.Castidad, de 
la Eternidad, etc. Ademas se';vé'n.sibilos _que dan oróculos, 
entre ellas Eritrea, que predi¡;; la:;;.E;nida del Mesfas. Todas 

"' Orlando S. Suárez, Inventario de muralismo 'mexicano, México, Ed. UANM, 
1972, p.22. ' " 
!> Manuel Toussoint, Arle colonial en México, México, UNAM, 1983, p. 20. 
' Jb;d. p. 20. 
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Sibila Eritrea, Cosa 
del Deán, ciudad de Puebla. 

van a caballo entre guirnaldas y junto o uno que otro león 
barbado. Por mucho tiempo los murales estuvieron cubier
tos por seis capas de pinturayún papeltCpiz, hasta que los 
descubrieron, el 12 de octubre de"l 953. 7 Estos murales 
son al temple, la mayor porte de los obras son originales y 
se habían perdido por perscm~s ign~rarites. 

La pintura mural d¡,,I ;;ig(~ ~VI; ~u~ s~ encuentra en la ac
tualidad en una etapa de rescate y de estudio, el estado de 
conservación de los murales es variable y depende del man
tenimiento· de los edificios, a menudo se escondieron las 
pinturas al cubrir los muros con capas de yeso y se cubrie
ron con otras imágenes. 

•ai1fn.L.A.•ll:IÚTllJl:A.•.«:T~TE•'ZO• ··1·r· 
• PllOntl.TAVÍT• 

7 Orlando S. Suorez, Inventario de muralismo n1exicono, México, Ed. UANM, 
1972, p.23. 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEl~ 



Las aportaciones técnicas de la pintura n1ural mexicana aplicadas a la plástica de la pintura coreana 

SIGLO XVII 

El siglo XVII contempla el olvido de :.la :pintura mural y se 
cambió por el gusto o por.la .moda al.preferir grandes telas 
al óleo para adorno de pe.redes> a'estás se les cubre con 
gruesas capas de enjarrado a la cal, por lo cual se ocultan 
y se conservan los murales anteriores. La pintura mural dejó 
de tener demanda y se convirtió en una forma de expresión 
mós en las artes del siglo XVII. El fresco monocromótico 
cedió su lugar al óleo de todos colores, ademós, el muro 
fijo se doblegó ante el cuadro de caballete, mucho mós 
próctico por su cualidad transportable. 

Los murales del siglo XVII son parte integral de iglesias y 
capillas con retablos o decoraciones. Se adaptó a la obra, 
y desarrolló un carócter menos vigoroso para no atraer ella 
sola la atención del espectador, se buscó el aspecto del 
conjunto y no el detalle. Muchos elementos tectónicos fue
ron realizados o creados por la misma pintura. 8 Hacia la 

8 Juan B. Artigas, La piel de lo arquitectura/ Murcies de Sto. Maria Xoxotengo, 
México, 1984, p. 15. 

Camino del Calvario, Baltosar de 
Echave lbia, Óleo, 1633. 
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Lo fachado del templo 
de Son Frcnc:isco, Puebla. 

mitad del siglo XVII comienza el barroco, en los interiores 
de las iglesias con el apogeo de la riqueza pictórica de 
gran aliento colorístico. Algunas iglesias_ representan _una 
extraordinaria decoración con yeserlá doráda en sus bóve-
das, cúpulas, retablos, etc. -

SIGLO XVIII 

La pintura mural se empobreció y debilitó en el siglo XVIII. 
La pintura de esta época se integró a los'retablos escultóricos 
y relieves dorados. Influyó de un modo decisivo en el desa
rrollo del arte barroco, que apenas dejaba espacios para 
incrustar pequeños cuadros en ese encaje que caracterizó 
esta modalidad cuando alcanzó plena exuberancia. En cam
bio, comenzó en puebla la decoración de las superficies 
con ladrillos y azulejos, o solamente azulejos, de cúpulas, 
torres y fachadas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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SIGLO XIX 

El siglo XIX, la mós contradictoria época de la historia de 
México, hizo imposible apreciar. la obra sincera y genuina. 
Lo mós importante de la pinti:Íra mural de este periodo es 
que comienza a escapar a la ·me.losa tradición de las obras 
de este género en la segunda .mitad del siglo XVllL . Surge 
una pintura auténticamente, documental. Por otro. lado, la 
fundación de la Academia de San Carlos en el año 1 783 y 
el arribo de prominentes arquitectos, pintores, 'escultores y 
grabadores, trajo consigo una reacción contra el barroco y 
la implantación del gusto neoclósico que en cierta manera, 
al expresar la modeirnidad, coincidía con .los anhelos de 
independencia política y cultural. 

Las iglesias volvieron ó tener espacios vacíos, libres y aptos 
para recibir pinturas. Surgió de nuevo la pintura mural 
como complemento orgónico de la arquitectura, emplean
do la técnica de fresco, temple y óleo. El estilo neoclósico, 
inspirÓndose en-canones clósicos, presentó escorzos atrevi
dos y perspectivas aéreas sabiamente ejecutadas. 

Rafael Ximeno y Planes, Pintor valenciano, pintó dos pintu
ras en la capilla del Colegio de minería, consideradas como 
las primeras pinturas de car6cter clósico mexicanista, sobre 
el tema guadalupano de El milagro del Pocito. 9 En 1 81 O, 
precisamente se inauguró .la decoración de la cúpula de la 
Catedral Metropolitana/· obra dé~Rc,fael Ximerioy.Plones, 
desafortunadamente esta obro se pe'rdióp¿;r::el incendio de 
1967. Su tema fue la asunci611.de:laVirgén;co·n óngeles y 
escenas, pero a pesar del,temá/'la obro, careció' de lo pa-
sión mística. .· · ... ::C::'·'." .. :, ~;::· · · • • .,.\:;; · , :;: ... 

El pintor mexicano.Juan ¿'¿;¡~~ri;~~nifestÓ;:porlC>s tcim<:;; 
bíblicos especial intei-é;:;; Ejedit6);.va~iasTést~nas rnligiosas 

-~-'·' i·':- -<·je:.·-._::;,.:: \':io:::;~.'-<-:':i;;.:.~·.; :~- _ __ : .. _ '' ·' 

~ Raquel Tibol, Historia gE!~~r"~·;.-.'~~·~:~~r~-~~--~-~~icon.~/Época moderna y 
contemporánea, México, E~.-H.erm~s~ 1_964_~· p .. :1.1. 

47 



Kwon Sook Chang 

48 

al temple en las bóvedas de la capilla del Cristo de· Santa 
Teresa, en donde representó el uso de perspectiva aérea, 
combinó formas sacras con alegorías de las ·cierÍ.cias y las 
artes. Ademós, en los tableros, a lado':·de· las· ventanas 
centrales, pintó cuatro figuras alegóricas: lci astronomía, la 
historia, la poesía y la música. 

A fines del siglo XIX, la pintura mural casi encontró un 
estilo propio, distinto del académico, convencional y reli
gioso, en la recreación de temas populares. 

1 TESIS CON 
LE_PLk~l~.DE ORIGEN 

Capillo del Seño,. de Santo Te,.esa (detalle), Corda1·0 
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MURALISMO MEXICANO 

ANTECEDENTES 

Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, a su regreso de 
Europa en 1904, empezó su lider6zgo en el movimiento 
artístico; impulsó las formas públicas monumentales y basó 
en el paisaje su creación, promoviendo la pintura mural 
por primera vez, y la mexicanizaci6n de la cultura. En 191 O, 
él supervisó la organización del "Centro Artístico" cuyo ob~ 
jetivo primordial fue promover la pintura mural, obtenien
do la concesión de los muros en los edificios públicos. , 

El comienzo de fo, Revolución mexicana fue paralelo a re
vueltas entre estudiantes de la Academia de San Carlos, en 
1 91 1, contra los métodos del pasado, quienes anhelaban 
nuevas direcciones en lo estético, en lo pedagógico y en lo 
sociaL 

José Guadalupe Posada llegó de Aguascalientes a la Ciu
dad de México, y trabajó grabados para la casa de publi
caciones, haciendo ilustraciones en los' periódicos de la opo
sición a Porfirio Díaz. En esta etapa, Posada fue un profeta 
político y un realista pionero social. Adem6s, él recogió la 
inconformidad de su época, marcada por la situación polí
tica del final de la era de Díaz, y los anhelos de su pueblo; 
se destacó por fustigar a los tiranos y saludar las primeras 
manifestaciones de la revolución con sus caricaturas. 

En 1 913 surgen "Escuelas al Aire Libre" bajo la dirección 
de Alfredo Ramos Martínez (1881-1946), entusiasta de la 
pintura impresionista recién llegado de Europa. En ellas se 
entronizaron la improvisación, la indisciplina, la esponta
neidad, el autodidactismo; pero tuvieron la virtud de rom
per el cerco académico, dando paso a lo popular que co
menzó a invadir la cultura artística por diversos canales: 
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por el contacto directo de los artistas con los. sectores mós 
humildes de la población ciJdádaria; eri'algü¡.;os de cuyas 
barriadas se. instalaron las;flamantes_escuelas;~por el des
cubrimiento de las tradiciones-qué'cultivan¡la masa cam
pesiná' a 1á- cúal;el inicio de ¡C¡ ·industrialización primero y 
la revoluCi6n déspués, habícmtrc::irdoca las ói-illas de la ciu
dad; por el recoriocimiento•de''undolento Innat.o para lo 
pl6stico:e-n:el pl.Jebio,qlJ'e;:se)p§'f1ra:~~r{evi(:lencia, en los 
trabajos·manu_ales·de:los•n_if'.lc)~·-y_;de 0 los:c:¡rte_sanos' 1 

,:'.:.'.'' 

La revC>lución .méxicana al destr~Ír_ ~Lvi<,;j¡; régimen cr~a las 
bases de un nuevo orden democrótiéo/que hubo de darun 
impuls'o .al desarrollo culturol:<La_. cultura tenía;que 
reconstruirse; -asumir una· nueva· orienfoci6n, :acorde con 
los prindpiosy los objetivos revolúcionarios:': Ante.esta ne
cesidad histórica, se inició con mayor interi.sidaa•q'üe en el 
pasado, un proceso de nacionaliiaci6n'dé':k:i.'cJltura. La 
pintura mural de este siglo aparee~ enel·rriorriento en que 
un grupo de artistas, con una visión. revólúciona.ria del arte 
y de la vida social, empieza a pintar, bajo los auspicios del 
poder público, la vida de su pueblo y su historia. Tibol Raquel 
mencionó que con la revolución artística comenzó el Arte 
Mexicano Moderno, un arte que se describe como 
"humanístico, antiaristocrótico y sociológico" .2 

EL PERÍODO DE OBREGÓN 

José Vasconcelos comisionó a Roberto Montenegr6 y Xavier 
Guerrero a pintar murales en el antiguo convento de San 
Pedro y San Pablo en junio de 1920, antes que Alvaro Obregón 
tomara el poder. En esta antigua iglesia, que fue convertida 
en anexo de la Escuela Nacional Preparatoria, se realizaron 

1 Raquel Tibol, Siqueiros, Introductor de realidades, México,UNAM, Dir. Gral 
de Publicaciones, 1961 P.14. 
2 /bid. P.139. 
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los murales considerados los primeros del movimiento mura lista 
mexicano. Vasconcelos se encontr6 en mejor posición en el 
gabinete de Obreg6n para pintar muros disponibles y presu
puesto para el movimiento artístico popular, que comenzó al 
año siguiente, y además, animó a artistas como Diego Rivera 
y Siqueiros a regresar de Europa. 

En 1 922, Diego Rivera ejecut6 su primer mural en el Anfi
teatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatotia a la 
encaústica, técnica que había empleado en España; este 
mural "La Creación" sugiere el estilo de Rivera como los 
mosaicos de Revena, Italia, donde destacó el fondo dora
do.3 Hubo colaboración de otros artistas como Xavier Gue
rrero, Fermfn Revueltas, Amado de la Cueva, Fernando Leal, 
Jean Charlot, Ramón Alva de la Canal, Carlos Mérida y 
Emilio García Caero. A este movimiento se incorporaron 
José Clemente Orozco y Siqueiros, también otros grupos 
que impulsaron el movimiento muralista mexicano. 

·1 María Del Recio Lobo Perez, Murolismo Mexicano Y Dialogo Visual, Tesis 
presentado en Maestría en Artes Visuales/ UNAM, México, 1995, p.31. 

Secretorio ele Educación 

TESIS CON 
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Creoci6n, Diego Rivera, 1922, 
encausto, Escuela Nocional 

Preparatorio. 

Se dio un poso importante en el arte mexicano. Llegó el 
momento de los proyectos públicos y monumentales con 
une expresión revolucionaria. Ademós, se cambiaron los 
procedimientos técnicos, de los titubeos del método labo
rioso de Rivera, Leal, Cohero y Revueltas, el cemento mo
jado de Chcrlot y los experimentos el fresco de Alvc de lo 
Canal en la Preparatorio, y de Montenegro en San Pedro y 
Sen Pablo. 

Trinidad 1·evolucionoria, Orozco, 
1 923- 1 924, fresco. Escuela 

Nacional Prepa1-otorio. 

Destrucción del viejo orden, Orozco, 
1 926, fresco, Escuela Nocional 

Preparatoria. 

TESIS CON 
FALLA DE 01~1Gf.N 
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El arte mural participó de la lucha de clases,' y cumplió la 
necesidad de expresión artísticó en. el arte revolúcionario, 
desarrollando· un idioma•comp'réndidO~fácÍlmentec por. los 
trabajadores y campésinºos.~ La¡próduc:dón muralista qüe
dó plasmada tanto en re.cintas· oficiales' co'mo··9¡:¡ iristitúdo: . 
nes privadas o reside.nciás. particúlares.' 

En l 922, el movimiento ·artístico se expresó. a través del 
Sindicato de Trabajadores·Técriicos, Pintores y.Escultores, 
las ideas en las que se basaron sus creaciones, mismas que 
fueron apoyadas en teorías socialistas. El arte mural fue 
internacionalmente para el pueblo y por tanto colectivo, 
tuvo como meta estética, socializar la expresión artística. 
Borró así, el individualismo representativo de la burguesía. 
Por otra parte, se organizó el Sindicato de Pintores, Esculto
res y Grabadores Revolucionarios de México, que se pro
ponía, según Orozco; "socializar el arte. Destruir el indivi
dualismo burgués. Repudiar la pintura de caballete y cual
quier otro arte salido de los círculos ultraintelectuales y aris
tocráticos. Producir:obras solamente monumentales que 
fueran del dominio públi,éo". ~ 

. ~- . 

Sin embargo, a la llegada dé.1 nuevo gobierno y su minis.tro 
de Educación; autorr1átic'a mente•· el: progaramai··de 
Vasconcelos; quedo fuera'. del ~isterry~: artístico, junto•. con 
varios pintores;· Sólo, ao~··¡:;intores·fueiroñ.·conservcidos por 
el nuevo ministro: R'?berto Mónteriegro y Diega'Rh1era. 

;,-,-

4 Orlando Suórez, Inventario ele/ mura//smo mexicano, México, Ed. UNAM, 
1972, p. 40. 

53 



Kwon Sook Chang 

54 

EL PERÍODO DEL GENERAL CALLES 

En 1924, con la entrada de la administración del General 
Calles se expulsó a Siqueiros, Orozco y otros, quedando 
suspendidos los trabajos en la Escuela Nacional Prepara
toria. Después, los dos dejaron México, al igual que Diego 
Rivera, quienes realizaron impOrtantes obras en el extranje
ro; sobre todo Estad.os Unidos: Periodo cciraCterizado por 
una carencia de patródniO C:!e los artés,por. parte del Esta-
do. 1:) ·''"·'··>./ ... : .. · ..... :.,·,.,:x"~·· ·. · 

Siqueir~r~ ~~\~rJ~~~J1Ji~';.~~·~B~;;'8~r~¡;;ra, donde enca-
bezó diversos inovimie'ritos5cind\cales. Asu regreso a la Ciu
dad de Mé~icd/ fu~ h~cho prisionero por cerca de un año, 
y d(;!teriidó bajo vigilar1cia. policiaca, en Taxco. Después sa
lió de México a un periplo po'r Estados Unidos, Argentina, 
Chile yCuba, d.onde pinto sus obras. 

Orozco,'después de un período d.e retiro, recibió una co
misión privada y otra comisión por parte del gobierno .. Des
pués de que se le. permitió finalizar sus frescos en la prepa
ratoria. dejó México hasta el .año J934" Ejecutó'.importan
.tes pinturas:al fresco en California~.en Estados.Unidos. 

,;,, '.. -

Rivera.logró acomodarse.al cambio.ci~'~c~~ario político. 
Terminó'sus murales en el Ministerio.de Educación y ejecu
tó los de Cha pingo, así como las 'dei'Ministeriode Salud, el 
Palacio. de Cortés, y empezó: los .de' las escaleras del Pala
cio Nacional. En .1930, déj6:Méxic0 yse quedó en los 
Estados Unidos por. los .. siguiéotesicuatrO años, pintando 

.' ._ .•. ,.' .. , •,•,<",,-,-:: ·-. '• 
frescos. 

Rivera quería reflejar''en sus ~lJrales, su visi6n. propia de la 
vida social en M~xico 1 y;,co:n. esas: representaciones de su 
realidcid, .la gent~puCliera vislumbrar lc::Jsjposiblidades:del 
futuro.:. Este propé:;it()ilo:forniul6c!Jandó recién pintó los 
murales de la Secretaría de; Eclucaé:i6n Públiéa;.donde se 
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reyrato la sociedad mexicana moderna en relación a las cau
sas y consecuencias de la Revolución. En Chapinga pintó con 
el mismo carócter. La intención del pintor no quedó fuera de 
la función del sitio en el que se realizó el mural. 
También, otros murales fueron realizados en las escuelas 
bajo la nueva política de Bassols, ministro de Educación. 
Los artistas fueron Pablo O' Higgins, Julio Castellanos, Juan 

O' Gorman. En general estos murales en las escuelas y 
otros lugares, son distintos talentos, se considera que tie
nen otro carócter estético significativo. 

En esta etapa las discrepancias ideológicas no solo se pro
dujeron con el gobieno, sino también entre pintores que se 
definieron como contrarios a las ideas de uncarte social. 
Aparece las diferencias y definiciones eri .to~no ª. un 
muralismo de lucha y a uno de é:6ns6lidaéió';.;.·SEs,.Ó'n'perío
do en el que la producción de mura.les es menc;r:~-al'p'e~fodo 
anterior; el muralismo desborda el patrocinio del estc:idó"y 
los límites de la metrópoli. · · ·· ·,. · · ·· ' · 

TESIS CON 
FALLA DE 

Las fuerzas subterráneas. Prin1ero 
pode del tríptico "Lo evolución 
natural o Canción o lo tierra"". 
Diego Rivera, 1926, fresco, pared 
derecha de lo ex capilla. Chapingo. 
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EL PERÍODO DE LÁZARO CÁRDENAS 

Con la llegada de la administración del Córdenas en 1934, 
la pintura de caballete fue opacada con el desarrollo de 
murales y el interés renovado por el trabajo gr6fico. El 
movimiento artístico fue nuevamente puesto al servicio de 
la revolución.5 En el ambiente reformista de esta adminis
tración, organizaciones· culturales y artísticas se :formaron 
paro expresar la dirección del nuevo programa· revolucio
nario; la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios· (LEAR) 
y el Taller de la Gráfica Popular (TGP). Todo funcionó para 
unir· a los intelectuales antifascista, a través del cual se pla
neó un nuevo movimiento artístico para las masas. Este 
grupo lo componían Pablo O' Higgins, Leopodo Méndez, 
Alfredo Zalee, Antonio Pujol y Ángel Brocho. Ellos pintaron 
en los muros del Mercado Abelardo Rodríguez, una serie 
de escenas realmente populares que tiene valor estéti
co-sociológico. 

Lo kathorsis, o,.ozco, 1934, fresco. Palacio de Bellos de Arles. 

!i María Del Rocio Lobo Perez, Muralismo Mexicano Y Dialogo Visual, Tesis 
presentado en Maestría en Artes Visuales/ UNAM, México, 1995, p.36. 
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La pos1c1on de los artistas de vangu.ardic:i cambió cons_ide
rablemente. En el mural, Orozcósu:rge,c:?rTio.-una figura 
sobresaliente por la calidad de,s_LÍ trabajó y; por ladnflúen
cia que empieza ejercer en 1.;·s 'c:irtistc;s',j?;_;en;;s•murálistas. 
Los grandes obras de Orozco com'e'n'zoron con -un ·gran 
muro en el palacio de Bellas Artes, sé trata de un conflicto 
entre el hombre moderno y en mundo católico mecanizado 
que circunda y trata de sobrecoger. En 1938 ejecutó uno 
de los importantes monumentos de la pintura mexicana, es 
la serie de murales en la capilla del Hospicio Cabañas en 
Guadalajara, donde el artista cubrió unos 1 ,200 metros 
cuadrados de superficie. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El hombre quemándose, Orozco, 
1938-39, fresco. 
Cúpula del Hospicio Cabañas. 
Guadalajara. 
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Retrato de burguesía, Siqueiros, 
1939·40, piroxilina sobre cen1ento. 

Sindicato ele Electricistas. 
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En aquel entonces, Siqueiros fundó el taller de experimen
tación en Nuevo York, basando su trabajo eri el interés· ha
cia los elementos propicios para lo pintura'rn,o~erpo' tanto 
espiritual como técnicamente.'. Regresó, a. méxié:o,;yrealizó 
su obro culminante en pintúra'lnurol'.cÓn'si/cuoo de ésca
lera en el edificio de lo U!"'ión"d~~E.l~ctrJ5Í~!.c:'-sf/f:.P.o~: otro 
lado, en este período SiqueirC)Sctr:obaj~~con;Jos;posi_bles 
aportaciones de·· lo cá moro ,fotogrÓfica~y; laJcó:mo re; cine
matográfica, las' cualespodián!Litilizár~?·p.ciro¡cun' nUevo 
realismo~ _ .. : • · .· ,. ·:;.;.~·. ·, · ·• :·:;:-.;; . 

. . , '.'. >- ;~. :·. ,; ... ··,\·.;·:.:> ··.··,:: . .:_ .... 

A Siqueiros se le'debe asociar si~mp~e cori losr;;,ateriales 
plásticos .m ad e rn os ..••. e reó .·.in no,vaciciñ es 'té c n ic,as i. pictóri
cas (y fcfrrr{c:i lés';\ex'péí-i m e'rita n'clo·y .·consolidando' mc!iteriales 
·¡,ü~v~~:¡.;E¡écüfc!?Ci1·fre;'C'"ci'5cib"r~·-¿plaAad6.dé''C:ei{iE.ríto blan
ca, pc:írc:í'ló'qúe' ~mpleabon la pistola de airé o áerÓgrafo. 
Le dió importancia al muro exterior y al recorrido normal 
del espectador en lo topografía arquitectónica correspon
diente,' de lo cual resultaron los principios paro uno nuevo 
composición mural: composición dinámico. Más tarde for
muló su "perspectivo poliongulor" cuya base es la geome
tría dinámico determinado por el espectador en movimien
to dentro o fuera de un espacio arquitectónico. 
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Análisis de mural de Retrato de 
burguesía 

El trabajo mural de Diego Rivera durante este período re
presenta una continuación de su línea decorativa y didactica 
iniciada al principio de su obra. En 1934, terminó el mural 
del Palacio de Bellas Artes y las escaleras de Palacio Na
cional. Rivera supo comunicar sus ideas: mostró objetos, 
describiéndolos en su detalles principales; planteó situa
ciones donde concurrían a ella los personajes para su des
enlace; presentó circuntancias, dóndose contrapartida para 
exaltar su opuesto. Utilizó el sistema de dualidades como 
instrumenta de equilibrio. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El hombre controlador del 
Universo, Diego Rivera, 1934, 
fresco. Palacio de Bellos Artes. 
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El retrato de Quetzalcóatl, José 
Chóvez Morado, 1952, mosaico de 

vidrio. Ciudad Universitario. 
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EL PERÍODO DE GUERRA Y POSGUERRA 

El General Manuel Avila Camacho fue el nuevo presidente 
y Jaime Torres Bodet fue asignado como n.jevo ministro de 
Educación en 1944, morcando el comierizo de una cam
paña contra el analfabetismo. Con· una fuerte frase pos
revolucionorio se destocó lo necesidad de solvoguordor los 
recursos naturales del país. . · - · · · 

En este período Orozco.comenz6;_sus~murales en lo Supre
ma Corte. Siqueiros pintó·~,_¡ ·111urál en él Pcilado de Bellos 
Artes en 1940, con un contenido ontifa-scisto. Rivera no 
reaccionó o lo crisis del momento, pint6 algunos frescos 
utilizando los métodos anteriores. Sus m"urales de 1 943 en 
el Instituto de la Cardiología, fue uno representación de lo 
historio de cardiología, y los murales de 1.945-1950 en el 
Palacio Nacional, que no se terminaron. Todo el proyecto 
fue uno interpretación meticulosa y decorativo del México 
antiguo; mientras la comisión del Hotel del Prado, Sueños 
de un Atardecer Dominical en la Alameda Central, ofrece 
sobretonos romónticos. 
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Durante el gobierno de Miguel :Alemón; México continuó 
el curso hacia la industrialización. Aunque dejó la crítica 
sobre la calidad plóstica, el logro mós sigificativo en el ramo 
educativo fue la planeación y construcción de Ciudad 
Univesitaria con sus modernos edificios, diseñados y distri
buidos efectivamente con sus murales. La mayor parte de 
estos murales fueron realizados con la técnica de mosaico 
en el exterior. 

El giro hacia la mecanizacron y la industrialización durante 
el período 1946-1 952, fue paralelo a las artes, como se 
ve en los trabajos de Orozco; el mural Alegoría Nacional, 
ejecutado con silicato en el Teatro al aire libre de la Escue
la Nacional para Maestros, y en los muchos murales de 
Jorge Gonzóles Camarena, también el mural de Siqueiros 
de 1 952, en el Instituto Politécnico Nacional; El Hombre 
como Amo y no como Esclavo de la Tecnología. En esa 
etapa Siqueiros convenció al ministro de Educación para 
instalar el Taller de Ensayos de Materiales de Pintura y Plós
ticos en el IPN, para el uso de artistas e industriales, en 
donde fueron adaptados los materiales modernos como: 
vinilita, piroxilina y silicato de etilo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

La noturoleza y el artista. La obra de 
orle y el espectador (detalle). Rufino 
Tamayo, 1943, fresco, Transporlaclo 
a 22 paneles con la técnica del 
strappo. Norlhampton, 
Mossachusetts. 
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Las tendencias hacia la reforma social fueron reflejadas en 
el movimiento muralista, así como en el ambiente laboral. 
El mural de Pablo O' Higgins del Hospital de Maternidad 
Núm.l del Seguro Social en 1946-1947, otro mural de 
Jórge Gonz61ez Camarena en el edificio de seguro social 
sobre el Paseo de la Reforma en ·1 950, y otros murales de 
este período muestran el esfuerzo del .gobierno para pro
veer al público los beneficios del Seguro Social y la educa
ción. En esta etapa,. por el cambio de patrocina je, se rea
lizaban los murales en las residencias privadas·. Fueron eje
cutados los frescos en un banco por Roberto Montenegro, 
y el mural en una factoría por Fanny Rabel, adem6s, varios 
murales en cines y otros lugares por mura listas de segunda 
generación. 

LA CRISIS DEL MURALISMO 

El movimiento muralístico estaba perdiendo su fuerza a partir 
del régimen Miguel Alem6n ( 1946-1952). Para los pinto
res de nueva generación, la idea de revolución ya fue un 
tema lejano .. Y se pintaron murales en residencias particu
lares de las compañías, fabricas, empresas industriales, etc. 
Se patrocinaban los murales por sus propias necesidades. 

Carlos Mérida, uno de los opositores del muralismo políti
co-social, utilizó el procedimiento del cemento tallado y 
coloreado, mostró su arte abstracto y decorativos. Empleó 
tableros: de concreto con colores vinllicos, colocados en 
diversos niveles que sobresalen de los muros y :escaleras. 
Rufino Ta mayo aprendió la libertad artística en lo~:Estodos 
Unidos, donde adquirió su sentido de lo Üniversá/,.la con
ciencia .de ·qÜe el arte debe comprenderse en todos los 
confines del mundo .. 

La pin~ur~ de·~~finoTamayo y Carlos Mérid(J en los 50 's, 
se daba .simult6neainente al muralisnio pero con úrí sentí-
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do diverso. Tomayo expresó con frecuencia que original
mente él no se oponía, en principio, o lo que los tres gran
des hacían en el inicio de su muralismo, tan nacionalisto .. y: 
revolucionario, esto es, los intentas: por·.rescatcir::pcirci los 
masas, la historia y cultura auténticas de México/·cuya hec 
renda indígena había sido negada por: tanto tiem'pó;,mir"li
mizada intencionalmente ante los :modelos~áé:ádémicos 
artísticos de los élites europeas. "Pero :-.cónÍo él mi,smo ha 
afirmado - Yo mismo me sentí un poco alejodo:.C!e'.eso:~.Era 
un rebelde, no en contra de la RevÓIÚdó11¡'pero:sLerí con" 
tra del Muralismo mexicano y dé 10 niaríerá':en):iue·se.pro-
ponía expresorla". 6 • · · · ·· .. ,e,.:.· .: .. ,y.· 

El capitalismo .se. hallaba en Gn~ :t~,~~~~~~11~¿~~~;·~¿·~~oli-
dación y el gobierno, que correspórídía1iíatú'ral~ente a este 
sistema, no necesitó transigir con la)de'ologí~ 'révo.luciona
ría de los pintores a cambio del ápo'yo·~~·su··:política. 7 

México entró en los fines culturale~/22,~forrne crecía la ten
dencia internacionalista de la clase e'mpresariol, se perdía 
el énfasis sobre el nacioncilism o y· su bandera: el 
indigenismo. Después de 1 940, la política oficial de Méxi
co ya no se guió por la creenéia en los valores subsistentes 
de la herencia indígena. México estaba listo paro ocupar 
su lugar en el mundo moderno' y su pueblo necesitaba rea
lizar el tránsito hacia las actitudes y las formas de vida 
modernas. 

Entre 1952-1958, la producción mural alcanza su mayor 
incremento. Se hace más fuerte la corriente que se opone 
al arte de contenido sociopolftico. Se consolidan los víncu
los con el mercado de arte de los Estados Unidos. La Pon 
American Union logra sus objetivos de penetración e impo-

~, María Del Rocío Lobo Perez, Muralismo Mexicano Y Dialogo Visual, Tesis 
presentado en Moestrío en Artes Visuales/ UNAM, México, 1995, p.57. 
, .. Antonio Rodríguez, El hombre en ((amas/Historio ele pintura muro( en México, 
Londres, Ed. Thames ond Hudson, 1920, P 432. 
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ne orientaciones estéticoépolíticos. Súrgen los Nuevos ene
migos del movimiento. muralista .. con'José.Lúis Cuevas· a la 
cabeza .. ª~ c~""'~.z,~.:; .. ,. ; .. .; .. ;:,~:'2.'''0~ ...... _ 

La escuele( ~·~~i~ci~i?d~L~t~;3;~<:i1~'~61:I6Kci',~~'..ii~;]~l"lt6 con 
los mú~alistC:,'<Cjúe hablcin'expresado'.la Jueí-zéi;.de su imovi-

.. ~i=!~ºi~tt?If S!f~~~~~11ii i5~~{~~~1ti~f~~~~?f~li~~~~~ · 
fue encórcelado:de l 96b';a¡'l 964'yipostÉfriormente dismi
nuyó sú';pr'?ducé:i6n muraL·<·• ... ::· ""''·'·':.:·•·· ,,,,,: ;,,,, .,\,: 

Apartird~ 16 s~9und~ G~err6·iis2~11~f~;:lgst2~deriC:i6s in-
. ternacionales han~ influíé:loi·en~'elide;;brrolloLartfstico de 
Latinoamérica .. ·EI expresionisn1c{áb;¡tra'é:to logró su difusión 
y uiia aceptación •h6C:ia•los'artistas':rn'exicanos. Ademós, 
dió a su pintura un énfasis individúalista;'cisl se eliminó la 
temótica reconocible. . , · 

8 Orlando Suórez, Inventario del n1ura/ismo mexicano, México, Ed. UNAM, 
1972, p. 41. 



LAS TÉCNICAS EMPLEADAS EN 
EL MURALISMO MEXICANO 



1 TRSIS CON J 
FAl.1.A DI OitGIK 



MOSAICO 

El mosaico es uno de los métodos m6s antiguos de decora
ción mural y pavimento, se considera como una especie de 
cuadro hecho sin pintura. El diseñase elabora incrustando 
pequeñas teselas o los fragf'riE!ntos de otros materiales en 
una superficie de cementc:)~C>):Írgamasa húmeda. Los mate
riales suelen ser cubos-•de:vidrio 'ópaco, pero también se 
utilizan piezas de cer6micci"f m6rmol cortado, piedras natu
rales y ocasionalrTÍf!:rite}rágmérúos de otros materiales in
alterables, como. cristales;' guijarros, conchas, etc. 

En principio, las:;t1{¿¡::;i~Cls ion sencillas pero todo el proceso 
de trabajo en- mós'bicó es lento, desde la preparación de 
las.teselas h·astasí.i 0instalaci6n, por lo que para lograr un 
trabajo satisfc:íC:torio se necesita paciencia y tranquilidad. 
El artista ·puede'encontrar varios procesos que pueden am
pliar su visi6n mosáiquista. Sin embargo, un proyecto grande 
e importante nC:, se puede ejecutar por un solo artista. En 
este caso se· recomienda contar con el asesoramiento de 
un experto en mosaico, y encargar el trabajo a un toller de 
mosaico especializado, como hicieron los maestros de 
Venecia. 

Los mosaicos monumentales de épocas antiguas han so
brevivido en mejores condiciones que otras obras de arte, 
por la permanencia de los materiales y por la facilidad de 
restauración. 

HISTORIA 

A diferencia de otras artes, el mosaico tiene -un ·territorio 
geográfico muy limitado a Europo,:norte África y medio 
oriente. Los artistas sumerios decora~ori.clasiesC:enas de 
guerra, y la vida doméstica de'.los reyes'. en los: edificios 
importantes como parte .de lci arqúitectúra! utili:i:cindó las 
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piedras de colores b6sicos, marfil, lapisl6zuli, etc; Otro 
tema que realizaron Jos sumerios trata 'de fas a'ctividades 
relacionadascori la~cigriculturci y-lci ganadería:;_,_- -

En Grecio;'-s'~: -~~~iiiaban·<paviment.;s/b6;;~C:~~~te con 
guijarros de 'cc>'lor blanco y azul oscuro y i:>#ra~'.Jograr m6s 
detalles se)empfearon los diferentes colores;;'.En:~l,i:>eríodo 
helenísticc;,-,os 'mosaicos se hacían con\pí.,,Clré:is§C!é', C::olor 
talladas; por lo que los mosaiquistas elaborc:ibé:Jnilc:is.C:~bras 
bastante realistas, que representan un ovanée,e:n Jó i'nvesti
gacióñ de los efectos pictóricos. Los temc:i5Ju'3ron'·de caza, 
peces· marinos, mitología, teatro, músicos/etc;::;-,_,",,,__ 

En la época romana, el mosaico se-exte~8ii'/~iasta los lu
gares públicos, se empleaban múltiples::deéóraciories con 
los colores m6s variados. Los mé:ítériales usados fueron 
principalmente m6rmoles de ricos colores. El motivo prin
cipal de la elaboración del mosaico es el "emblema", que 
est6 realizado en opus vermicu/atum, mientras que el fon
do lo est6 en opus tessel/atum. El emblema tiene como 
soporte o base una placa de m6rmol y por lo general _es de 
pequeño tamaño, alrededor de 90 x 90 cm. y se realiza en 
el taller del mosaiquista, mientras que el fondo del pavi
mento se compone en el mismo lugar donde esteró ubicado; 1 

Los artistas romanos realizaron mosaicos portótiles de pe:. 
queño,t_amaño sobre un soporte de tierra cocida o en una 
plcíca de m6rmoL Las imógenes fueron copias de;piritui-as 
helenfSticas y otras creadas por ideas propias~~;' Se'· utiliza
ban las.teselas de hasta l mm de lado para pÓdér,alcanzar 
un detalle ·de pinceladas. , .. _>· --

·,:.. -.. ,. -;.:· 

El .arte cristiano hizo de,sarrollar _un arte pb~l~t~{qJ'3 libre 
de la funcionalidad del pavimento, emple'ó'teselas'de pas
ta de vidrio, lo que implica un gran cambió: técnico en el 
---··-· . -. - _·.-.:--_ .. , ' ·-

1 Joaquim Chavar'ria,. El Mosaico, P~rramón edici~n-~~;. i¿~:,: 'E~Pañ~, 1998, 
p.12. 
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arte del mosaico. Estas teselas de pasta vítrea del Bizanti
no, que se emplearon en la iconografía cristiana no eran 
lisos, sino que tenían una superficie rugosa e irregular. 
También se fabricaron las teselas recubiertas de plata y oro, 
que permitían que las figuras tuvieran un realismo sorpren
dente, produciendo espectaculares efectos de luz. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El Eremita Lucas, Iglesia del 
monasterio del siglo XI de 
Fócide,Grecia 
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La basílica de Santa Sofía en Estambul (siglo IX y XII), en la 
catedral de Monreale en Sicilia (fines del siglo XII) y en la 
iglesia de Santa María de Torcello y en la basílica de San 
Marcos, ambas en Venecia .(entre· los siglos XI y XX), son 
algunos de las que coriseivan· las .. obras mós importantes.2 

Durante el siglo_Vll se produjo un renacimiento del arte 
·mudéjar; que se e~p(lndía desde Constantinoplci hacia oñen
te; .en dondf3\ los·;.nosaicos recubrían' los muros y techos de 
edifici'as:~:o[iíe;yas~; Los teihi~s utili.zados 'en estos. mosaicos 
son, paisojes'LF.añ··casas; ···palacios,. tratcirido: en• perspectiva; 
aniniciles;plaijtas'y,floresestilizadas; elementos géoniétricos 
(ce>mf).osidones .con oé:tágonos estrell.6d6s'; i11scritos en un 
círcul6).'.forman parte de la estética.biza'ntiri'a; de la que se 
han.súp'rjn:i:idó los. personajes· parci no entrar.en .contrcidic
ción,_C:O,ñ' l()s preceptos de la ,rEO!lig ión islá m ice. 3 

Deb;d~'.~ l~r ~Itas costos·d~ l~~·;if,'ateriales y a la ~apidez de 
.reiOlización .de las obras; se déjo'de utilizar lo's· mosaicos de 
vidrio' y los mármoles, lo.s cuale·s se sustituÚ:m por cerámica, 
yeserías y madera.,, ··:·:f·'· . · 

. . - . . . . . -
'. . . :;-: .7::. ": -~ . . _,:· -.. 

Para 'los pavimentos medievales, se emplearon los antiguos 
métodos romanos .. Los: C:i'rtistas plasmaron las escenas bí
blicas, la mitología, sigr:íos zodiacales, letrarios y leyendas 
populares en los. pavimentos de las iglesias. Se utilizaron 
teselas irregúlares de.mármóles, calizas duras y tierra coci-
da. . ., · 

....... . ~ 

En el arte prehispÓnlco. también existen los tr~bajos extraor
dinarios de mosaico .•. Pero, no son mosaicos de mural sino 
los objetos de valor para el uso personal y ritual, fueron 
hechas con las piedras turquesa, jade, coral, malaquita, 
etc. 

2 /bid. p. 14. 
3 /bid. p. 15. 
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Las piedras' empleac:ici~'· se,'tai16GcirlfC:on LJ'rl; pedernal, se 
hadan focetas f las pe!;iaban:'..C:oi'(.:J'ña\go;.;:;·a natural, lla
mada tZaÜht/i,~en .. icisu'peificié''.'.qüe:;~i'.ierÍcÚÍ,reyestir y a con
tinuáci6n las bn..iñfa'ííccin Cire'néi fin8i~í:júeJes~:daba un lustre 

brillante.• .. ·· ... ·.· .. ··, .. ·' ...• './~-'.i~f~~;j~fü¡~J;&~r~f ,~;~I:;·~~-~·-· ·_· 
Durante los siglo~ )(\/¡y'X'll{sétproal'ijeróJ'{las\obras de mo-

~~it:~i~~~r~yn~~i';~~:;~~t~~~itifl~f ¿~l~~~~k~~~~~ p;~~~;c:~ 
siglo.XVII y.XVÍll;:Rom'a'¡:v~l~i6 1'Cí't6rii'c~tr,loºh~gemonía como 

~~ª~~~~i~if i~~~~~ii*~~?~u;~!\":~'~~~ 
En el siglo XX/ el'mosaico vuel.;ie'.a retornar su importancia. 
El arquitectoAntorii,Gaudí eje-~utóJ;;;:rri.éisc::í_icos·monumen
tales.con los fragmentós de azÚl;;jo's~éér6micos en los edi
fiC::ios de la Ciudad de Barcelona:_ Efi su' n;_;;Y:6r f:iarte no son 
figurativos, se adaptan como' escaméis sobre la superficie 
de los edificios, los tejados, las' é::úpu_las: así como en los 
bancos ondulantes del parque Güell. · ·· 

Gaudí proyectó una magnífica obra de adaptación al te
rreno y consiguió una gran .armonía con la plena integra
ción de la arquitectura en el paisaje.6 

A partir de las dos guerras mundiales junto con la introduc
ción de conceptos abstractos, los artistas eu'ropeos diseñaron 
y realizaron sus propios mosaicos y los muralistas mexica
nos dejaron obras importantes que hoy día podemos apre
ciar. Actualmente se incorporan nuevos materiales con 
teselas de alta calidad y formas variadas. 

4 /bid. p.17. 
" /bid. p. 18. 
6 H Kliczkowski, Barcelona. Gauclíy la ruto del modernismo, LOFT publication, 
Borceloa, España, p.65. 

Pechera ceren1onial, concha. Palacio 
Quemado. Tula, Hidalgo. 

Máscara antropomorfa con mosaico 
de )acle. Palenque, Chiapas. 
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Detalle del banco ondulado, Antonio Gaudi. Parque Güell. Barcelona. 

TESlS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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MATERIALES 

Piedra 

Desde la antigüedad, los mosoiquistas han trabajado con 
distintos materiales, pero ha existido un material común 
para la realización de los mosaicos. Ja piedra fLle el primer 
material utilizado por los artistas, desde IC,s suelos, de guija~ 
rros hasta la realización de.: lós ~osoii:~s de: p~vimf!nto. · 

~l!~~§1;~?l:j~it~ii~[;ffíf l!f~~~~1 
:.· .. · .•. · /'..;~·¡:'.:,'.~'.·:¡:~:~·; ':.~ ~;{~,: ~.)'.~t .·~:~:-~ ''>.j1::: ;:.-:_~· -. 

;¡E::~iEª:!~,;~i~t2*~~~{~f ~itM~I~~;~~~; 
jo. El mórmol contiene otros'miileÍ'ale~'.co'mo\16,sflii:e; el 
óxido de hierro, la mica, hombl~nBaft'Urmcilité:i/é:alcopirita, 
clorita, alúmina y piritas .de' hierr(:,'i;;\E;'tos mat.e~íC:il~s consi~ 
derados como impurezas influyen en I~ durez.::i'Y,.ei'r1 la resis
tencia del mórmol, a la par,que lo'¿ol2ire'Ci'n'.'Y§e9'9nJoaquim 
Chavarria hay tres tipos principáles;de 'm6rriiolei's>>·' 

. - .-· .>~~~:·.:,~ -~~·~;r:-~:;:·-:~:...~.::r··'.::~·-'_; -~ 

Calcíticos: están constituido~ -por crl~t,;:.'fés"'d~~ C:Clldtci -
en un 95%. .. _ .... _.,. _ _ _ 
Dolomíticos: contienen aproximadcimente'Un ·543 de 
carbonato cálcico y un 46% de carbonato 
magnésico (MgC03). 
Mixtos: Están formado por una ,:,..;e:i:cla dé>dolom-ita y 
calcita, en diferentes proporciones'.ª 

7 Jooquim Chovarrio, El Mosaico, Parramón ediciones, s.o., España, 1998, p.26. 
o /bid. p.25. 
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Los materiales mós corrientes son de color, debido a la 
presencia de materiales colorantes E!n .el carbonato cólcio. 
Los mórmoles·amarillos deben•succolo.r.a.un~hidróxido de 
hierro. Los.rojos son··porla•·•.Presencici,c:le'isesquióxidos de 
hierro o·hemotites rojas; hay ún(J 'g'ran'.váriedad entre' éstos 
mórmoles, yc:ique su colorva'dél'rosaeal'rojO:~ Lb~mórmo~ 
les negros tienen· materiales con alto:contenié:lo';de;carbo
no.9 Pero, es difícil encontrar mc:i'rmc;1 i;1dn'cO'qUe. sé'útíliza 
generalmente por los escultores .. Estos ;;,Ór~olés de Carrera 
de Italia estón formados por un.99:9% de carbonato cólci
co. Para aplicar el mórmol en el mosaico, es necesario 
tallarlo bien y darle un pulido muy liso. 

En México, principalmente existen los mármoles de origen 
frónces, italiano, español, peruano, guatemalteco entre otros 
países. 

Lo colocación del n-iórmo/. 

o lbid. p.25. 
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Pasta de vidrio 

El descubrimiento de la pasta vítrea aument6 las 
posiblidades crom6ticas en la composici6n del mosaico. 
Este mosaico de vidrio, llamado "esmalte" es un material 
de alta resistencia, decorativo y es de f6cil mantenimiento, 
ideal para revestimiento de diversas superficies. Desde gran
des obras arquitectónicas hasta aplicaciones en pequeños 
objetos decorativos. 

Vid11io de11etido. 

TESIS CON 
r.n.LLA DE ORIGEN 

Teselas de esmalte. Bizantino. 
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Estos esmaltes son vidrios coloreados y opacificados con 
óxidos metólicos y en su composición entran diversos com-

_ ponentes como la sílice, la cal, la sosa y la potasa, la alú
mina, la magnésia, el Óxido de plomo, el 6cido bórico, el 
6cido fosfódco, "etc;; que actúan como "itrificantes, 
fundentes, estabilizontes y opacificantes. Otros, en cam
bio, tiene_n una acción.colorante sobre la pasta.vítrea, como 
los óxidos de cobalto¡ cobre, cromo; uranio;' níquel, hie'rro, 
plata, bióxido de manganeso, etc. 1º · · · ' · · 

La fundición de cristal se realiza. en horno;paro' lograr la 

~~~~~aÍ~,;;~~~IJ~.~~í~k·~§;i~b::4~:~~~~?'''·~,~·t~~~~~f~;L0h 
cnsol que:se_1ntrod1Jce ene.un .h()rrio1pequeno;_en,el ·cual_ se 
ca 1 ie~_t(J -•. f19it9,;t~'.(iíP~r9}ur~·5,:~·~:~}.'.r~,98$<=~.;§~j)!~º1Rtf:¿:·&fs~ 
prodüce la '.pasta de :.vidrio' en';estadó'.Jluidoi;éstafse cuéla 

~:·:~i~~;:;;ii[~;;1~§;~!f ~t~~!~~cii~~.\~r~~-~~~tn'W8f¡~t°-~.i"~º 
También· se ~~ed~n · hacert_eselcúi dorb'éléís/éí~pli~i~'éio'pa;; 
de oro al dorso de uri cristal transparente; o en'tre':'dos" ca
pas de cristal que luego se unen. 11 · ActualmE!iite_•p'Ora ~sté 
tipo de mosaicos, se usan la. placa de oro de 24. quilates y 
se pueden obtener varios colores de mosaico.' :< ''; . '. . .. 

Materiales cerámicos 

Para preparar las teselas es conveniente emplear los mate
riales compactos para ser cortados limpiamente y fócil. Los 
azulejos son corrientes en la preparación de teselas por su 
gran variedad de tamaños y colores, además tiene un cos
to muy inferior ol del mármol o ol d~ los esmaltes. 

'º /bid. p.28. 
11 Rolph Moyer, Materiales y Técnicos del Arle, Ed. Hermonn Bl ume, España, 1993, 
p.414. 
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Se utilizan también las cer6micas de gres coloreado y coci
do entre 1 ,250ºC y 1 ,280ºC de temperatura. Los frag
mentos de cer6mica esmaltada-de-cualquier:procedencia 
se puede aplicar sin corte algUno,:- co_rno: el sistema que 
utilizó Gaudí en Barcelona. - -- -

Piedras semipreciosas 

Las piedras semipreciosas se han empleado también en _el 
mosaico, pero debido a su alto precio, geríeralménté_ no se 
usa para las obras grandes, sino que·se·usa para-Ja-deco
ración de los objetos. Estas piedras son; lapislózuli,- 6gata, 
jade, ónix, malaquita, truquenita, amatistc:i¡ etc.:· 

HERRAMIENTAS 

La mayor parte del trabajo se realiza manualmente, pero-és 
necesario usar herramientas para manipular los ·rnat;;rÍales 
duros. El martillo siempre ha sido importante· entre todos 
los utensilios del mosaiquista, los cinceles, la·s pinzas y la 
tejedera son también herramientc:is:principales~ Hoy en día 
existen bastantes herramientas tanto manuales como 
mécanicas. 

Martillo 

Principalmente se usa el martillo,. con dos lados cortantes 
junto con la tejadera para cortar las piE!dras péqueñas y las 
teselas vítreas, las cuales se parten por.un golpe producido 
sobre ellos. El martillo que tiene un peso adécuado y las 
puntas de tungsteno es de f6cil manejo, ademós permite 
un corte preciso. 
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Marlillo y tajadero. 
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Teiadera 

La tejedera debe estar estable durante el trabajo de corte. 
En la parte superior tiene un cortante de acero afilado que 
se fija en una base de cemento o en una madera, pero 
para cortar los materiales duros, como las placas de piedra 
y m6rmol, es conveniente colocar el cortante en un tronco 
de 6rbol. 

Tenazas 

Se utilizan las pinzas de azulejeros para cortar y dar forma 
a las teselas. Es preferible usar los cortantes de tungsteno, 
pero para lograr un corte mós fócil, estos cortantes no de
ben tener contacto directo entre ellos. En el mercado, hay 
una pinza adecuada para partir las teselas y azulejos, que 
tiene una distancia 1 mm entre dos cortantes cerrados. Las 
tenazas rusas son para partir piedras pequeñas y sus brazos 
largos ayudan a cortar con mós facilidad. Las pinzas pla
nas tienen los bordes planos, los que serían muy útil para 
sujetar los materiales. 

Cinceles 

Se usan con el martillo o mazo para romper y cortar las 
piedras. Debe aplicarse en una superficie dura y segura. 

TESIS CON 
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Cortadora eléctrica 

Es una herramienta versatil para cortar e ingletear, lleva un 
disco cortante y se enfria con agua, generalmente se utili
za en el corte de mórmol y baldosas de cerómica. 

Cortador de placa de esmalte 

Se usa en el corte de placas de esmalte. Con esta móquina 
se logra el tamaño adecuado de esmalte para trabajar. 

Cortador y troceador de azuleios 

Se utiliza para cortar y trocear las teselas hechas baldosas y 
azulejos. Los cortes se realizan mediante en pequeño disco 
de metal duro, fijando un brazo que se desliza entre dos 
guías fijas. El separador o troceador consiste en una 
abrazadura que mantiene sujeta la baldosa sobre un punto 
fijo y se acciona mediante una palanca. Al bajar ésta, la 
presión ejercida rompe la baldosa por la línea marcada. 12 

Cortador de pasta de esmalte. 

Pinzas y esmeril 

Las pinzas son muy útiles para coger y colocar las teselas, y 
también para quitarlas durante la colocación de mosaicos. 
Se usa esmeril para limar los bordes de las teselas vítreas 
cortadas, y a veces para afilar otros materiales. 

Gafas y máscara protectora 

Durante el corte de las piedras y pasta vítrea en lo tejedera 
se deben usar las gafas para protejerse de las esquirlas que 
pueden producirse al cortar. La móscara protectora se usa 
cuando se trabaja con la amoladora eléctrica, y si es nece
sario protejerse del polvo. 

12 Joaquim Chavarric, El Mosaico, Parrcmón ediciones, s.c., España, 1998, p.32. 
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Amoladora. 
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TÉCNICA DE CORTE 

Es importante conocer la herramienta adecuada para par
tir los materiales que se van a utilizar, y también el car6cter 
y la dureza de los materiales. Los materiales m6s duros, 
como la plancha de m6rmol y piedras en general, es nece
sario cortarlos a m6quina en talleres especializados. El m6r
mol en grosores entre 1 y 2 cm se cortan con un cortador 
eléctrico para lograr un tamaño regular y después se cor
tan con martillo en la tejedera. En caso de no tener el re
curso mecónico, se puede partir utilizando el martillo y los 
cinceles. 

El c:orle de esmalte bizantino. 
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Para partir el esmalte, se emplea la móquina. cortadora, 
con la cual se obtiene las teselas de l .5 ·C:m de lado: Des
pués se parten a un tamaño preciso en Jc::i)ejadera'..con el 
martillo durante el trabajo de coloéación::,~~Paréi producir un 
corte recto y los bordes limpios, h(]yu:1ue._sÚj~tC:ir:bien la 
tesela sobre la punta de ai:ero ·col(:)cado'en'lcVtejoi:lera y 
golpearse una sola vez. con el ~·martillo>·~~~ segí.Jridcid y 
fuerza adecuada. •:·::' _x-v ó;",·'•. --•::::.··. -: ·'•····· 

~:·:~,:::··. •,·::·}·_<~ '· .: 

"Mosaicos Venecianos de :MéxicC>; s:A.'de c,V." prodúce 
las teselas de mosak:o'. bizántiño, veíi'eciano'y. otros pro
ductos nuevos. Está com'pañía: prepara las tes'elas'de es
malte cortados. previamente para vender, las cuales son de 
l .5 cm de lado aproximadamente y son uniformes. 

Los guijarros se parten con mayor perfección, con la corta
dora eléctrica, pero es fócil hacerlo con la tejedera y mar
tillo. Debe sujetarse bien con los dedos sobre la tejedera 
por su forma redondeada y ovalada y darse un golpe pre
ciso y seco para que se parta a la primera. Los guijarros de 
forma aplanada se cortan directamente con las tenazas. El 
corte debe hacerse colocc:indo los bordes de las tenazas en 
un lado, no hay que intentarlo desde el centro. Para cortar
se así necesitaría mucha fuerza. 13 

Los materiales cerómicos y azulejos son muy fócil de cortar 
con el cortador de azulejos. Primero se hace dibujo sobre 
el material que se va a cortar, y se desliza la rueda de cor
tador sobre las líneas, finalmente se aprieta para cortarse 
limpiamente en el troceador. 

u lbid p.40. 
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SISTEMA DE COLOCACIÓN 

El proyecto 

Antes de la elaboración de obra se necesita un boceto o 
proyecto, mós o menos definido con e.olor. Este. boceto 
sirve durante todo el proceso de colocación de teselas, como 
punto de referencia, y además, con el proyecto. se· puede 
resolver los problemas.y buscar las soluciones de ª.ntema
no, finalmente se ahor~a íl'laterial y tierripo. ·Algunos mo
saicos se realizán can::cn lig7ro esbozo a color, en cambio 
para las o.bras'.m6s:cóm'plicac:las; se necesita uri bocefo en 
el que se espe.cifiC:an:las::.;1e.mentos de composid6ri;y.é:olor 
de la obra defillitiY:Ci.X; .. ,,· :• ···.·· .. • :· ·· <~ · 
El m~s~i~Si~t=: el~~~ tene~ un.a ideó ~Í~ra ~ard r~6li~ar la 
ampliación del boceto, utilizando. el sistema cuc:idriC:ular. 
Después esta ampliación se traspasa sobre.soporte; desde 
el papel carbón, el estarcido, la línea incisa, las"plantillas o 
la proyección de una diapositiva sobre el mismo soporte. 14 

Técnica de colocación romana 

"Opus" es un término de origen latino que significa obra, 
trabajo, labor, así la denominación "opus musivúm":se re
fiere al trabajo en mosaico. Bósicamente en la colocación 
de mosaico romano hay tres sistemas de mosaicos.de pavi
mento. En el opus tesse//atum se utilizaban teselc:Ís.éúbicas 
o ligeramente prismáticas, de mayor o menor:Ctamaño, 
aproximadamente entre 0.5 y 3 cm de.lado; pero unifor
mes, con color negro y blanco.15 

.. /bid. p.49. 
,. /bid. p. 55. 
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En el opus sectile no se empleaban· teselas--sin'o lastras de 
piedra, generalmente m6rmol, de diferentes tamaños y de 
formas irregulares; aunque con estas "crustae", perfecta
mente recortadas, se formaban pavimentos- de una gran 
perfección y riqueza crom6tica. 16 

El opus vermicu/atum, cuyo nombre parece proceder de la 
plabra "vermis" (gusano}, es el método m6s minucioso. 
Las teselas pueden llegar a ser pequeñísimas, menores de 
0.5 cm de lado, para adaptarse con una extraordinaria 
precisión al contorno del motivo dibujado. Con esta técni
ca, las uniones de las teselas se difuminan, produciendo 
unas gradaciones cromáticas que no pueden conseguirse 
utilizando teselas de mayor tamaño. 17 

Método de colocación directa 

Este método suele ser la manera m6s f6cil, consiste en la 
colocación de los mosaicos directamente sobre el soporte, 
al que se ha aplicado pegamento o mortero. Se utiliza en 
cualquier tipo de trabajo, sobre todo en la realización de 
pavimentos. Este sistema permite trasladar el mosaico so
bre la retícula de fibra, aunque no deben de ser tamaños 
grandes, y se puede preparar varios fragmentos para obras 
grandes. 

Método de colocación indirecta 

El método de colocación indirecta se subdivide en dos téc
nicas: la directa y la inversa. Cada una de ellas se aplica 
según el material empleado. Así mientras en la técnica di
recta puede utilizarse cualquier tipo de material, usado 
comúnmente en la realización de mosaicos, con la técnica 
inversa sólo pueden emplearse teselas que tengan el mis
mo color, tanto en el anverso como en el reverso. 18 

~ Op. cit. p. 55. 
1,. Op. cit. p. 55. 
'" /b;d. p. 59. 
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Método de colocación directa. 

Método de colocación 
indirecta: colocación inversa 

Colocación directa - En esta técnica se colocan los mosai
cos sobre un soporte provisional que permite la inclusión 
de aquéllos sin pegamento, como en arcilla blanda o are
na seca. Es necesario que las teselas queden al mismo 
nivel. Al terminar la colocación de los mosaicos se aplica 
sobre ellos una cola hidrosoluble, y se pega un papel de 
embalar, presion6ndolo cuidadosamente con una brocha 
hasta que se pegue perfectamente sobre las teselas. De 
esta manera el papel debe aguantar el peso de los mosai
cos pegados. Si la superficie de mosaico no es plana, es 
recomendable emplear una tela de algodón ligera como 
soporte, que se adapta a las pequeñas ondulaciones del 
material. Cuando la cola ·completamente seca, se .voltea 
el mosaico, y se quita con cuidado el soporte provisional. 
Finalmente el mosaico se queda preparado para echarle el 
mortero por encima. 

Colocación inversa - En este proceso se pueden apiicar 
los mosaicos coloreados por ambas caras como esmaltes, 
m6rmol, vidrio, etc. Con este sistema la obra se· realizo al 
revés del diseño original, par lo que el dibüjo debe colearse 
en un papel kraft. Sobre este dibujo calcado.se é6lc:ícan las 
teselas uno a uno con engrudo. Una vez·cubiert.c:i'la super
ficie del papel con las teselas, se hecha el mortero o lechada 
sobre la superficie de los mosaicos pegados, se voltea y se 
quita el papel. Al final se vuelve.a tener la im6gen del dibu-
jo original. ., _ 

Sin embargo,· 1as ."caras de ·1a·, tesela no. son exactamente 
iguales, por eso es imposible.lograr un: acabado igual que 
el diseño. Cuarido'.la ;imagé:tn sea realista o;se •necesite 
lograr un acabado exácio;:de;;púés.de~la;priméra fase, se 
puede aplicar la técniC:a de:co.locación-'directa; es decir, 
pegar otro papel kraft sobre la·sÜperfide de las teselas pe
gadas, se voltea y se quita ·el papel de, la ;.fase anterior, 
moj6ndolo con agua y brocha. ·· ·- · 
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SOPORTES 

Soportes provisionales 

Durante el proceso indirecto deben emplearse las bases 
provisionales para la colocación de las teselas. Esta base 
puede ser de arcilla húmeda, plastilina o arena. En caso de 
arcilla no debe endurecerse durante el proceso del trabajo, 
así que es necesario humedecerla con un trapo húmedo o 
un plástico para cubrirla. En cambio, para que la plastilina 
se mantenga en perfectas condiciones por su componente 
graso se debe guardar bien cerrada en un ambiente cáli
do. La arena húmeda también se emplea como un soporte 
provisional, especialmente es preferible aplicarse en el tra
bajo con guijarros. 19 

Algunos soportes sirven a la vez como transportador de 
mosaico. La retícula de fibra de vidrio, el papel kraft y tela 
de algodón son soportes provisionales, pero el mosaico 
realizado sobre este material deberá colocarse posterior
mente sobre en emplazamiento definitivo. 

Soportes definitivos 

Los soportes definitivos se utilizan en el método de coloca
ción directa, sobre ellos se aplican directamente los mosai
cos. Estos soportes son: hormigón, el fibra cemento, la pla
ca de mármol y terracota, la plancha de madera ( triplay ), 
el bastidor metálico, etc. El mosaiquista debe trabajar si
guiendo una técnica determinada, también debe tener el 
conocimiento de los adhesivos adecuados para cada ma
terial de soporte. 

" /bid. p. 65. 
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Pegamentos 

Existen diversos pegamentos_para.aplicar-.en.- la: elabora-_ 
ción de mosaico, pero debe usarse el pegamento más ade
cuado, dependiendo del método de colocación y delma
terial empleado. La cola: blanca dé ·ccfrpinte~o~- _C:c:mocido 

~~:~:~s~s~1~1~:-~fE~-J~~o~Zti~t~~~~:0~~~~;~-~~t~~~~7~; 
pero la humedad.í::ímb'ientalpuéC:lé''cau·sarproolem'ás'én su 

m_a nten'.~i'.~;~~(;~?il-!:,:{;1~1,r g:!i-~1~~:-~~~~-~J:~\'.~;"'1;~!\(~::~1-~:~;f -~- ... --: ' ' 
El adhesivo_deaos;corílpónentés;(resina;y catci lizaaor) / pue-

-~E~i~~t:!~~~~~~::~~*;~~~~~;~~~~~~~%~;~~~~ef%~~~-~~tr~~ 
~~tí~~icix~!t~~~~~~S~t~i~~R~rit~Í~~ij~~td~~~~r~~~~e~~ 
cónejo/que'son:hic:Jt.:>s§llJbles~'sa_b~e"lcitárlc:ítcina y el papel 

kráft. 2° ? '. _~-~ ___ ';,:\~!-?~;~;j~,f'.~:{:_r-·· .,_ 
El engrudo heé::hó':j'C:órf~laréola es muy útil para pegar las 
teselas' peq-U.,,r\C:.so'sobré _'el ¡:)apel kraft. Actualmente este 
e~grudo '5~:-utiliza}~n 'el toller de Mosaico Veneciano de 
México, endo-Í'ide'·~-e -~laboran las obras encargadas. 

·, __ ~, _,:~~~,.,-··¿_. . . . ' 

Para hcicer_e,'ngrSdC>,-debe prepararse con la siguiente receta: 

4 litros' de agua fría. 
1 /2 litro de agua tibia. 
1 /2 kg de harina de trigo. 
1 /2 kg de azúcar. 
40 gramos de cola de conejo. 
2 cucharitas de bórax. 
4 mililitros de glicerina. 

20 /bid. p. 66. 
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Primero, se mezcla lentamente la harina de trigo en agua 
fría, eli.minando lás grumos· que apárE!zcé:m, se agrega el 
azúcar y-se muE!ve hastci que·,se'quede;.'eL líquido. Por otra 
parte, se disuelve é:ompletamenté,la;Cola;de conejo o car
pintero en agúi:itibia: Désj:>Üél;}se'junforí\cimbas solucio
nes, y se•mueve;sobí-é fuego•hastc:íqüe!esté espesado. Fi
nalmente sE! agregó b.Sra)cy.:gliéE!rinaS';Párá.tener la densi
dad adecuada; el·proceso'se;tarda:·aproxiinadamente dos 
horas. · - ·· ·., · · .--~~· '· ·' ·;·.·~·~t1·.·.·~~T:~;-~.:. :· .~" - ·· 

El mortero y hormigón se·u~·~~·;z~\~ c~l.~cación indirecta, 
se instala sobre ellos los mcisa¡'cos ya colocados sobre el 
soporte provisional. El ni-artero-se utiliza en el rellenado de 
juntas como para formar uría: placa sobre el mosaico. Su 
composición debe ser: una· f:iarte de cemento portland y/o 
blanco, una parte de cal, tres partes de arena fina y agua. 
El hormigón, en cambio; se' usa para llenar todo el enco
frado colocado alrededor del mosaico. Su composición 
es: una parte de grava fina~ dos partes de arena, una de 
cemento portlond y agua. Conviene recordar que un mo
saico recubierto con ·mortero u hormigón debe dejarse re
posar durante 72 horas como mínimo antes de desencofrar 
(quitar el marco). Durante este lapso se colocaró un trapo 
mojado, de modo que abarque toda la superficie de la 
placa y se cubriró con un plóstico.21 

Armaduras 

Es muy importante utilizar una armadura durante el proceso 
de llenado del encofrado con mortero y hormigón. Se pue
de aplicar las rejillas de acero soldado con las varillas de 3 
mm de diómetro aproximadamente. También se puede meter 
la malla de alambre acerada entre 1-2 cm de cuadrícula, 
que se mantiene estable. Por otro lado, para hacer el mo
saico portótil podemos emplear un bastidor metólico, sol
dando una malla de metal con el marco de acero.: 

21 Op.cit. p.66. 

El encofrado y la mallo de olambre. 

La colocación de armadura sobre el 
niosaico y la aplicación del mot1ero. 
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Instalación de mosaico 

Antes de comenzar el trabajo, se examinan las óreas que 
van a ser cubiertas y cualquier deficiencia o condiciones 
adversas. Las juntas de expansi6n y control son esenciales 
para el éxito de la mayoría de las instalaciones de mosai
co. Es recomendable contratar un instalador profesional, 
porque los trabajos se instalan en diversas superficies, en 
los perímetros de las paredes; en superficies curvas, en co
lumnas, esquinas, etc. 

En los muros de concreto se mete una malla metólica de 
1 - 2 cm atornillada o balanceada y hacer un repellado 
rústico de arena y cemento. Para evitar el desprendimiento 
debido a las contracciones o dilataciones, es conveniente 
aplicar un aditivo que ligue el cemento viejo con el aplana
do nuevo para que la adherencia sea 6ptima.22 Si se rea
liza una obra de mosaico portótil, después de colocar la 
tela metólica, en la última capa de cemento .puede mez
clarse un material plóstico para disminuir el peso de. basti
dor y placa de losa. 

El taller de Mosaico Veneciano de México presenta el mé
todo tradicional para instalar el mosaico.23 

Herramientas 

Pinza o alicata corta azulejo con punta de tungsteno 
Plomo y nivel 
Cucharas y llana 
Tacón de madera 
Regla de madera 
Metro 
Cepillo 
Esponja 
Brocha 
Bote de plóstico de un litro 
Guante de hule 

72 El arle ele/ mosaico, Mosaico Venecicnos de México, p.80. 
23 /bid. p.81 . 
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l . Repellado áspero 
Preparar la mezcla con: 
4 partes de arena 
l parte de cen-iento 
Usar plon-io para en-iparejar 
Debe quitar lo áspero 
Dejar secar n-iínimo 24 horas 

T ....... a.tlrlahojn 

j-1~,\m,·ho =: ~n .. 1 

j ...... ~ 

4. Hoja de mosaicos 
Marcar un plomo y un nivel para 
la hoja de mosaicos. 
Se con-iprueba que el aplanado 
fino este firme y fresco. 
Apenas deben marcarse los dedos 

al presionar ligeramente. 

2. Preparar el aplanado 
Mojar bastante el muro repellado 
Mezcla para aplanado fino: 
5 portes de arena cernida 
3 partes de cal deshidratada 

2 partes de cen-iento 

5. Mezcla para empaste 
Para usar cen-ienfo con color debe 

hacer la mezcla en seco, para 

obtener el misn-io tono. 

Cantidades para mezclar en seco: 

1 bulto de cemento blanco 
1 kg. de colorante para cemento 

Se añade el agua necesaria. 

El color del empaste y lo lechada 
(poso 1 O) debe ser el mismo. 

3. Aplanado fino 
Se aplica la mezcla, y se aplana 
con regla hasta lograr uno super
ficie uniforme a plon10. 
Se aplana solo 5 ó 6 nietros cua
drados para mantener fresca la 

mezcla 

6. Empastar coda hoja 
Empaste la hoja con la cara del 
papel hacia abajo, llenando bien 
todas las separaciones. 
No hay que recargar la hoja en el 
piso. 
Al terminar con una hoja se colo
ca en el aplanado fino para em

pastar la siguiente. 
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7. Colocación 
Lcis hojas con en1paste se pegan 
en el aplanado fino comenzando 
por arriba en albercas o por aba
jo en baños. 
Se fijan dando golpes suaves con 
el tacón en diagonal, cuidando 
que el espacio entre hoja y hoja 
sea igual al espacio entre mosai
co y mosaico para que no se vean 
las juntas. 

l O. Alinear y lechada 
Con la cuchara chica se alinean 
los n1osaicos, sólo si es necesa
rio. 
Para la lechada se diluye la mez
cla del empaste y se aplica con la 
llana lisa. 
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8. Mojar y quitar 
Cuando termine de colocar las 
hojas o antes de que seque la 
mezcla se tiene que hun1edecer el 
papel con una brocha, ya que esté 
bien mojado se quito todo cuidan
do que no se caigan los mosai
cos. 

l l . Limpieza 
Ya que se aplicó la lechada se 
debe quitar el exceso de mezcla 
con papel, después se limpia con 
esponja hún1eda. 
Al día siguiente de terminar la co
locación debe lin1piar con ácido 
muriático: 1 parte de ácido por 5 
partes de agua. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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9. Emparejar y corregir 
Ya sin papel, los mosaicos se em
parejan dando golpes suaves con 
el tacón. Los golpes tienen que ser 
en diagonal para no perder la ali
neación. 
Si un mosaico queda mal, se qui
ta y se mueve para poner con 
mezcla nueva. 



Las aportaciones técnicas de la pintura mural mexicana aplicadas a la plástica de la pintura coreana 

Mosaico de piedras naturales 

Juan O'Gorman realizó el mosaico de piedras en el edifi
cio de la biblioteca de la Ciudad Universitaria, siguiendo la 
tradicional técnica del mosaico. Para revestir los muros de 
1 3 pisos, en lugar de esmalte, se emplearon las piedras 
naturales que tienen .antecedentesé prehisp6nicos, y tam
bién en el arte popular mexicano. ei;. mac:etas. 

El ensamblaje se hizo en el piso, :Sé cortaban los dibujos en 
metro cuadrados y se exténdfán:en'el sue,lo .'c:Cm él.reivérso 
pegado al fondo dé unos marcos' de yes·o: 'Vei.ntic:inco obre-

í~: i~~¡~~~~~~·~~~%~r~~tf~2ti},~;~~i~1f~&\tj~~~~¿~~6~~/cf e.I·.· 
papel dibujado, .c.uan·ac;;::se'.;tér,'minábci'n\8e:1.~nscirl'l.bl5)r;las 
piedras se va cia bci: dentrc:(dél)n'O.lde;·unci''cppa:dé~~i:e'riie rito 
de dos centímetros y. medio,·'y se ·'iíitroéh.iéíárl;' varios gan-
chos de hierro en la mezcla.24 . e, ·,/ ' -, ',,-_- , 

Después de endure~;8i·~1 c~~¿~~t~):~~}I~0~ri~~~~ri'1C::: ~la-
cas del cemento con moscicO y.sé :les''.•des'peg6 el•papel. 
donde había dibujado; Estc:is pla'cas;se:archivarori hásta el 
momento de lci col.ocáciori en.lci'páred::Al;terminar la ins~ 
talaci6n;delas plcicás~dé,mosaico sobre-: la ·pared, final
mente fuerón limpicdasYcubiertas coriúna capa protecto
ra de la'ipi~drá., Sin' emb.argo,'ceste rriüral ya se restauró 
una vez; iriC:ru~tandpl!;!,t•uevas piedras. · · 

Las piedras erripleOdci:Sfp.or O'Gorman son menores de 5 
cm de di6metro.• =.:Las" piedras se transportaron desde las 
canteras,de-'Méxic'oi'Rojas y amarillas de Taxco; rosadas y 
verdes de lguola>(Tula; violetas de la región de las piró mi
des de téotihuac6n; En los laboratorios de la Universidad 
se probaba la fijeza del color de las piedras y su resistenciá 
a la oxidadón.25 ' Las piedras de color azul son m6s brillan
tes que los otros colores. 

7 • Orlando S Suórez, Inventaria del murolisma mexicono, UNA/V\, México, 1 972, p.352. 
25 Op. dt. p.352 
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José. Ch6vez Morado también elaboró el mosaico de piedras na
turales. Lo receto de su·precolodo es lo'siguiente. 

Medido de losa:'.:L~x'Jém;'""·-- ··.,.::: .. :: 
Espesor de'l~sci:·7:-2~:·:>•'i:"''.f; ·· 
Precolodo: 3 portes de areno. 
3 partes de confitillo (gravilla). 
l parte de cemento. 
Enrejillodo de alambre 3/1 6. 26 

Mosaico de piedras natu1·ales, Juan O'Gorn1on, 1952. Ciudad Universilo,.ia. 

"' Op. dt. p.352. 
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Los aportaciones técnicas de la pintura mural n1exicana aplicadas a la plástica de lo pintura coreano 

PINTURA AL FRESCO 

El término fresco se emplea para describir el proceso tradi
cional del buen fresco, consistente en pintar sobre una pa
red preparada con argamasa húmeda, usando pigmentos 
mezclados s61o con agua. 1 Cuando el agua se evapora, al 
mismo tiempo la cal absorbe del aire el anhídrido carbóni
co formando carbonato de cal. Se forma así sobre la su
perficie de la pintura una película de carbonato de calcio, 
cristalina y lisa, que fija los colores con el fondo, haciéndo
los insolubles. Las partículas de pigmento quedan 
cementadas en la cal y arena. 

El fresco presenta muchas características :ventaíos~s y -sus 
efectos se adaptan particularmente bien a los requisitos de 
la pintura mural en todos los periodos y';tiene· u_na,amplia 
gama de efectos posibles, dando ur¡a luminosidad brillante 
hasta tonos muy sombríos. · · "" 

HISTORIA 

Los frescos m6s antiguos qlie se ~ond~e,íl ~pareci,;·ron en 
las excavaciones del periodo--minoico':táréHo en :.Cnos'sos, 
Creta. Aunque algunos.fresc6s se pintaron ~or el.procedi
miento secco, el proceso empleoao-era esencialniente''el 

~:;:v~lu; ~~~;~a~~rni1~~~-;~;~~:eci~: '~GT~/j~~r¡,1~-g°'1ia. 
'•; : : ,. ~·:'•' ·:._ ~· .,·_ ; ::._; ·.: ,. 

Antes de la __ épo;;9Ré:irli~\'.-iá;l9~·et~IJ_sci:>;;~q;_;~J~~~idlerari- e,n 
la parte occidental de:la'.ltalia'central;dejáról);rnurales bien 

• - ,. e: - "• -- -; - -- ~· -- . ·.;...- . • ,-¡; •-":. 'C-- ·-

. ·r:· .1; ··< . '.·: ·: ... .;, ... ,_¡.~;~, ~,:.»~{~~-; . 
. :;·;~' --· - . 

Ralph Moyer, Materiales y Técnicas del Arle, España, Ed.Hermonn Blume, 
1993. P.377. 

2 Carlos Loyo Solís, Análisis y perspectivos de lo convergencia de los técnicos 
de fresco y oerogrofro en uno experimentación pOrticulor; Tesis presentado en 
Maestría en Artes Visuales/ UNAM, México 1987. p.6. 
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Lo Copilla Sixtino, 
Miguel Ángel Buonorroti, fresco. 

Ciudad ele/ Vaticano. 

conservados en tumbas subterróneas: Algunos de ellos fue
ron pintados -directamente sobre lo piedra con un -tipo de 
temple, y otros-se parecen mós alfresco:secco. 

En Italia/se conservan fres~os de la épo¿;:frde Pompeyo, 
pero él apogeo del fresco· tuvo IUgar en lá Edád Media y el 
Renacimiento, con la obra de, artistas como Giotto (1266-
1337), Fra Angelice (1387..:1455); Masaccio (1401 :--1428), 
Migúel Ángel (14 75-1564) y Rafael (1483-1520) etc. El 
fresco resultaba muy adecuado a las pinturas de grandes 
dimensiones que se solicitaban en esa época. 

Durante el período del Renacimiento aparecen frescos en 
Francia, siglo XI, y en Inglaterra fue estudiada la técnica de 
fresco con atención debido a la admiración de los 
prerrafaelistas hacia el renacimiento italiano. En el siglo 
XIX, también aparecieron algunos frescos en Alemania. 3 

3 /bid. p.9. 
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Las aportaciones técnicas de la pintura mural mexicana aplicadas a la plástica de la pintura coreana 

Se han descubierto pinturas antiguas en China, realizadas 
por monjes budistas, su técnica es algo similar al fresco. 
Los murales de Ajanta, en la India, fueron pintados sobre 
paredes de piedra. Los pigmentos fueron disueltos en agua 
y aplicados sobre un enlucido de cal fresca, enyesada so
bre un mortero áspero de lodo. 

PREPARACIÓN DE MATERIALES 

Cal 

La cal, cal viva o cal cáustica, es óxido de calcio (CaO). 
Durante miles años, se ha obtenido quemando carbonato 
de cálcico natural (C03 Ca) entre BOOºC y 1 400.ºC. La cal 
calentada a la temperatura más elevada se derdte como 
grumo, se le llama "muerta".4 El carbonato de calcio se 
presenta en distintos grodosde Flureza,,~'.I forma de piedra 
caliza, creta, mármol y co~dias dé-.mblu~cos. La cal más 
adecuada para fresco debe é:onteri'ér,el 'poréentaje más alto 
de calcio, y las impurezos,.tciles"corTii:ilos'óxidos de alumi
nio o silica y fierro deben ser;súr:Dé:i~é'6te:bajos . .También, 
la cal debe estar lo más'e'xéi'nfo'i'po~ible~deyeSO. Las cales 
cocidas con fuego. de cá~l::í6íl'estón 'e~entas de. yeso; . las 
calcinadas con leña son las más estimadas, y las obtenidas 
en horno eléctrico son de calidad excelente. 

La cal viva se convierte en cal apagada ( Ca(OH)2 ) me
diante adición de agua. La cal apagada del mortero cede 
el agua y absorbe _oti-a vez el.anhídrido carbónic~ de.la 
atmósfera, se·enaureé:e. y sé. convierte de.nuevo-en su for
ma original. Es importante añadir de una vez toda el agu~, 
y mezclarla rápidamente con toda la cal. Generalmente, si 
la cal se apaga rápidamente tiende a ser coloidal; la que 
se apaga lentamente tiende a ser cristalina. No se puede 

.. Mox Doerner, Los materiales ele pintura y su empleo.en e/ arle, sexta edición, 
España. Ed. Reverté, 2001, p.231. 
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dar una receta exacta, dada la variabHidad de los factores, 
pero se suelen. usar. aproximgdamenté 9 liti-ós'de agua por 
cada .• 1 l"kilos"deccál .. ~Vnexceso;_déLagua\proauciróuna 
mezcla muy floja y poco plÓstica;;si'.rlo ha:y;¡la suficiente, la 
cal se. que moró y .. no teridr6 el)poder'cemeriforite(necesa-
rio.5 ,; ·. , >(·:,:_ O·c:,j~·,~.i~/· .·-0:,:_._': ;:! 

-.·, ... '. 

Es necesario añeja~ la cal para ém~lear .in la pintura al 
fresco, con esto se garantiza un 'apagáC!ti·~éámpleto y se 
mejora la calidad plóstica. Se considera· que el tiempo 
mínimo de añejamiento es de tres a seis meses. Los 
muralistas prefieren dejar la cal mós de un año, no existe 
lfmite al apagamiento de cal. En algunas épocas, los pin
tores exigían cal apagada durante tres años para evitar los 
agrietamientos de la pared. Por otra parte, la cal se debe 
protejer de las heladas, que le harían perder toda su utilidad. 

5 Rolph Moyer, Materiales y Técnicas del Arle. España,,. Ed.Hermonn Blume, 
1993. P. 385. 
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Las aportaciones técnicas de lo pintura mural mexicana aplicadas a la plástica de la pintura coreana 

Arena 

La arena es un material fundamental del .mortero y del en
lucido, junto con la cal. La arena hace poroso el morte
ro y permite la transformación interior de cal cóustica en 
carbonato neutro, pues el proceso de fraguado en el inte
rior por absorción de anhídrido·carb6nico es mucho mós 
lento que en la superficie y ademós, la arena tiene la fun
ción de reforzar la masa, principalmente reduciendo su 
encogimiento durante el secado. La ·arena debe estar libre 
de sales y otras impurezas solubles en agua, y no debe 
contener partículas de mica. Es importante que sea lo me
nos redonda y que contenga granos aproximadamente igua
les. 

En ocasiones, en vez de arena se substituye por mórmol en 
polvo, lo cual constituye un material ventajoso para las capas 
de estuco. El polvo de mórmol es mós confiable y permite 
un acabado muy claro. El grano de mórmol tiene diferen
tes grados, desde grueso hasta fino como la harina. Para 
obtener una calidad adherente sólo debe usarse el grano 
duro y triangular. El grano duro parece grano de sal, es 
necesario para capa de base; el grano medio es semejante 
al arroz quebrado, éste debería usarse para las capas sub
siguientes. El polvo de mórmol para la capa final es de dos 
grados: uno parecido al azúcar granulada, y el otro a la 
harina; este último se llama Pulverino en Italia. General
mente se emplea el tipo granulado, y el grado pulverino se 
utiliza en casos especiales, en los que se requiere un aca
bado extraordinaramente pulido. 6 

.~ Carlos Loya Solís, Análisis y perspectivas de la convergencia de las técnicas 
de fresco y aerografía en una experimentación parlicular, Tesis presentada en 
Maestría en Arles Visuales/ UNAM, México 1987. p.25. 
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Cemento 

El cemento portland blanco es,uno,de.los materiales,mós 
importantes para la primera capa. Se rT1ezda:con·la cal 
apagada y otros ingredientes para císegurc:ir'se;de,obtener 
la calidad adhesiva mós fuerte posible/ la'fUnci6n del ce
mento se limita a esta ca peí bósiCa, · pero.csU: .fuerza, llega 
hasta la superficie pintada, y se,permite'el~C:ontr61 Uniforme 
de la humedad mientras se pinta._7 : · ' · ·, 

Agua 

El agua que se usa poro la preparación de lo mezda no 
debe tener compuestos _de fierro o soles de sodio, potasio 
o magnesio. Poro rneidor los 'pigmentos se_ utiliza agua 
pura o destilada. 

Fibra 

Poro obtener un muro altamente resistente, en las primeras 
capas se puede emplear fibra de coco o pelo de éobra, las 
cuales deben desenredarse, lavarse y secarse b,ien al sol, 
ademós no deben tener grasa. En general, es.recomenda
ble para el bastidor metólico. 

MURO Y SOPORTE 

El muro debe ser sano y seco, exento de la humedad .sub
terróneo ascendente por las fundaciones y haber. estado 
duran'te largo tiempo expuesto al aire libre sin revoque. En 
caso de existir un revoque antiguo, éste debe quitarse y 
rascar las juntas hasta unos 3 6 4 cm de profundidod.8 

7 /bid. p. 25. 
8 Max Doerner, Los materiales de pintura y su empleo en el arle, Barcelona, 
España, Ed. Reverté, 1989.p.244. 



Las aportaciones técnicas de la pintura n1ural n1exicana aplicadas a la plástica de la pintura coreana 

La humedad es el peor enemigo de la. pintura .al fresco, 
disuelve las sales de los materiales ·de c6nstrucci6n, y .al 
secarse va depositóndolas en\ la .superfiCie;·,len forma de 
película blanca con aspecto de .liorigé:);'¡l;Antesrde.aplicarlci 
argamasa, hay·. que nUmedeceiel1muro~c:IUrcfríte"•cíli;ÍUnos 
días; y observar si todos los ládrillps':éi"piedras'C]bsorben 
agua .. · La piedra que n6~ absorbá ag'Lfa}cisf;'.é:omo' ladrillos 
muy cocidos, que no' son' por6sosfo :ccii.Jsci':cdel vitrificado, 
deben retirarse. 9 . . . . :,::;)_.:·;:::::·;;e','::::.': 

Si una pared de ladrillo ó bald.;~~Pei~ 11~6 ~no absorbente, 
habró que picar toda la superficie_ p¡;ir'a del'. una rugosidad 
que permita la adhesión. Las paredE!sde cemento portland 
tiene a veces la propiedad.de exudar:'un material gelatino
so, para eliminarlo habró que.picar la pared. Normalmen
te este cemento tiene demasiáda tendencia a exudar sales 
solubles, por lo que no resúla ·,·muy: recomendable como 
una base para frescos. 10 

En vez de levantar el muro, también se utiliza el bastidor 
met61ico, lo cual es muy pr6ctico. Diego Rivera colocaba 
el bastidor sobre el muro a una distancia libre aproximada 
de 1 O centímetros. Este bastidor met61ico consiste en un 
marco de fierro óngulo de 4 pulgadas colocado sobre el 
muro con anclas metólicas soldadas a este marco a cada 
1 .50 metros de distancia, tanto horizontal como vertical
mente. Las anclas quedan empotradas unos 1 5 6 20 cen
tímetros, en el muro y se fijan a él con revoltura de concreto 
para sujetar al bastidor. Dentro del marco se colocan "T~s" 
de fierro de una pulgada a una distancia que puede variar 
entre 60 centímetros y 1 metros, una de otras y de eje a eje. 
Estas "T's" de fierro quedan soldadas en los lugares donde 
se encuentran formado como un retículo de cuadrados sobre 
toda la superficie del bastidor. Sobre esta retícula de fierro 
"T" se instala una malla de alambr6n de 1 /4 de pulgada 
de sección, con una separación entre los alambrones de 

9 Op. cit. p.244. 
IC.~ Ralph Mayar, Materiales y Técnicas da/ Arla, España, Ed.Hermann Blume, 
1 993, pp. 384 y 385. 
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1 O centímetros, y los puntos de.contacto de los alambrones 
son soldados elédricamente. Sobre la' cuadrícula de 
alambrónse_cose,con alambre_galyanizado la tela .de me
tal desplegado naciendc) frcislópos -de~unos-8 ééntí_metros~ 
Fialmente:debe darse dos- monos C:fo'pintlira-ánticorrosiva a 
toda supeÍ'ficiei,rnetólica para evitar elcontacto.con el apla
nado, pero._es preferible el empleo de secciones nietólicas 
galvanizadas'. 1 1 - · · · · ,, .. '.,., .. - . 
Po/otrb 16d6, p~ra la parte de fierro "T" ·se pue'de • us~r 
fierro·de ·sección acanalada, colocando horizontalmente ·a 
cada 24 pulgadas canales de 1 l /2 pulgadas por\3/8 de 
pulgada atornilladas al marco perimental con to_rnillo de 
1 /4 de pulgada. Sobre estas canales se ·colocan;.vertical
mente otras canales de 1 pulgada por 3/8'de:p_úlgada y a 
12 pulgadas de centro a centro, atornill_óndolas'a los ca
nales horizontales con tornillo de· l /4 'dé .púlg-a·éla; forman
do de esta manera una cuadrícula de•fierro. Sobre esta 
cuadrícula de canales se coloca telaide alambre 
galvanizada, la cual debe ser colocada yerticalmente y en 
las orillas donde dos tramos de tela'.teríganque unirse, se 
les da un traslapo de 1 pulgada de cada lado. Se tendró 
cuidado de que estas juntas verticales siempre se hagan 
sobre una de las canales verticale·s de la estructura metóli
ca. Las uniones horizontales de la .tela tendrón que hacer
se igualmente sobre los soportes horizontales haciendo un 
traslapo de 2 pulgadas en cada unión. La tela de alambre 
se amarra al esqueleto de _hierro con alambre formado una 
costura cuyas puntas tengan de largo mós o menos 6 pul
gadas. En la parte superior e: inferior de la superficie que 
debe cubrir la tela, tendrón que dórsele 9 pulgadas adicio
nales de largo y el excedente serviró para refozar estos lu
gares doblando la tela hacia ati-ós. Todos los cortes de 
hierro deben pintarse con pintura,án_ticorrosiva, y la tela de 
alambre debe estirarse perfecta.mente sin dejar ningún abol-
samiento o depresión. 12 · 

11 Juan O'Gorman, «Técnica empleada por Diego Rivera paro pintar al frescou, 
en Lo técnica de Diego Rivera, México.p. 15. 
12 /bid. pp. 15yl 6. 



Las aportaciones técnicas de la pintura rnural niexicana aplicados o la plástica de lo pintura coreana 

ARGAMASA 

La argamasa básicamente se compone de pasta de cal 
apagada y arena , la cual se aplica gradualmente en las 
capas, las primeras son más gruesas y las últimas más finas 
como todos los materiales plásticos. Todas las capas de 
mortero deben ser aplicadas sucesivamente en húmedo. 
El agua debe poder pasar del muro húmedo a través de 
todas las capas hacia la superficie. 

La pasta de cal y arena debe, en lo posible, amasarse sin 
necesidad de adiciones sucesivas de agua, quedar bien 
homogénea. El mortero se aplica, desde una distancia de 
50cm, con la paleta, a la que se da con la mano un movi
miento que impulse con fuerza al mortero. Es ventajoso 
arrojar el mortero de abajo hacia arriba y lanzando algo 
hacia la derecha. Si se emplea el bastidor metálico, la 
capa anterior puede estar seca. Así que para aplicar otra 
capa debe mojarse la capa anterior perfectamente. 

En el fresco, se aplican tradicionalmente tres capas de ar
gamasa, sin embargo algunos muralistas emplearon cua
tro capas de argamasa, esto depende del criterio del artis
ta. Una única capa de mucho espesor no sería estable, 
probablemente se cuartearía. 

El bastidor metálico. 
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El aplanado ·para Ja primera capa (repellado) consiste en: 
1 ¡'2' parte de cal apagada. 

. ~3i1 paites'dergreino;,de mórmol grueso. 
i12<¡::)arie.,de'éei-ner1to•blanco. 

Amer1'u·d~,~'t¿;;i~·¿t~~Z&'iibra 'de coco o pelo de cabra. El 
repelladofdeb~~se:r,'é:JJgo. mós fluido que las capas ulterio
res'; y'debe)qÚ¡¡;dar rÜgoso para que se adhiera bien el re
voque's'ubsigui;;;nte:''se'queda con un espesor aproximado 
C:le·r·c;;2¡e:¡:¡,;;: ·· · ··· · ·· · 

· ELapfc:;nbdo.~para la segunda capa (revoque) consiste en: 
· ·1 · párte de cal apagada. 

2 partes de grano de mórmol grueso (mós pequeño 
que lo de la primera capa). 

En el revoque se aplica polvo de mórmol mós· quequeño 
que 16 de la primera capa; y el esP:escí( pu~ede ser. ig..,,al 
qu~elcin~rio~ · · 

El aplanado pcira la capa final (erilu~ldo) c6n;iste en: 
l. parte de cal apagadá> / ;, 
2. partes de polvo de mÓrmol:fino .. 
También' se aplica: '<' 
1 párte de' cal apagada. , '{IJ'.<. 
1 .. ?arte de pólvo fino de rrí~~Q:1:º1.. '··· 

El enlucido debe tener un espeso~ d~ 5 ¡:;:;n.(Ó~ hecho, no 
hay una receta exacta, estas proporciones~dependen de la 
consistencia de cal. En todo caso, el artista.debe''determi
nar las proporciones por su propio experiencia:.· 



Las aportaciones técnicas de la pintura mural niexicana aplicadas a la plástica de la pintura coreano 

DIBUJOS Y CALCAS 

Ante todo, el artista debe preparar un proyecto definitivo, 
considerando el tema, la composición y el color; un con
junto completo de planos, que generalmente incluyen una 
visualización de la obra completa dibujada a escala y a 
todo color, estudios separados de detalles de las partes 
más significativas de la obra y una serie de bocetos o estu
dios de los elementos individuales. 

Las tres capas de argamasa. 

Los dibujos deben ampliarse en los cartones con carbón o 
tiza, y suele hacerse mediante las cuadrículas, por lo que el 
muro se divide eri pequeños cuadros c:i la misma escala. 
Hay que perforar toda.s .las lfnéas del dibujo con una rueda 
dentada para estarcir sobre la pared; -ALcólocar el calca
do perforado sobre la sección;del muro,· se emplea el 
estacidor; ·una bolsa .. dé tela. delgada' que· contiene negro 
de humo o pigmento seco.· Para reprciduc.ir el dibujo en el 
muro, debe presionar:o.golpear el ésfocidor suavemente 
sobre las líneas ,perforadas, y, dede estarcirse nada más 
una joranada de trabajo .. lo ni u ñeco y carretilla para calcar. 

TESlS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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PIGMENTOS 

Los pigmentos recomendables para. el fresco no sólo de
ben ser absolutamente inalterables pór_la lúz ultravioleta, 
sino que tienen que resistir la acción alcalina de. la cal y la 
acidez del aire contaminado. Cada.·color debe diluirse en 
agua destilada poco antes de usarlos, ya que los pigmentos 
recién diluídos son de mejor: cal.idád: Algunos pintores 
emplean agua de col reposado paró dar lo fuerza adhesiva. 
Se recomenda no mezclar: mós colores de los que van a 
utilizarse en el lapso de una semaiíO;clós negros, el viridian 
y los azules deben prepararse··diariám'ente, los cuales son 
los pigmentos mós propensos á la:eristalizoción .y al enmo-
hecimiento. < •·:::· · · 

·-; ¡, ,::·: • .:. 

Según José Gutiérrez, 1c;5 ;i~l:iie;;,t~s coloresso;, particular-
mente recomendables:'pcira las.pinturas al fresco. 13 -

-· ·-~' . . . . 

Blanco, hecho con col a~g~-¡ ;~~~llC>de cadmio:' (interlór) 
da (blanco de San JIJan).,'. ·•:, ··.: C NaÍcjnic:i dé cadmió: (interior) 
Blanco, hecho. corí .· cáibo;,ato' :,.:Rojo 'de' ~uZ:Zuoli;; · <' · ·--
de calcio (blanco de España);, · · , Rojo de·cadniio:~(interior) 
Negro marfil. · · Rojo indio. :. · 
Negro de vid. Rojo óxido. ::: . · . 
Negro de hierro. . Almargre morado .. ' 
Tierra de siena tostada. Viridic:in~ '· · ·· · 
Tierra de siena natural. Verde pe'rmariéie. 
Tierra de sombra natural. Azul ultramarino. (interior) 
Tierra cassel. Azul de-cobalto. 
Tierra verde. . . -
Ocre amarillo. 

13 Carlos Loyo Solís, Análisis y perspedivos de lo convergencia de los técnicos 
de fresco y oerogrofio en uno experimentación particular, Tesis presentado en 
Maestría en Artes Visuales/ UNAM, México 1987. p.31. 
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Por otra parte, existe una·lista de ciertos pigmentos que no 
son adecuados a la técnica del fresco. 

Blanco de zinc 
Amarillo de cromo 
Amarillo de estroncio 
Azul de Prusia 
Azul de París 
fosfato de cobalto 
Cinabrio verde 
Siena tostado 
Violeta de cobalto obscuro 
Violeta de manganeso 
Verde de Schweinfurter 
Los colores ordinarios de ultra
marino 
Los colores de alquitr6n 

MODO DE TRABAJAR 

Sobre el aplanado final se pinta durante el tiempo en que 
permanece fresco, en condiciones de absorción. Debe durar 
el aplanado mojado aproximadamente de 8 a 14 horas 
dependiendo de la humedad del ambiente, procurando que 
quede terminada la pintura del fragmento y que no haya 
necesidad de hacer retoques. En cuanto empiece a endu
recer la capa final, se calcan en la superficie los cartones y 
se pinta con colores preparados previamente. Todos los 
pigmentos para fresco producen efectos tansparentes si se 
diluyen con mucha agua; si se aplican a la pared en varias 
capas o muy espesos, producirón efectos opacos. Se pue
de pintar de varias maneras, pero por razones técnicas y 
ópticas la mayor parte del color se aplica con la punta del 
pincel, en trazos únicos. Una de las características de la 
técnica que mós atrae a los pintores es el modo en que la 
superficie recibe las pinceladas y el número de trazos o 
longitud de línea qLJe pueden hacer sin recargar el pincel. 

105 



Kwon Sook Chong 

106 

Sobre la capa final, se aplica .encima de dibujo preliminar, 
en secciones limitadas por la cantidad de pintura que se 

· puede.ejecutar.en .. una;jári,ada de trabajo. Para que las 
juntas entre eskís~zonas•seanJo mós i.nvisibles posible, es 
necesario pláneadcis,.cui.dadosariíente, de modo que los 
bordessigan:lrnéas~deldiblíjo''y separen las zonas de color. 
Una vez ternÍirÍ~~():el)r,c:Jbajo;i,harque, recortar, y despren
der el exée'so'de/c:írgam'asa;'.!es.:decir, 1() qlJe quede sin pintar 
de ia capc::l5Li'pl;;rié)i-;p~6(;praF~§h·()~ei-.cortes biselados para 
facilita.r. la •aplicOci6n"dei:ú.na.iúñtf~Invisi~J~.·V'• 

~~~;gt?{~tl il~lt~~~~t~~~i~~~ 
Jeta; para:que'.IO'éíplicafi6rfd~~¿¡:;¡¿,,.:()~lapared sea lo mós 
directa posible'.'.LÓ'~· fundidos' se' hacen. mediante tramados 
de rayos cori Japl.í'ntc:ide''pinsel/pr;C>cüf~u1do que el trabajo 
no quede recc:irga'do'. : Parci hó~er cor;recciones, lo mejor es 
recortar la• palie correspondiente de)a capa 'fÍn()I con la 
espótuJO'y,urici:cuchilla; Luego seaplica'ñ,uévoargamasa. 

-.. {; " '"" ,,, " 

Al trabajc:lr se aprecia perfectamente. ~Ó~o Jci7pcired absor
b.e .los colores, y el pintor debe deji:ir.~de\trábájár cuando 
esto deja de ocurrir. Si por algunar'az611:e1.f:>igmerÍt6 no se 
absorbe en la pared, el resultadáfin'áJ;sehstl.rn:efec:to como 
de pcistel, polvoriento, apagc:ído::v·;riofcidt-r~Í,ente; én lugar 
del típico fresco, brillante y d~r~ ccim-O'una roca. 14 

~:o:~~'::.;;,~ d~~:. d:!~~.:ia".i~l~t&1~t~4~é:7'6~º~í:,~~ 
debe ser escogida de .modo'•_qu~;;;:;·of5'6brErve;ri9a 'n'inguna 
~elo~duronte el secado: ·:;'.' i.:'i?•\F~tf~i;'.'~;;~:~?'t:J:: ' .. 
~· Ralph Mayer, Materiales Y-·TécnicaS-{·é:J~t,M;·:.:.~eSpfiñO/:ed."H~r~Onn-. Blume, 
1993,. p. 392. - . ·. ·:· .. _<,_--_'_ "i-.. , . ; ··;. ~- .'_'. ,- .. ~~.-~,_-. - ,:_: _. ~----~--: ·.:·· ' __ · _- ,.·,-. :-;;.- -~ . 
1!> Theophilus, T!-1e vorious _~ .. Trae:fucic:fo' ~!3rti:?.tín ~ ~ón nOtc:is e i"!tr~duCCión· por 
Charles R. Dodwell, Oxford, · NU9~a ··yo-rk,··.:rhOn;as N~lsOó & 'sons; 1961. 
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FRESCO "SECO" 

El fresco seco es una técnica aceptada desde la antigüe
dad, se trata de pintar en un superficie de argamasa seca 
con pigmentos aglutinados en un medio acuoso. La pintu
ra al seco suele ser mós fócil de manipular porque el revo
que puede ser ejecutado en su totalidad o pintar sobre re
voques ya existentes, quizó cuando las condiciones no per
miten las complejas manipulaciones propias del auténtico 
fresco. 

Una de las primeras descripciones de proceso es la de 
Teófilo, 15 y en general el método no ha experimentado cam
bios sustanciales desde entonces. La pared perfectamente 
seca se satura completamente de agua de cal (agua de 
barita) la noche antes de pintarla; por la mañana, la pared 
se impregna de nuevo, con tanta agua de cal como pueda 
absorber. La pintura se ejecuta sobre esta superficie húme
da, como en el fresco, pero los colores, en lugar de estar 
mezclado solamente con agua, se mezclan con una solución 
de caseína. Algunos pintores modernos prefieren sustituir 
la caseína por cola o yema de huevo. Si la pared se seca 
demasiado mientras se pinta, se puede mantener húmeda 
rociando agua destilada, pero si se ha secado por comple
to habró que volverla a impregnar por entero con agua de 
cal. La pintura se aplica diluida. 16 

Sin embargo, el término seco no siempre se refiere estricta
mente a la tradicional combinación de lechadas de cal y 
medio de caseína, sino que también se utiliza para descri
bir cualquier método de pintura mural en seco, y se puede 
aplicar a pinturas realizadas al temple sobre una pared 
seca. 

Rolph Moyer, Materiales y Técnicas del Arle, España, Ed.Hermann Blume, 
l 993, p. 393. 
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TEMPLE 

PINTURA AL TEMPLE 

La palabra «temple» se usaba en los antiguos escritos lati
nos e italianos para indicar cualquier medio líquido con el 
que pudieran combinarse pigmentos para ;haéer plntura, 
obteniéndose un producto diferente de los coloresparafres
co, que no contenían ningún medio (]ñadid6,' :Mós tarde, 
la palabra «temple» se aplicó a,las,f:>i!Jti:i,,ré]:;)~ec:has con 
yema de huevo; tras el desarrollo'~de}o_tro~'C'"rric:iteriales, el 
término ha llegado a incluir todas id~'itécnic"c:.s de pintura 
que utilizan emulsiones, y a.veces.'(aunc¡Ge'Iné::orrectamen
te) se usa para designar cualquier pint'0rci acuosa y opaca, 
distinguiéndola de la pintura al:'6iea·; 1 .· · · 

La pintura al temple se car(]cteriza por un aspecto vibrante 
y luminoso, que no se puede 'reproducir· exactamente con 
óleos u otros medios. Aunque los materiales se aplican con 
muchas variaciones de técnica, siempre resulta f6cil identi
ficar un cuadro al temple por sus propias características. 

La pelfcula de pintura seca no se oscurece ni se pone ama
rilla con el tiempo, como sucede con las pinturas al óleo, 
ya que el medio en sf tiene menos tendencia al amarilleo 
que el aceite, y existe mucho menos exceso de aglutinantes 
en la pintura terminada. Ademós, un cuadro al temple 
correctamente pintado tiene menos tendencia a agrietarse 
con la edad que uno al óleo yaun cuando existen excep
ciones ocasionales, si no'' ha. presentado señales de 
agrietamieto después de seé:a'rse por completo, no las pre-
sentaró en el futuro. · 

1 Ralph Mayer, Materiales y Técnicos da/ Arle, España, Ed.Hermann Blume, 
l 993, pp.667 y 668. 
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Sin embargo, el temple también tiene ciertas•desventajas. 
La gama de efectos es mós limitada y su iriflexiblidad de la 
película no lo hace adecuado Pª!C:J. pi11tprsobre lienzo, 
aunque las películas muy viejas ae:te~~ple'"no;sonrilúy infe
riores en flexiblidad a las películas''de•.6leo·~vi.ajas'.; LOs téc
nicas del temple no se adaptan. c:i estilos co°l.Jsales o espon
tóneos, y suelen exigir uno cuidadó~g·cc>_nsidéracióri. Si no 
estón formulado bien los mediói;;'o'.s'é:'áplican,''ínol, pueden 
presentar tantos defectos éó~?._lós'fóte'os:i:./;'?,;;;•'''.•·:···.··· · 

En un cuadro al temple se pú~d~J~21:S/rAr6b~jbndo'y ha
ciendo añadidos durante un cierto~·tiempo;' pero,.llega un 
momento (hacia los ocho meses}en;qúe·l¿s·,colores:frescos 
ya no se unen a los viejos, teniendo a ·quédar;en)a'super
ficie con un efecto opaco similar al de•gou.ciche;;'Alpare
cer; el medio de huevo adquiere un esté:idoJinc:il. irie_rte y 
permanente.2 ..... 

AGLUTINANTES 

Los aglutinantes de la pintura al temple son las emulsiones, 
las cuales sirven como elementos diluyentes de los colores 
al temple. Una emulsión es una mezcla estable de un líqui
do acuoso con una sustancia aceitosa, grasa, cerea, o 
resinosa. Tiene un aspecto lechoso pero se-hace transpa
rente al secar. 

Las emulsiones empleadas en la pintura al temple se domi
nan por el compuesto emulsionante. sr éste consiste. de 
huevo, se dice de temple al huevo, si de caseína se habla 
de·temple de caseína y en caso de la goma aróbiga, de 
temple de goma, etc. Pero los componentes principales son 
el agua .y los aceites grasos secantes,, principalmente aceite 
de linaza, resinas, barnices, incluso la· cera. 

El principal tipo de emulsión para temple es natural, tales 
como la yema de huevo y caseína de la leche. Éstas 

2 /bid. p.284. 
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emulsiones de agua y aceite con emulgentes naturales se 
adhieren bien sobre fondos magros ''v. determinadas 
circuntancias también sobre colores .·aJ .,óleo', húmedo. '.Se 
solidifican, a pesar de su contenido'en aceite; despUés de 
evaporada el agua de tal forma que:pare'cen _·secos y se 
puede pintar encima de ellos.:· Lc:i'superficie terminada es 
insoluble hasta cierto punto, no se'Jevanta··a1·pintar encima 
y una vez seca es resistente· a la·humedad en· condiciones 
normales. 

Un exceso de aceite graso provoca el amarilleo, pardea 
como en los colores al óleo y perjudica la capacidad de 
aplicación. No hay que creer que el temple sea en todas 
circuntancias invariable comparado con los colores al óleo. 
El color al temple puede agrietarse, amarillear o ennegre
cerse exactamente igual que los colores al óleo, cuando se 
emplean materiales inapropiados.3 

PINTURA CON YEMA DE HUEVO 

El tipo de emulsión para el temple de los siglos XIII al XV fue 
de yema de huevo. Este temple tiene una mayor tradición 
que el óleo, permite una gama de colores m6s amplia que 
otro medio. La yema pura de huevo consisten una solución 
en agua de una sustancia gomosa, la albúmina, un aceite 
no secante llamado aceite de huevo, y lecitina, un lipoide o 
sustancia grasa que es uno de los emulsificadores o 
establizadores m6s eficaces de la naturaleza. La yema de 
huevo admite la adición de una proporción análoga de 
substancia oleosa. 

La albúmina es una substancia gomosa que se hace inso
luble al agua a Já·tempeiratura de 70-75ºC., y también se 
obtiene mismo efecto cúando est6 diluida y extendida en 
una capa fina, y sé,e'xpone c:í la luz. 

3 Mex Deerner, Les me;~;,~&: .. pintura y su empleo en e/ arte, 
méxico, Ed. Reverté, .. 198?,p.J 91. 

Barcelona, 
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Preparación de pintura con 
yen10 de huevo. 

·. 
:.~· .. --·~·~ ..... , 

'·~.····<" :awPl_ . 

Emulsión de huevo 

La emulsión de huevo se compone de egua y albúmina 
puro. Para prepararla, primero se separa Ja yema de la 
clara y se seca sobre una toalla de papel, dóndole unas 
vueltas para enjuagar los restos de clara adherida y la mayor 
parte de la membrana. También la yema se puede separar 
de la clara, pasóndola cuidadosamente de la palma de 
una mano a la de Ja otra y secóndolas alternativamente en 
una toalla o delantal, has.ta que la membrana de la yema 
esté seca. Cuando la yema· ha quedadolimpia de.clara se 
la coloca en la palma de Ja mano, se toma con el pulgar y 
el índice sin romper Jci membrana y se suspende sobre un 
recipiente. Inmediatamente se pincha Ja parte inferior de la 
membrana con una cuchilla para que fluya la yema. , Des
pués de haber obtenido la yema pura, para ·facilitar el 
manejo de Ja yema, se añade un poco de agua·destiloda .Y 
se remueve con una varilla ·de vidrio hasta·. obtener» una 

crema espesa. /,:·.> 
Los pigmentos se mezclan previamente en cigua;destilada, 
y se ponen en botes con tapa de rosca>d6nde•se;conser
van indefinitivamente. Antes de usar.los;·se-rnezclan volú
menes iguales de esta pasta.y de yern~ de.huevo'¡ se puede 



Las aportaciones técnicas de la pintura mural mexicana aplicadas a la plástica de la pintura coreana 

agregar un par de cucharillas de agua.destilada.' Algunos 
pintores mezclan los colores directamente con l_a yema _o 
con una mezcla de"yemafagua; pero es conveniente pre
parar la pasta de pigniento y usarlo añadiendo IÓyeina de 
huevo. . ·.····- -·--· - -- '· - - -· '·."······· -- ·.· 

~~.:,~~~~1~~~~~M~~~~~~z~~~&:~1~:~st~~i."~; 
goma laccí, ligé!farf:íefe':dilu!96>,9elciti!"''éi o cola de caseína 
muy dilúidÓs'.•;;,,Sin·:'e'mba'rg0))62mós"éo'nveniente·suele ser 

pintar di~e;t%~jB~i~-~~~~~t~S.I~~!;~~- •.;,;. '.{ ' . •·_.·. . __ ' 
El huevo se'mantie'ne'.frésc:O durCnté frés .. ~·cuatro días;solo 

~º~::sc~0~t:~~~?á1~~;Wi~6~~;~-~=~~~;-~~~~-~Ces~tlºa~;;= 
gar una peq·~¡;·r1:acaritidcid'dli ;olu'ción'dé 6cido dcétÍco al 
3 % o.de s61u'éi6~~'ae:rócii:!o'éarbónic6 :~l.10. %;•0; .. ' 

1; '"'.Ji,?t~ / ~:-~:z:,):/o~';,.:-: ;.~·:- .-~",.,· :\;<-~:.'.- · 

Las hojas de higl.JEin::riYel-~iri<:lgr~ son-~I presel"citivotradi
cional. La mayorfáde los.vinagres contieriende_l;3, al 5.% 
de ócido acético: Según Cennirii, la savia de~higuera _es ,un 
preservativo qú'~ añade resistencia y fle~ibilidCd; por,lo que 
facilita la mÓnipulcición con el pincel. Pero Íío existen los 
datos de_ su utilización en los tiempos modernos/:·.;· ' ' 

Aun cuando to-~a emulsión sea protegida ~~r ~~e~te~ c~n
servadores, iró perdiendo progresivaménte·s-u potencia 
adhesiva y terminaró desvirtuóndose o fermentando.. -

Es importante que los huevos sean muy freséos,.por los 
cuales el medio se conservaró mós tiempo y la calidad de 
pintura seró superior en todos los aspectos.· Los huevos al
macenados pueden formar películas de poca permanencia 
y débiles. Cuando la yema es muy amarilla, influye su matiz 
en los colores, sobre todo en el blanco. Cennini recomien
da huevos de la ciudad porque sus yemas son mós claras 
que los de campo. 
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Emulsión de huevo y acel•e 

La adición de aceite al huevo cambia la cualidad del tem
ple de huevo puro y se aproxima al óleo en olgunasresolu
ciones y en otros a la acuarela, aunque no se pierde su 
carócter original. · 

Este medio de huevo y aceite resulta muchóm'éis eficaz qUe 
el de lo yema pura. paro pintor sobre colores· húmedos al 
óleo. Pero;süteríd1mcia hacia: las características de la pin
tura al óleo hace qlJe o veces el efecto óptico del cúadro 
no se.asemeje i-íiücho.c:il de. ún'templei puro; los emulsiones 
tienen)::¡ue'estor cuidadosa y delicadamente equilibradas 

· · pc:ira qüe:·den buenos resultados, su funcionamiento puede 
serálgo éaótié:o/influído por muy ligeros.variaciones de las 

"•condiciones> De. vez en cuando, una.emulsión de huevo y 
aceite se niego 'o secarse, o se pone gomosa e inmanejable 
con el .pincel. Este comportamiento suele ir acompañando 
por la separación del aceite de la emulsión en glóbulos 
bastantes grandes y visibles, que ocasionalmente se for
man en lo película fisuras de tracción. La causa de esto no 
siempre es fócil de identificar. 4 

Probablemente esta causa viene de una emulsión incorrec
tamente preparado, puede estar separado el aceite de la 
emulsión por la presencia de impurezas como sales solu
bles, puede que el aceite permaneciera en una mezcla su
perficial, en lugar de estar completamente dispersado o 
emulsionado. 

En una emulsión de huevo y aceite, las proporciones deben 
mantenerse dentro de unos límites bastante estrechos, sin 
desviarse mucho de las fórmulas de resultados comproba
dos. Siempre sería mejor no añadir ingrediente alguno a 
las mezclas bósicas en las que ya se contienen las cualida
des mós seguras para la aglutinación de los pigmentos . 

• /bid. p.291. 
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Al parecer, la mayoría de las fórmulas publicadas para 
emulsiones de huevo y aceite son d(;! o·rfgenalernón. Los 
medios de este tipo que mejores•resultados:'parecen,dar 
son los que constan de partes iguales_d_e huevo completo e 
ingrediente aceitoso, a los que sieníprexse-dñaden al rrie-· 
nos dos partes de agua.5 · · ·-- - · · · 

Para preparar emulsiones estables de la yema dé húevo y 
aceite, los ingredientes· deben mezclarse durante el tiempo 
suficiente para dispersar ·_el: aceite en glóbulos del menor 
tamaño posible, aseguróndose de que no queda nada de 
aceite sin integrarse. Toda emulsión debe ser simple. Los 
ingredientes m6s importantes son aceites; entre éstos sería 
siempre mejor el de linaza espesado o aceite polimerizado 
(stand). Un barniz dE!-soluci6n sencilla también es otro in
grediente, el cual plJede ser.el de domar. Las emulsiones 
de aceite y barnices. de aceites tienen un carócter denso y 
graso. 

Según Ralf Moyer, _muchos pintores americanos utilizan 
la siguiente receta, varian.dci la composición del ingredien-
te oleoso. 6 · · 

2 partes de huevo completo, 
4 partes de agua. . , -,-,, _,,. ,., , 
1 parte de aceite polimerizado:·:/" 
1 parte de barniz de domar. J• 

La experimentación con mediC>~ ~:xi~f~_ las rri<;;C!fdas exactas 
y cuidadosas, llevando un regisfro escrito de. las fórmulas. 
Las muestras se prueban pintando_ sobre cristal, y· también 
mezclóndolas con pigmentos se ·puede pintar,sobré pápel, 
observando su secado, flexibilidad, amarilleo, aglutinación, 
manejabilidad, etc. · 

5 /bid. p.292. 
5 Op. cit. p. 292. 
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La siguiente receta es un ejemplo de las innumerables va
riaciones que se pueden hacer.7 

3 partes de yema de huevo. 
l parte y l /2 de agua. 
l parte de aceite polimerizado. 
l parte de barniz de domar. 

Emulsiones de clara de huevo 

La clara de huevo fue empleada en Edad Media junto con 
goma o agua de miel para la iluminación de manúscritos. 
Actualmente no se utiliza mucho, porque es quebradiza y 
salta con facilidad como la cola. Se trata de una solución 
coloidal de albúmina pura, y no es un buen aglutinante ni 
formador de películas, pero reacciona del mismo modo 
que las demás sustancias de su clase. Se solidifica .y se 
hace insoluble en agua por la acción de la luz·y calenta
miento a 70 - 75ºC. 

La emulsión de clara sirve para aumentar la. transparencia 
de agunos colores y otros usos. Se prepara mezi::lando la 
clara de huevo desecada con agua a proporciÓnde 20 a 
30 gr. de aquélla por cada l 00 ce de agua; después de 
dejarla en reposo durante unas horas, se la filtra'.por un 
paño blanco. Se puede emulsionar con aeite o éon.barniz, 
como la yema.8 . 

EMULSIÓN DE GOMA 

La goma se diferencia de las resinas por su. solublidad en el 
agua y por su insolublidad en los aceites· etéreos: Sus 
emulsiones se pueden manipular más fó~ilme...;t~ que las 

1 /bid. p. 293. 
8 L lsoboy, Técnica de Gouache y Temple, Barcelona, las Ediciones De Arte, 
1977, p. 70. 
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de huevo, yo que se secan lentamente y se produce diver
sos efectos. 

Lo goma or6big'a, 'canociélos· con lós>ílórnbr.9s:'.dec<:::órdo
b6n y goma d,el Senegal se expande'1e-nJr~~6s::pora d.isól
verlos.se pu1~'!"riza bien:v ~e.'agitaLlrñ.c;>j>Ciít.ª.~ªª.:VC>lúmende 
goma lehtomente erí dos 6tres·portes,de v61úm'en'C:leogua 
caliente.· ''""' '· "-J,. :·:¡;;:·,··: ·:_::··:;"· ·~:~:·;~::~--~;::1~·-,_:·. 

Uno típico e~iil~iÓ~ ~a'rci rte¡.;,~le !Je gornc:i' e~ IC:i siguiente 
(los portes sé 'miden''en''~olíJmen):9 ' ' 

. - .- . -~-¡•ú"i~~."'·:.:; '· -··"'._, _:;,· -·· ·;, ., -:. 
.,,;.:-.<-~:.;··; /" 

f ~=-~~i~ir~~l~~~~~:d.~~~s~·' 
3/4 'de ·gHCerir{a~-·: ,_._ ... ,· 

Lo mezclo oleosa se añade ·aJa_soludón de goma en un 
chorro lento, agitando ccínsfontemente hc:ista que la mez
clo se convierte en un lrquido espeso y blanco, homogéneo 
y sin glóbulos. La soluci6n dé_;'g.Ómo or6biga se puede 
guardar durante mós de un o'ño'e'n frascos bien sellados, 
pero si se mete el aire, pronto'se\foi:mon mohos en la su
perficie. Lo glicerina tiene un efeétó ·preservativo y ayudo a 
retardar lo descompasicién;~ _,:, 

Lo goma de cereio puede:-'.sus~if~ir 6 lo goma aró biga en 
los fórmulas citodos,-·Su uso se remonto o tiempos muy 
antiguos, y puede servir' mejor que lo goma ar6biga para 
reproducir algunos efectos .de los:cfrÍtiguos temples; crean 
uno gran transparencia a los.,colores, pero producen una 
superficie vidriosa, particularmente sobre los fondos de yeso. 

~ Rolph Mayer, Materiales y Técnicas cle/Alte, España, Ed.Hermann Blume, 1993, 
p.296. 
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EMULSIÓN DE CASEÍNA 

La caseína se obtiene dejando agriarse la leche_desnatada, 
separando la cuajada del suero, lavóndóla'y-secándola. 
La cuajada de la leche se ha empleado corr)ó'aglútinante o 
adhesivo desde los tiempos antiguos, pe'rc:>;en''Jos'tiempos 
modernos se ha podido disponer fácilniente':del::producto 
uniforme y cuidadosamente controla_d_o:··--' \~:::_: · \: _~ · --

La emulsión de caseína asocia el aceit~--~: las:b~rnices y 
tiene buenas cualidades estructurales pcin:1cforma~;pelícu
las, es bastante estable, pero el carácter_incónveniente de 
esta emulsión es que se vuelve amarillc:ii:y,;selóscurece en 
corto tiempo cuando interviene el aceite,;Nuncc:i debe em
plearse emulsión de caseína y aceite para',trabajós perma
nentes, ni tampoco debe usarse aceite _en·bC'.ses de caseí-
na. 

Para la fórmula de caseína existen po'.::~s·;;ecetas. Se di
súelveri 40 gramos de caserna o de caseinatc?_ monoamónico 
en 300 ce de agua. Se añade 1 /4 de cucharilla de 
ortofenilfenato de sodio y 45cc de barriiz de da mar espeso. 
Rebajándolo con mós agua, se puede:usar como medio de 
'temple para aglutinar pigmentos:·.·. Una pequeña adición 
de glicerina puede servir para facilitar las pinceladas, aun
que con esto la película resultante seró más soluble.'º 

La caseína es el mós inflexibl_e,.y quebradiza de los medios 
permanentes, además tiene'"u.n'cúe_rpC> bastante denso, por 
lo que deben usar los sopo'iies;i-ígidos. ' 

. '""'. -;,_~~.:- '~ '.~:'· :· 
La casefan es un:n:i'ac:lic;J··;;.;¿~b6~tc;J,y:menos,sensible que el 
gouache, 'pero puede-'Servir.'có~'o -;;ustltuto de éste en caso 
necesario. Si se dill.lyé rnucpo con' agua, puede incluso sus-

IO /bid. p.451. 
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tituir a las acuarelas, aunque con un grado de brillantez 
considerablemente inferior. 11 Se puede barnizar pero uno 
de sus mayores atractivos es su acabado mate o semimate, 
y se seca mós rópido que los óleos. 

TÉCNICA DE TEMPLE 

La manera de pintar es naturalmente muy personal, pero 
hay ciertas reglas condicionadas por el material, cuyo co
nocimiento no es obstóculo alguno en el medio personal 
de trabajo, sino que se puede ahorrar los materiales y tiem
po, ademós se contribuye a la estabilidad de obra. Si un 
pintor ha establecido sus técnicas y métodos pintando al 
óleo o a la acuarela tendró que adaptar sus métodos, pero 
también aprenderó a controlar el nuevo método con un 
poco de próctica. 

La técnica tradicional del temple de yema de huevo consis
te en hacer un dibujo completo con mayor limpieza del 
fondo y calcarlo sobre una tabla imprimada con gesso. El 
artista debe tener una idea del efecto final que desea, se
gún su preferencia. Primero se puede calcar el dibujo con 
todo detalle o limitarse a esbozar los puntos mós importan
tes. También se puede dibujar directamente sobre la base 
con lópiz, en este caso hay que tener cuidado de no tiznar 
lo superficie blanca con demasiadas manchas de lópiz. Las 
líneas de dibujo se refuerzan repasóndolas con la punta de 
un pincel de acuarela. Si la pintura va a ser fina y traslúcida, 
estas líneas no deben ser de color fuerte para que no se 
transparenten un efecto insustancial, que no suele concor
dar bien con los efectos mós opacos del temple. La pintura 
se aplica diluyendo los colores, y las graduaciones de color 
se hacen con finos tramados de líneas, en lugar de fundir o 
restregar como óleo. Si no se van a aplicar veladuras, 
desde un pricipio se usan los colores intensos y profundos, 

'' /bid. p.453. 
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pero si se van a aplicar, suele mantenerse el prepintado 
bastante claro. Los tonos y colores en los capas inferiores 
dependen de la preferencia y experiencia personal,~pero 
estas capas deben estor. mós fuertemente ligadas que las 
superiores, por lo que' puede evitar la grieta. Por otro por
te, también se puede aplicar los métodos directos y espon
tóneos. Los pintores actuales del temple usan losmateria
les y mo.nipula'ciones tradicionales, empleando 'méfodos 
modernos, sin.adherirse estrictamente a la paleta y' técnicas 
tradicionales. 
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PINTURA A LA ENCÁUSTICA 

ANTECEDENTES 

La pintura enc6ustica tuvo su origen en la antigua Grecia, 
donde el proceso se empleaba tanto para pintura mural 
como de caballete. Durante el siglo XVIII, los muralistas se 
dedicaron a buscar un nuevo material que produjera re
sultados permanentes en condiciones adversas, especial
mente en cuanto a la humedad. 

A través de la investigación litera'ria y de•· laboratorio; por. 
medio de reconstruci:i6nes/com'oinz6 'el;resurgirde\la pin
tura enc6ustica.·.·,Est~s trcibajo~;{:q\.ie'!contin'ú8ron~'durante·el 
siglo XIX, est6n bien.,docurrierÍtadc;$'':yi'en)la Ó~tlJCilidad:'dis~ 
ponemos no sólo, de'las.: fü'ént~$';_;:]'í{tig"uai\'sinc> tC!mbién 'de' 

~~:~:stcfüNªr;~¡~¡if.j~\iJ~~~~;~i~i 
dimiento compleforrierÍte:satisfa~tC>i-ia}:f p~[lá;s'~ricilÍcúaz6n 
de que ,ningún;ní,ateria(ci'pliégc:lq',2~rnc:>.,re\;es'tii-nierÍt(,a una 
superficie' puede .resistiridúra'nte''mucho .· tie'm pe' lo perietra-

ci6 n de h ~.;~;:~~i;~~~;~~t.t;~~~:~;~.·\:tW'·t'.·;~:;~~r¡'g~>~i~;i·:;D,,,·" ..•. · .. 
La pinturaéenc6u.stico:chci•'experimentac:Jo'otro•reci7nte;re-
surgimiént?',e'ñ¡ICl,~"¡:)~htu~~:,a~;"C:Ob~Jl~te;:,~arrifi'o.fefífel~.~ue, 
dispone•. de , vcirios;pl.Jntostm, uy';fovora bles?susefec:to.s;. sus 
propiedC!des física~ y "'.isuales~'su.·gam'c:i;detéxtúrasy.colo- .. 
res, la hacen mUy adecuadci para ciert9s estilo.s'i:ontempo-
r6neos de 'pintura.2 · · · ' ·· ··· · · · · · 

1 Ralph Mayer, Materiales y Técnicas ele/ ;A.ria, España, Ed.Hermann Blume, 
1 993, p. 371. 

2 /bid. p. 372. 
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MATERIALES 

Cera 

La cera es una sustancia apreciada en la pintura, desde los 
egipcios, griegos y romanos. Son productos naturales de 
animales o vegetales que pertenece al grupo químico de 
las grasas, se saponifican del mismo modo que los aceites, 
las grasas y las resinas. 

Todas las ceras se derriten por debajo .d~I punto de. ~bulli
ción del agua, y se pueden fúndir,en u'n ,baño dé agua 
caliente. Cuando se utiliza el térrJ1ino]geríé'ríc6'.'ééra" al 
describir Un prcíceso,ofó.rmula'pa

0

n:lffinés{,c:í.:irstic<;>s,.·siem-

pre se. refier~· ·•·ª 1.~.c;f:f~é.t:~Í~~~~j!~~~ilt.~~~~;;_ff§~yÓ°'~ª. 
La cera de abeja seú>l:íed.e?cid9'úir'i.í,;_ei1''.C:losiváriedades: la 

~~i:~~~~~1é~Jt~?ti~~~t1BT~~;~!~t~~l~={~~~~eE~~~~ 
ha blanql)edd_oexp;bniénd()lóol ~81 tiil)razos finos: La cera 
blanca suelé•sér. m6s• dura';•qúe; laYamarilla;, · - ·- · · - -··- · .:.;~ ... · · ·: _· .{·~:-.-. ;.~~-<r J;~~\0~~~:·: .. ,- ·<·.-·· -· - .. -. 
Se recomienda ~sarla.cerbblaricCCen•todos l~s trabajos, 
sobre todo si el color del product~ es' importante. Al fundir
la, hay que evitar calentarlá. en e;cceso, ya que se volverla 
de color morrón ose.uro, como la :mantequilla al freírse. La 
cera de abeja se funde a 63-c:... 66ºC~·· Ésta .es la principal 
cera que se emplea en las recetas para máteriales artísticos.3 

3 /bid. pp.458. 
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Resinas 

Los resinas naturales son secreciones endurecidos de los 
6rboles. Las que se extraen de 6rboles vivos se llaman a 
veces "resinas recientes", poro distingUirlas de las "resinas 
fósiles", que se extrcieri de lci tierra o se recuperan del lecho 
de ríos donde:quedaron.sedimentos en épocas pasodos.4 

Por otro porte, existe. un .te.rcer grupo, sintéticas que est6 
compuesto por· los sLlstancios artificiales con propiedades 
resinosos. 

Los resinas.son insolubles en agua,· pero se disuelven total 
o parcialmente. en ac.eites, alcohol,· trementina, etc. Las 
resinas varían· mucho en propiedades como el olor; lo for
mo, la dureza> lo solubilidad; e.I color y lo estabilidad del 
color, generalmente resl.ilta f6cil distinguir entre muestras 
de los distintas variedades: 

Muchas resinas llevan el ·nombre de su lugar de origen o 
del puerto donde se embarcan. Las diversos especies apa
recen en el mercado en grados o cualidades est6ndares, 
codo uno con su propio sistema de gradación y designo
ci6n.5 

Domar.- Lo resino de domar procede de distintos 6rboles 
tropicales. Existen muchas variedades originarios de Malaya, 
Borneo, Java, Su matra, etc. Para preparar el encausto con-
viene elegir, si es posible, fragmentos grandes; limpios, in~ 
colores o de color pajo claro. · . -.-

El domar de Singapur N.º1 se vende'e~~f¡-a~ITle~to~,y pie
zas en forma de estalactita, brillont~sjcclar'Ós;Y,'trdnsparen
tes. Las piezas parecen oigo opocc:ls>Clebidci'al pÓlvillá de -
lo resina, pero los fragmentos partid.;5· sc>n-tráríi;pc;;rentes. 

A /bid. p. 239. 
!:'! Op. cit. p. 239. 
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Este Singapur N.ºl es adecuado para barnices artísticos de 
solución simple. La resina de-domar tiene_ un olor leve pero 

- -característico~6-·-- __ _ -- _•:;;,L_'; - -·;'. é~--

CopéJ1·~-- Paró pifiturC. E;-ni::óusti~ci se erTi~lec;~~;~E;~ialmen
te los copa les blándos; son'solúbles•en'i_el:ólé:óhól:-:; La mee 
yorfa de estos copeles blandos se hinchan'en laes~encia de 
trementina y en otros aceites etéreos y se disúelven_•d_espués 
en los aceites grasos en caliente. Con frecueni::ia>se les 
confunde con la resina de da mar. Los capoles blan'dosque
dan transparentes cuando se agitan sus soluciones-con éter, 
en tanto que la domar se enturbia. 7 -

Disolvente 

Es conveniente usar la esencia _de trementina en la prepa
ración de encausto como disolvente. La trementina es una 
sustancia química casi pura y refinada y se hace destilando 
la savia resinosa de los pinos.; Originalmente; to_da la 
oleoresina o exudación:cruda_se llamaba-trementina; más 
tarde se.le llamó destilado_ volátil '~esencia de trementina", o 
"aceite de tre;r{er:itin_a~''. .----·--- --- - , -- · 

-~~·r:dean~,i~; ---~~/~ea?b~¿r.i~t~~~;-~~-~¡jj~jif v1~~1S6~~~~~º:~; -
disolventes _mós segu~Ós_; E;n:cQarito '.cil:p¡;(igro';C!edncendio. 

~~0v~~~~~~~-~0 .. 0vaF>;_r~f!~Q,.~~~~l:ffs:;r~~t~-~-r~s-~.!°'~~r~c-

• /bid. p. 240. 
7 Mox Doerner, Los materiales de pintura y su empleo en el orle, Barcelona, 
México, Ed. Reverlé, 1989. P.126. 
8 Ralph Mayer, Materiales y. Técnicas del Arle, España, Ed.Hermann. Blume, 
1993, p. 420. 
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hipersensibles a ciertos disolventes. La inhalaci6n continua 
de vapores de disolventes bastante concentrados en un re
cinto mal ventilado puede ser perjudicial para la salud. 

Pigmentos 

La preparaci6n de los colores encóusticos es sencilla .. Se 
puede mezclar el pigmento sobre la plancha caliente con 
la cera y la resina preparada, y también se puede añadir el 
encausto a la mezcla de pigmentos en polvo. fino, remo
viéndolo todo en un recipiente de metal o baño de maría. 

En algunos casos se puede manejar el material directa
mente en la superficie de la obra, templando cOn el sople
te. Se puede adquirir barras de color preparados en'el mer
cado, con las debidas proporciones de pigmento, cera. y 
resina. 

Equipo para calentar 

Los griegos y romanos usaban el carb6n para calentar la 
paleta metólica, pero actualmente se utiliza una paleta ca
lentada eléctricamente. Para los colores derretidos se pue
de emplear una paleta de aluminio con depresiones. Su 
elemento eléctrico estó diseñado para mantener los colo
res a la temperatura correcta. De hecho, suele ser mós di
fícil encontrar elementos calefactores de baja intensidad. 
Algunos artistas han inventado los equipos para C:.btener 
una temperatura adecuada. La mejor temperatura para 
trabajar viene a ser.de.Unos 90 a 115~ C .. Para pintar 
directamente en .el lienzo:ó'tabla; se puede ús.;r:una bom
billa eléctrica y un soplete de gasolina o de gas, apuntandolo 
a la superficie del trabéjC:,; ' · · · 
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Preparación de la fórmula 

Para preparar la fórmula de encausto, cada.artista tiene.su 
receto en su trabajo. Aquí presento dos recetas de las m6s 
comunes paro lo pintura encáustica. 

Fórmula l: 

Fórmula 2: 

Cera de abeja 
Copal 
Gamo domar. 

Cera de abeja 
Copal · 
Trementina 

1009 
JOOg:·· 

75g << ·.•··· . 
l oo:..:..2som1 

En un baño maría de lota o vidrio, se pone lo trementina 
(aguorr6s) y empieza o calentarse. Se colocan copal y goma 
domar en uno media, lo cual sirve para color los impurezas 
que tienen eestos. Después, esta media se pone en baño 
moría, pero debe estar suspendia dentro del baño moría 
para poder derretirse en lo trementina lentamente. Cuan
do se hoyo derretido totalmente, se pone la cera de abeja 
limpia, moviendo despacio hasta que quede líquido. El 
encausto preparado se puede almacenar más de 3 oñas 
en un recipiente bien sellado. 

Imprimación para pintura a la encáustica 

La pintura encáustica se puede aplicar sobre cualquier base. 
Paro realizar la pintura sobre lienzo, el pintor debe prepa
rar lo imprimotura. 

Carbonata de calcio l /4 
Blanco de zinc en polvo l /4 
Colo de. conejo l OOg 
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Manipulaciones 

El método encóustico es sumamente sencillo'°con .un poco 
de experimentación, el artista, puede :aprender .una gran 
variedad de manipulaciones. [osé?lc:írés aerretidosse apli
can con pinceles y espótulas; utilizando' los procedimientos 
de calentamiento pre~i~rnente'des'c~itos./r . . 

Se puede pintar ~~b;~ é:U:·l~;~i~~:~t~~dici:~:i~p~imada con 
el encausto solo, a me'zéládo;corí los.pigmentos, usando 
un soplete .. Las:mónipula~ianel!'<:on piricel y espótula se 
pueden facilitar calentéindoJy; enfriando, la superficie; Un 
tratamiento calórico:final(o':qlieinado, consiste . en. pasar 
una fuente de calor s()bre l(J'superficie¡ funde y liga la pin
tura en una forma permonerÍte;,sin alterarla: En .compara
ción con las pinturas alóléo~ las encóusticas atraen el pol
vo, pero es fócil mantenerlas limpias; quitóndolo de. vez en 
cuando con una· brocha •muy suOve~ 
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ACRÍLICO 

Las resinas acrílicas son substancias.: elastopl6sticas, estu
diadas ya por el alem6n Rohm, en el 'ciño: 1 90 L y entraron 
en el campo de la industria en J 927<en'Alemania y en 
1 931 en América. Todas son termoplóstiéas ·y en, general 
resistentes a los 6cidos, 6lcalis, 'alcoholes y:agua,- pero su 
característica principal, en particular de los: metacrilatos, 
en su transparencia. 1 , 

Para la pintura mural, sólo puede emplearse en los muros 
interiores. El Taller de Materiales Pl6stico que hacíc:i Siqueiros 
o través de José L. Gutiérrez y el moestro Jfmeriéz_Ruedc:i en 
el Politécnico Nacional fue el primer fabricante' en''México 
de este tipo de pintura con fines artísticos, bajo· la''marca 
Politec. 

COLORES ACRÍLICOS 

En la actualidad, muchos pintores trabajan en condiciones 
radicalmente diferentes de las que prevalecían en otros tiem
pos. Durante los años cuarenta los artistas americanos dis
pusieron un nuevo material de derivado de las resinas sin
téticas, descubriendo m6s ventajas que el óleo. Adem6s, 
no son toxicos, y se presenta un acabado mate, semimate 
o brillante, mezcl6ndolos con los medios apropiados. 

Entre los colores artísticos derivados de las resinas sintéti
cas, los más usados son los llamados colores polímeros, 
que se hacen dispersando pigmentos en una emulsión 
acrílica. Estos colores se diluyen con agua, pero una vez 
secos, las partículas de resina se unen en una película fuer
te y flexible, impenetrable al agua.2 

1 Alber R. Grenest, Enciclopedia de n1oterioles plásticos y elásticos naturales y 
artificiales, Ed. Iberio, Barcelona, 1947. Citado por Orlando S. Suórez, 
Inventario del mura/isn10 mexicano, UNAM, México, 1972, p.349. 
7 Ralph Mayer, Materiales y Técnicas del Arle, España, Ed.Hermonn Blume, 
1993, pp, 276 y 277. 
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Los colores polfmeros se secan r6pidamente, formando una 
pelfcula que se puede disolver con lfquidos muy fuEi!rtes, del 
tipo de.los disolventes de laca. En este aspecto, se.aseme
jan a los colores de caseína y al temple .. · La m_ayor. di_feren
cia con las pinturas al óleo est6 en el hecho; de" poderse 
mezclar con agua, y por lo tanto comparten.la' co.modidad 
y otras ventajas de los medios acuosos. · .:: · 

La mayoría de los acrílicos artísticos tieneri·~·r;c:.:,;~;~~Ído en 
resina que va de un 40 a un 50%, y por lo menés 5_5% de 
agua y disolvente que se evaporan, dejando urí~.-volúmen 
mucho menor. Las pinturas acrílicas que contierien~un ma
yor porcentaje de resina deja mayor grosor, resistencia y 
mejor lustre. Pero, una formulación incorrecta de !Os.agen
tes modificadores se pueden presentar una niela c:ídhésión, 
mezcla espumosa, grietas, colores pobres, etc; 

Imprimador polímeros 

El imprimador llamado gesso se hace con blanco de titanio 
y a veces con pigmentos inertes, dispersando.en el mismo 
vehículo polimerizado que se usa para los colores,- pero 
con una consistencia m6s espesa. 3 ·· 

Medios polímeros 

Son dos fluidos de color blanco lechoso en las variedades 
normal y mate. El tipo normal es vehículo que.utiliza para 
los colores, y el mate se emplea para crear un efecto apa
gado, a veces para asegurar un acabado uniforme en la 
capa final. El efecto mate se logra por la adición de un 
agente deslustrador, generalmente un pigmento inerte del 
tipo de la tierra de diatomeas, como el Celite.4 

3 /bid. p. 279 . 
• /bid. p. 280. 
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Retardador 

Se usa para retrasar el secado de los colores y facilitar el 
manejo de las pinturas. 

Pasta para modelar 

Es una versión mós espesa del imprimador o polímero, que se 
utiliza para elaborar texturas en la superficie. También se pue
de agregar otros materiales para dar diversos efectos. 

La imprimación 

En la imprimación para pintar con aerílico, nO es conve
niente usar bases con imprimaciones oleosas, deben· apli
carse los imprimadores polímeros. Sería ideal usar'los lien
zos acrílicos, revestidos con materiales simila,-es o una 
imprimatura magra libre de aceites. 
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Las aportaciones técnicas de la pintura n1ural n1exicana aplicadas a la plástica de la pintura coreana 

PINTURA MURAL AL ÓLEO 

No es recomendable pintar al óleo o barnices sobre los 
paredes revocadas, sin embargo, muchos murales están 
decorados directamente sobre lo pared. Si se necesita pin
tor al óleo sin otra alternativa, en caso de ser nueva pared, 
debe dejársela de seis o dos años antes de aplicar lo pintu
ra, porque el álcali libre que queda en lo superficie de la 
argamasa fresco puede ser un agente destructor sobre cual
quier revestimiento de óleo o barniz. Si lo pared yo había 
sido decorada con alguna pintura acuoso o en emulsión, 
habrá que lavar hasta el último vestigio con agua caliente, 
y se puede usar Un pocc:>:~e cimc:>l'líaco. 

--
Antes de aplicar nlngl./ric;'fGas{';;l~osa o la argamasa, se 
suele encolar la superficie;'>'~Úyp absorbencia a las pinturas 
al óleo es siempre ¡,luy~véixidble'ség\~n k1s ZC)nas. Se puede 
emplear una cola dilúida';',';;C)i:m:a1;6fde cáseíno, o una so
lución de goma-"" lc:ica-muydiluida 'én-ÓICóhol. Sus resulta-
dos son equival.e·nte!s. 1 ~:'.).::;.~. 

Gracias a la tecnología .16s-fcibric~nt~s de: pinturas repre
sentaron los imprimadores'qu'e_se;aplicé:m directamente al 
enlucido en lugar de lo colCi,>EstC:,5 nuevos .materiales son 
eficientes y suelen ser bien'«:ic¡'Úilibrados .. Básicamente un 
imprimador para paredes dede tener una cohesión perma
nente a la argamaso, 'presehtar una superficie uniforme 
sobre la que se pueden aplicar los pinturas, y no penetrar 
demasiado en la pared:2 

1 Rolph Mayer, Materiales y Técnicas áel Arle, España, Ed.Hermann Blume, 
1 993, p. 395. 

7 /bid. p. 396. 
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La segunda copa debe secarse·.·con acabad.o· mate o 
semimote, tiene que ser opaco y adecu.adá'pora recibir la 
capa final. La pintura al óleosobre paredes debe ejecutar-
se del 111odo mósfinÓ y liso posible. '. ; .• ~;\\; 'e · .. · .•.. 

Según Ralph MoyE!r, lo siguierit~ li~tci dé p~8di.ietcis, hechos 
con materiales corrientes y fóciles dé}óbtener, se basa en 
una larga próctica Y. muchos pintores prefieren esté tipo de 
pinturas a las modernas, ya preparados>·' ·• 

Imprimación 

Blanco de piorno en aceite 
Aceite de linaza refinado 
Barniz para pisos 
Esencia de trementina 
Secante líquido 

45 kg 
1 1 .3 litros 
3.21 litros 
4.6 litros 

·.OA litros 
35.litros 

Poder cubriente: aproximada~~nté 14 .5 · rn cuadrados por litro.3 

Segunda cap.CI 7 ;n'c;:i¡~ •• 

Blanco de.pl~~c; E!~,;(J(:E!.ité '.· 45 kg 
Esencia· dé trementina"· · 4.6 litros 
Barniz parci:pfsos>. · 2.7 litros 
Secante líquido · :0.2 litros 

1 O litros 

Poderé:ubriente' sobre uno capa de im~rimoci6n: 1 7 m cuadrados 
por litro.4 

3 /bid. p. 397. 
• Op. cit. p.397. 
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Tercera capa - mate 

Blanco-de plomo 
Esencia de trementina 
Barniz para pisos 
Secante líquido 

5 kg 
6.4 litros 
0.4 litros 
0.2 litros 
18.5 litros 

Poder cúbriente sobre las dos capas procedentes: 1 9 .5 m 
cuadrados por litro.5 

5 Op. cit. p.397. 
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Las aportaciones técnicas de la pintura mural mexicana aplicadas a la plástica de la pintura coreana 

SILICATO 

El silicato de etilo se puede describir como una combina
ción de alcohol y sílice pura. Es un líqUido transparente y 
volótil, con un suave olor etéreo;: Cuando se··. diluye con 
alcohol y se mezcla con pequeñas· cOntidades agua, tiene 
una reacción química (hidrólisis) ''en ·la que se produce al
cohol y sílice hidratada. Esta última· se desprende de la so
lución en forma de gel, o defin.as partículas coloidales. 1 

Después de la aplicación; el alcohol se evapora .y la sílice 
coloidal forma a un gel tenOz,en películas finas, se seca en 
menos de media hora; Una'vez.que ha empezado a endu
recer; se puede aplicar. otra'capa;·[a:gel de sílice, o sílice 
hidratada, se convierte. le.nta.mente en sílice pura (dióxido 
de silicio). Este proceso tardci'ide!'diez a treinta días. 

Según R. Mayer, existen<fr~s.!if:>o¡;' de. silicato de etilo.2 

,-:::,.:·.;~~:;/~:,,;•;};:~.:~~\: .. ;::T-,~/~·.··,::: :,· ·. ·: -, .. : ",' :< 
l. Ortosilicatc:>.de,tefraetilo:~un:lrquido incoloro/insc:>luble 
en aguó, conunc'o;,te'nidodesílÍcei'del:2a;·s%; y'úi-(pÜrito' 

de ebullié::i6n. de\~, 6a~~,:4::~::J~r~~::~~1;:~r~~,?·::::~::::· ,.;~;~:;."'. ~~~-,.~L ·;::»~~-~º ! .. t". 
2. Silicato de etilo co,:..de~sd'd6':''c8ntien~·8;.'t6di1icClto de 
tetraetiló. y algunos polisilÍ~ot;;s de-'etÍJ¿;;;" Es';de\:~cilbrligero~ 
mente amarillento y contiene un'mrllímc.i''del2Í3"%.'de''sílice~ 

._ .'.. - .·-- - • c .. ~ •• :o - --·-~-·~. '~- ·'.~-~0:.:>~."·f- '_o--. _, ' --- -

3. Silicato de etilo 40: Una mezcla de poli~iliC:'cito~ de etilo, 
preparada por un proceso especial; con ''el;fin.'de 'obtener 
un contenido aproximado de sílice del 40 %';Tiene un.color 
ligeramente pardo, y es variedad que mejores resultados 
da como aglutinante de pinturas. 

' Ralph Mayer,. Materiales y Técnicos ele/ Arle, España, Ed.Hermann Blume, 
1993, p. 402. 
'/bid. p. 405. 
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La siguente receta ha dado mejores resultados para la eje
cución de murc:iles.enpared~s de ce~ento Pc::,rtland~3 

Se mezdo,.a~i~~ndo:.';:''' .··, . :i\:-T. 
80 volúrne~es de silicáfo'.dé etiJC:>'c40: .. · .• 
18 volúmenes.de'alcóhoÍ'desnÓti:Írcilize:;do;':l 90 -:-i:>roo( 
2 volúmenes'de'.éicido'do'rhfdriccn:liluldo (0;3'o 0;5 % en 
agua). j\;.·t~·'<· ·· · ~/> ··.· · ' ·. · · 

Se deja ~epc:i~~~icl~~6'~t~ 12 horcis• por lo menos, y se añade: 

5 voJÓmen~ff'::é·~yFf . · ···· ·. ' 

Esta.t.é~~icci,~e':puéde{C;;pJic6'r";a paredes con muy diversas 
texturas{désdE;·;lisOs a rTí'úy rugosas. Una superficie exce
lente'es•la'.de.l~cemerito f>ortland blanco raspado en seco 
con ·Ún:IÓdriJJ¿;r¡-efrci~tad6;'Los fabricantes del silicato de 
etilo recc::,'mie'ndón:JJn';Jcivádocon·ócido clorhídrico diluido, 
enjuÓgár,c:or aguÓ/y_.c::ipl[caí-una imprimación hecha con 
90 partes de cem.ento-Pórtland;• 11 partes de asbesto en 
polvo y'l2:par'tes'decoséínaen·polvo, todo mezclado con 
agua hástci formar:, unci' pastó' .. La presencia de caseína en 
esta receta)::>u~d,¡¡;:1acerla inadecuada para uso externo.4 

Es pr-'.~feribl~: ;,.is'c:l~ C:ap6s gruesas para asegurar un mejor 
resultado; primero.se aplican capas de espesor normal y 
sobre· ellas se añaden. capas finas o veladuras. Ademós, 
conviene usar un rebajador especial, que permitiró un es
tado mós manejable que el alcohol normal. Este rebajdor 
se puede componer de 1 parte de la solución de silicato de 
etilo hidrolizado, y 3 partes de alcohol, añadiendo una parte 
de este diluyente a 2 ó 3 partes de pintura espesa. 

3 Op. cit. p. 405. 
4 /bid. 407 V 408. 
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Paleta recomend~da para murales en silicato de etilo5 

Blanco 
Negro 
Rojo 

Azul 
Amarillo 

Verde 
Pardo 
Violeta 

··· Dióxido dé; titanio 

.···• Ne'9rC> f\llar!E!'.c::i > 
·· Ro¡o'C:lái-0;-Rojo indio, Rojos de cadmio 
(no resistente el 6cido) 
Cobalto, cerúleo, de manganeo, de ftalociania 

Ocres, amarillo Marte, de cadmio 
(no resistente el 6cido) 

Óxido de cromo, viridian, verde cobalto, tierra verde 
Sombras, sienas, tierra verde tostada 
De manganeso, de cobalto (fosfato) 

Alegoría nacional, José Clemente Orozco, 1947, silicato. 
Escuela Nacional de Maestros. 

,, /bid, p. 409. 
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Las aportaciones técnicas de la pintura mural mexicana aplicadas a la plástica de la pintura coreana 

PIROXILINA 

La proxilina es nitrato de celulosa, proviene de un éter for
mado tratando lo celulosa por el ócido nítrico. Según la 
proporción de nitrógeno introducido (grado de nitración) 
se distingue todo uno serie de productos conocidos ya des
de 1846. Los mós importantes industrialmente son los 
colodiones, uno de ellos es la substancia plóstica conocida 
por celuloide. Los colodiones solubles en la mezcla éter
alcohol y en la acetona son empleados en la preparación 
de las locas (a lo nitrocelulosa) de las cintas de pel!culos, 
de la seda artificial o ryón y en la pintura de automóviles y 
sobre metales en general. 1 

Cuando lo piroxilina se emplea sobre aplanados de cal o 
cemento, generalmente se destruye por la acción caústica 
de aquellos materiales. Asf que se recomienda utilizarse 
sobre metales, cortón prensado, madera, masonite, celotex, 
etc. Se puede aplicar con brochas, pinceles, espótulas y 
pistola de aire. Es conveniente usar los retardadores de 
secado y los enmotededores, también se puede mezclar 
con celite para darle cuerpo a la piroxilina. No es reco
mendable aplicarse en los muros exteriores. 

1 Alber R. Grenest, Enciclopedia de materiales plásticos y elásticos naturales y 
artificio/es, Ed. Iberio, Barcelona, 194 7. Citado por Orlando S. Suárez, 
Inventario del murolismo mexicano, UNAM, México, 1972,p. 348. 
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VINILITAS 

Vinilitas es el nombre comercial dado en E~t~dC>s Úf1ido~ a 
una serie de productos sintéticos'\elastoplósticos, 
termoplósticos, elósticos, resistentes· a' la' luz,• calor,. ócidos 
débiles y soluciones alcalinas·o·,salirias¡.del~.grupo delas 
resinas vinílicas. 1 ,;~.· ' · :~?' ·Í . . . ' , 
La vinilita de acetato de pofívinÍl0·_;5 1;;· que se E;;:Tipleá en la 
pintura de caballete y·en;m-urol.intei-ior'es:\;5e;produce 
granulada o en formo líquida transparente o plg.me>'íitoda. 

~ '· . ' - ' ' -· - "". • - ' é: ,,,. _ •. ;.. \,~-;-~- ~-

Paro las pinturas ol)nte~iÓr es inmejorable/s~1.~'d8iere casi 
o cualquier superficie, y su flexibilidad hace,que'.s.e',puedc:i 
pintor aun sobre cuero. Al mismo tiempo; se p~edén hoc::er 
empastados gruesos o simples veloduras;:.Tc:i'ntc)';los,'sohíen
tes como los plastificontes que se usan.cori',-estayesina son 
muy suaves de olor y de fócil manejo. Todos:los'pig.mentos 
usados en la paleta del fresco son los mós'.reéom'endables 
para mezclarse con este material.2 ·· :::::;~:: 

Los aplanados para este material pueden h'aéers'e·a base 
de metales, sobre compuestos orgónic6s, 'ca'rt6ri, telós, o 
superficies preparados o base de piroxilina~.; De no pintar
se en esto forma, la causticidad imperante en otros mate
riales destruye la vinilita. 3 

1 Alber R. Grenest, Encic:lopadio de materiales plásticos y· elásticos naturales y 
orliflciales, Ed. Iberia, Barcelona, 1947. Citado por Orlando S. Suól"ez, 
Inventario del n1ul"olismo mexicano, UNAM, México, 1972,p. 348. 
2 David Alfare Siqueiros, Como se pinto un mural, Ed. Toller Siqueiros de 
Cuernavoco, México, 1979, p. 147. 
3 /bid. p.147. 
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POSIBLES VÍNCULOS DE LA 
PINTURA MURAL MEXICANA 
CON LA PLASTICA COREANA 
CONTEMPORANEA. 

En los primeros tiempos de nuestra era, se construyeron 
varios mausoleos en la región norte de Corea, en su inte
rior se decoraron con las imógenes de la vida cotidiana de 
los nobles, las deidades de esa época y también, se repre
sentaron escenas de inframundo en algunas tumbas. Las 
técnicas empleadas fueron fresco y fresco «Seco». Poste
riormente hubo mós producciones de.este tipo de pintura, 
pero desaparecieron con la llegada· de la dinastía Chosun 
(1392 - fines del siglo XIX), lo mós carecterístico eran los 
rollos de seda o papel para ;ser:colgados en .Ja pared o 
extendidos en el suelo. También se pintaba al .fresco •Seco 
en los templos budistas. · · 

Por otra parte, en Corea se han tenido ideas especiaJ:es.en 
lo que concierne a la decoración de las construcciÓ.nes.ais~ 
ladas, renunciando a los principios de la sirnetría,y/;,;;,,·,prÓ
poniéndose otra cosa sino adaptarlas .aJ'.te/r~.ií:O;t.a.rrfioni.~ 
zarlas con el paisaje, sacando de todo elloc\Jn'gran''po.rtido 

pintoresco. ·:.···t·· •.• :·:,',·.;.,,;':. .. ":··:·· .•:~.:. • 

La enseñanza artística en C~rea tenía lci'il1flu:e;'l1~ia japone- · 
sa que se había integrado con los ccmceptós artísticos que 
llegaron desde Europa, a principiós'del siglo XX. Esta edu
cación estaba basada en dibujarías objetos o pintar el 
bodegón y paisaje con la disciplina qÚe se había arraigado 
através de varios siglos en el Oriente. Después de la Gue
rra de Corea, en el año 50, directamente llegaron los siste
mas educativos occidentales a las universidades por medio 
de Estados Unidos. 
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Hoy en dfa, en.la universidad;··la educación de pintura est6 
dividida en dos campos; uno es "La Pinturci Coreana" que 
bósicamente se practican las téériicOs .. tradicionales de Corea 
con la tinta china sobr:e pa'pel;;por,loque sus materiales y 
técnicas est6n limitaaos· p'á'ra''iTia'nifestar' los nuevos méto
dos del arte moderno<o·rei_nterpretar ·pinturas tradicionales. 
Actualmente con la s'us.tituéió'n:dé "rnateirioles modernos no 
se distingue la pint'urc:ÍforientÓI de la occidental, tampoco 
puede identifiC:arse sU 'car6é:ter original. El segundo campo 
es "La Pintura." en donde se -áprenden las técnicas y teorfas 
del mundo occiderital;·todoslos-movimientos se han gene
rado de la historia de las cirtes pl6sticas y de su filosoffa.cLa 
mayor parte' del sistema educativo coincide con la ense
ñanza de EEUU y Europa, pero no existen talle.res 'donde se 
puedan•'praC:ticar las técnicas tradicionales_ corT,o.'fresco, 
mosaico; temple y encausto~ porque es difícil emplear di
chcis técnicas antiguas por tantas dificúltades'en su prepa
ración, ci,demós no .se pueden' encontrar maestros•con la 
expeí-ien;;;ia necesaria. De hecho, en el. merc~:ido sé'.venden 
los matériales bien preparados para los estudiantes 
coreanos; para ellos es conveniente usar nuevos materiales 
que p~rniitCln una·producción rópida. 

- El Órte ~6~tempor6ne~ coreano hay que enfocarlo desde 
dos p~unt'os dé.vista: En primer lugar, como respuesta de los 
ártistas frente á· ta· realidad externa, producto del r6pido 
desai-rollo de la sociedad coreana a fines del siglo XX y en 
segundo lugar, corno reflexión y búsqueda del mundo inte
rior. Hoy- en .dfa estos dos aspectos se han unido en uno : 
búsqueé:Ja de la identidad del arte coreano. Y en este pro
ceso-de 'búsqueda los artistas coreanos han tenido varias 
tareas· q'ue se· han manifestado en diversas formas de ex
presión/ la aditud de aceptación o rechazo del arte moder
no oC:ddental que llega con mucha fuerza. 
También existe la necesidad de seguir el arte oriental, estos 
asuntos, 'con el paso del tiempo, se han intensificado au
mentando mós la angustia de los artistas. La salida ha sido 
el redescubrimiento del arte tradicional coreano y su 
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profundización. En la década de los noventas, al participar 
activamente en los importantes eventos artísticos del mun
do y al tener contactos con los artistas de los otros países, 
creció mós la necesidad de búsqueda del origen del arte, 
la estética y el espíritu. 

La pintura tradicional coreana no ha tenido un carócter 
adecuado para instalarse en exteriores, sino paro apreciar
se en el espacio interior por sus materiales y el espacio 
arquitectónico, pero después de la integración del arte 
moderno occidental y la reinterpretación del arte tradicio
nal, algunos artistas elaboraron pinturas para espacios ex
teriores. En la década de los ochentas, se enraizó un mo
vimiento de arte caracterizado por la pintura en grandes 
formatos, criticando el régimen de gobierno militar y toda 
la circunstancia del arte. Este arte llamado 'Í6\rte Público" 
hizo un esfuerzo importante para buscar y establecer una 
nueva identidad del arte coreano. En aquel entonces, hubo 
posiblidades de fomentar la pintura mural, sin embargo el 
gobierno reprimió al movimiento .y decomizó las pinturas, 
ademós algunos pintores fueron encarcélados. La socie
dad coreana tampoco apoyó O este Arte Público debido a 

La no existencia, Ji Seok·eheol. 
Formas mixtas en lienzo con papel 

Vida equilibrada en Che.Ju, Lee 
Wal·ehong. Acrílico sobre papel 
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sus expresiones demagógicas.- Mós tarde se reconoció este 
movimienfo, pero ya había perdido su necesidad de pro-
dúcción. ''"~-~~ .. ,.;.,: •.. "· · :-~'"e·."-~'~-"~;>"·.-

AhorÓ bi~A,'-~h;1~'so~i~d6'd''.~b~~ciAt';;¿c:J;i~o hubo inversio
nes en' lá pr:odücció~;de'la pintÜra mural.. La rópida activi
dad de la-:sodedad'há:;prefei-id6usar. la tecnología para 

:~~~~~:J:1tM~~~i~6~~~f~,~t-~~:z-~~~:a;~~~:~~~t;~~~~:r~~ 
numérosos:'coírier,cioles'::.cada día y se puede dar múltiple 
informacióri'Cé:iC:la:mornento. Actualmente la ciudad de Seúl 

. estó lleiia'l'd~-:1etrEiir~s-de'. publicidad que se iluminán. hasta 
la•ri6che:.J;Ap~n~·5::;.eC::o-nociendo la carencia.de las pbras 
plóstiéas':~·r;-:,e_l;'i3spa'éio:·público. Empezó a 'décorárse:con 
lcis pin!ufqsJ:;Il~i;alés en las estaciones del metr,o,y¡_los'Jnte
riores de 'Ei'difició's?-Sin embargo, todavía faltci(riiüéh-oj>ára 

- tener\eUambÍente :propicio para que en Coreai'el·movi
. miento· rii0ralistá tenga la fuerza necesori0';¿1c;g·r~i180 lá 
· acep_tclciór,l.de• la gente y de las inversiones:·c¡t;:;;fse'!fe'quÍé
ran en los proyectos de grandes propc>rCioñes:;:píimeroé:¡Ge 
nada estó el dar a conocer nuevamente los pfo'é:esos°'.f6r
males y técnicos de la pintura mural, tomc:ln.dó':c?ory,6ejem
Plos los-murales que fueron realizados;en;tV:\é,~ic~;'durante 

· el.movimiento .. muralista mexicano, re,coric:>cidoJpor-'eLGo
biemo Mexicano y patrocinado por.la sé'cretaríéi de' Educa
ción Pública, movimiento con el cual se Ópoyaba~lá'álfábe-' 
tización de las clases m.ós pobres'de. la sociedad mexicana. 

Si bien I~ pintura mural es una propuesta retomada por 
México en_ la déc(Jda de los veintes a los setentas, tuvo la 
mayor: ÓceptaciÓi:i ~n las primeras tres décadas, la vigencia 
de éstci _esJmporfonte''parO los que creemos en esta mane
ra de·expresi6n,''No es que esté vigente o no, dado que los 
motivos ya .no s.on los mismos, ni tampoco los intereses. 

La historia Contemporanea de Corea del Sur se caracteri
za por grandes~avcinces en los temas sociales y políticos 
con importantes logros tecnológicos y una apertura hacia 
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el mundo Occidental. Buscando sin embargo un equilibrio 
entre la milenaria cultura de· su pueblo y los fenómenos 
que ha traido la globalización.· 

La introducción de la pintura mural; sin precedentes histó
ricos en Corea ofrece lci posibilidad de difundir iconografias 
e iconologías tan esen"ciales a su identidad en un medio 
que resulta siendo ·masivo, dadas las posibilidades de so
porte con que cüentO en sus múltiples inmuebles públicos e 
institucionales; · 

De acuerdo con el concepto de pintura mural realizado en 
México, este tipo de obra estó proyectada para realizarse 
al interior. de emplazamientos arquitectónicos, en los que 
se busca el aprovechamiento de los muros y de la integra
ción del espacio mismo que hay al interior de éstos, utili
zando el juego de luces y sombras, los elementos como 
armazones, ventanas, el color mismo del lugar que junto 
con la ternótica del proyecto reforzaró la obra mural que se 
obtendró al final. Aunque dicho proceso también es reali
zable al exterior de uno o varios muros, variando sólo la 
técnica que se utilizaró, yo que de ésta dependeró la dura
ción de la pintura; al estar expuesta a los rayos solares y su 
debido mantenimiento, prolongaró la vida de las obras. 

Por lo que el realizar un prÓyeeto de pintura mural partien
do de la ideó que<esüric(pinturapara el pueblo y del pue
blo, en eL qÜe se pueélen'éíprovechar las construcciones 
viejas para darles un/n{íe:;c::)·<carócter pictórico y así inte
grarlos o. la estética .ambiental 'del lugar seleccionado en 
Seúl, Corea~ se puede.'geñerarlJn buen lugar para estudiar 
las ideas y ·c6nceptc:>s'qúe:'renovaron el muralismo mexica
no aplicándo:estos~érifoqu;,;~:c) IJna n~eva realidad cultural. 

- ,' ·,_ «:~; ','',:.:::··,;;j~ ... ~->·: ·.:·, .-: . . 

En México, exist~n• ~L,;:hos.=:~ntecedentes arqueológicos, 
históricos·y pié:tóricos:',.AIIgUalqueuno delos pocostalle
res donde aún seprdé:tican las técnicas de mural con la 
escuela de· une::>·. de· 1c::)5' cc::)la'boradores de los· muralistas; 
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El maestro Armando López Carmeno, quien estudió en lo 
Esmeralda en lo década de los 'treintas; de muy joven fue 
ayudante de José Clerríente_,Orozco en el murol;,de lo_Nor-_ 
mal de Maestros, con ~I, el maestro Car-mona_aprendiólo 
tecnico del silicato y del fresco perfeccionc:indo .• su.técnico, 
lo que hizo que Diego RivE!ro lo llomoi:a por~ lo:reé:ilizclc.ión 
del mural del teatro .de los Insurgentes; En'1éste~lúgor el 
moestroC:arrncino realizó todo el proceso té~niC:o'del'mu
rol. ol .. fresé:O'cfú'E!' hay debajo del muróldé;moscikoque 
utiliz6pie'go Rivera~ poro darle mós fuérza'ej(presivo/Aun
que es con David Alfo ro Siqueiros eón qujen'~perriionece 
mós tiempo .como ayudante, coloboré:idor/'proyeé:tisto; de~ 
bidd a' que Siqueiros tenía muchC>s enemig'é:)s\polítiCos y lo 
mCJy'?r pcirte del tiempo se. ép~ont:rc,.~_CJ:,r:E_:(:luido en 
Lecumberri, lo cual le permitió trobojor;.los'.Obros-de"Cobo
llete experimentando con lé:i piroxilina~.y~'de's"arrollar,'.él·con
cépto de_.la·polionguloridad, procéso;en·-01:·quérel moéstro 
Armando centró sus propias. necesidades- pictóricas .. 

·:·"~· ' 

Armando López Carmena se hoce rT-ioest~b:ciEÍ~pint~ra mu
ral en la Esmeralda en la década dé los:cuare'ntas~ con .el 
tiempo se le invitó a participar en el concurso_de.'oposición 
para ocupar la plaza de maestro de pintura·: m:urál en la 
Academia de San Carlos, la cual ocupó por .mós'.'de 43 
años de servicio, tiempo que dedicó a lo enseñ'á'fizo-.dé }a 
pintura mural en todos sus modalidades;·,el ·maestro Ar
mando dirigió el taller de pintura mural l.y Ud_e•lc;i,~Escuela 
Nacional de Artes Plósticas de lo UNAM siérído'.'Un'o de los 
pocos maestros que en su desempeño accidémi2C:»;·era~muy 
preciso en todas y cado uno de las acoto_cion~s.;y/aporta
ciones que se debían contemplar pora-lo·reolizcicion:de un 
proyecto de pintura mural; su proceso'déYenseñcinza ero 
poco ortodoxo, pero nada complicado_ do'rido prioridad al 
razonamiento del proceso pictórico:y. compositivo de lo 
imógen a realizar, analizando cadé:i·úna de las partes que 
conforman la pintura mural: idea, técnica, composición, 
boceto, escalo, material,. ejecución, presupuesto, temóti
ca, color, etc. Por todo lo anterior el maestro Armando López 
Carrnono es un formador de las generaciones que aún cree
mos en lo pintura mural. 
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Como forma de expresión plóstica, qúizó nci tiene los"mis
mos motivos e interés que le dieron origen al movimie'nto 
muralista mexicano, pero sin dudala,pintúi-a.muraLforma 
parte del extenso lenguaje plósticÓ qúe .te'nernos ,los. pro
ductores de imógenes y es una herramienta rT16s de· las 
artes visuales. Esto se puede apreciaren leí propuesta plós
tica del maestro Carmena, que realizó en el ·6red.de tcílle
res de pintura de la ENAP, propuesta que.llarn'ó .. ':La .Pintura 
Mural Urbana", proyecto que desarrolló por: mós' 'de .,1 O 
años en el que estaban involucrados los elementos arqui~ 
tectónicos del lugar y nacía de la poliangularidcíd ·de 
Siqueiros; el maestro Carmena decía de este proyecto: que 
era el desarrollo de la visualidad pictórica en un· conjunto 
dado al exterior en donde no hay un control de los elemen
tos naturales y de los fenómenos óptico conceptúa les utili
zados en la realización de este proyecto de ¡:íÍntUra mural: 

El maestro Armando López Carmena. siempre mantuvo un 
trato cordial con todos los estudiantes que tenía, siendo 
muy apreciado por todos los mexicanos y extranjeros; muy 
abierto para escuchar ideas novedosas y muy concreto en 
sus críticas hacia los demós, dejando un vado al fallecer el 
1 1 de diciembre de 2002 tras padecer complicaciones por 
los derrames sufridos en el año anterior, sin duda es una 
gran pérdida para las artes de México y del mundo que 
ofreció material de primera mano en las técnicas de la pin
tura mural mexicana. También, con la tradición de la Aca
demia de San Carlos de la cual han surgido grandes maes
tros de la plóstica mundial. 

Todo lo anterior fue lo que motivó la realización de esta 
investigación de la pintura mural en México, pOra ser apli
cada en una realidad cultural muy distinta en forma, pero 
con similitudes de fondo. Con la próctica pictórica de mural, 
México y Corea se retroalimentan. 
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La ubicación del proyecto. El mural 
se ejecutará en el muro donde 

seña/o lo tochuelo rojo. 
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ESTUDIO DEL ESPACIO 

Hoy en día, por el desarrollo urbano, la mayoría_ de;las 
grandes ciudades han sufrido, perdiendo su ambiente agra
dable. En la ciudad de Seúl, también algunos·-mÚrosde:los 
edificios viejos quedan opacados por sLúfeálda.d\exterior; 
sin remodelar ni restaurar, junto_ a los e'dificios-·•rnódernos 
construidos posteriormente< En genérdl 'esto~{rriuros''.no se 
integran al ambiente urbanístico d_el 's:iti.o;tde¡C:ífü::ló'un c_on'
traste inadecuado en el paisaje e. En :este)'aspecfo';'iuna'pro
puestci de pintura mural puede renÓvor'sus'mürós';:o mós 
bien cambiar toda lo estético c;híbieí-iiar-'·de"To'~ié:>nó'h:ires-

-· tondo una mayor importando a la adividád.qu'.é' ~e realiza 
en el lugar, las avenidas y el edificio mismo: Ante- todo 
sería indispensable hacer un recorrido para realizar el. re
conocimiento del sitio, búsqueda del temo, las estructuras 
y alternativas de organización mós adecuadas al espacio 
arquitectónico para apoyar el dibujo y los elementos for
moles. 
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El lugar donde se va a realizar el proyecto pe.rtenece a Jung 
Ku, Suha dong, que se ubica enel centro de Seúl. Desde 
siglos pasados esta. zona .ha_csido el ·centro de comercio, y 
actualmente existen, las.actividades económicas mós im
portantes de Corea del Súr.':Se:,encuentron ·muchos edifi
cios de compcñias grandes·nacionales·,e internacionales, 
las prensas y los edificios del gobierno.• En las avenidadas 
siempre hay una mayor_ cantidad del tr'óficO; y las estacio
nes del metro estón conectadas por el paso subterróneo, 
en el que también hay muchas actividades comerciales. 

Ezte edificio que se Ancuentra en Su ha Dong tiene un espa
cio abierto. La planta baja se utiliza como locales de co
mercio y los pisos superiores son estacionamientos. En la 
parte del sur tiene un muro que forma un rectóngulo per
fecto que tiene una altura 32 m. y 16 m. de ancho. La 
superficie total de este muro aproximadamente es de 512 m 
cuadrados, en el cual anteriormente había un decorado, 
un mural de azulejos con el diseño copiado de una pitura 
tradicional de Corea. Unos años mós tarde·se cubrió con 
proxilina por la contaminación que provocó el deterioro, y 
mós tarde, se rentó este muro para colocar una pantalla 
eléctrica de uso comercial. 

TESIS CON 
FALLA DU: OlUGEN 
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INVESTIGACIÓN DEL TEMA 

Lo pintura mural puede contar historias, pronunciar discur
sos, hablar de moral, de los hechos vivos, de lo vida dioriO, 
etc. El murolismo mexicano presentó uno plóstico~político, 
representativo del régimen capitalista y los etopás.pr6ximos 
de lo nuevo sociedad. Su principal temo foe:ki""historio de 
México, desde IC:Í época prehispónica h~sté:i'léls'hÍstc>rias· lo
cales, tombiénse trataban los sfmb'oJos:"iCleolOgicos, 
imogenes. religiosc:fo~·. alegcirios,:folklore;:'.'ete/; :···1"\/' 

,' - ·, ·: . .. ' :::'. :,.}-"~ ~':'.~>"~,:~-.. '.,; >;,'..,~: ... <-~·:,.'.>. ,,"· -.,,, '.-.í ';),·~o:-~.~-,···:-:;·~·.;~~:;~~,: :::)~\j},~ .:~;~::.,<·<~'.' C~-··' '~ 
En·Coreo;,és'cc::imún· instolorlos~obrost:de.esculturo ·.en los 

·:i~~ª~~~I!{i~~~~~~~l~~~~~a~~~~r~±:~: 
públicos.· ..• s.us; terrii:is'son Ja; .historia (de;Córéo/costum bres, 
he~hos•ca~·íiie'rl1~1-dti'1b.5~;:ei~%19i.Ireyes)f'Y~ZrE;\:ientemente la 

un ific~~i~~.!::}J;t;! ~~i~s¡;~~t~-~;;;· ;~~t~·;1;~0::;{'; , 
Lo funci6n'.de~ün''.m;,,rolind:cohs 1 uye~l:'no Óbro de arte en sí 
misma;..si,no'.rre'p're'S'énfai u.11.a COQSÍderación· importante, es 
decir, creC:Ír oigo éfr)ro'piadó·}il,~sitio~lén· particular. Así mis-

~iE~~l!i~~~~¡;J!'.i~f~~~~ª%b~·~:::~,;:,~~~· 
El murCi(de@'ul'iO:[)o,.;g;t~'rid~Ó/;Jn juego gr6fico trabajado 

~fe11~~~~~f~~l;~l;;~te,~~tt~~··i~e~~:;:inr;;~:,m~~~º7~~ 
geo111étriéosique,so.nceLcar6cter urbano, de lo interpreto
.ci6n :9r6fica en el mundo moderno, un plano que se 
autÓdivide' en l 5 fracciones iguales que so.n un espejo del 
éntorri-ó;citodino, donde se congelan en teselas vidriados 
los símbolos urbanos de Suho Dong, el paisaje, con su 
naturaleza interrumpido, el ambiente que se interrumpe con 
lo tecnología. Los autos limitados por sus señales de transito 
y ~us;componentes formoles, lo ciudad y sus actividades, 
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TÉCNICA 

El clima de Corea es bastante extremo, fócilmente la tem
peratura baja a l OºC. bajó cero eui.,el, in;_,ierno, en cambio, 
en el verano sube hasta·35ºCi· :Pór'.~lo:tanto;:.c"para realizar 
una obra en el exterior, es indispensable,emplearurí,mate~ 
rial resistente al calor y al frío.' ' ''' '' ·',,: 

Desde las épocas pa·s~das uno de 1C>s mcÍt~~i~-l~~:i;:i~~1 re'sis-. 
tentes ha sido el mosaico depasta de vidrio que'flóreció'en 
el arte bizantino. Las teselas vítreos son extrcio'rdinaria'mei-i
te resistentes a los cambios de temperatura, c:íl hiélCi}•o:.,ra
yos ultravioletas y a los agentes químicos; Una vez;,a·plic'a
do en el muro puede permanecer miles de:.añc:ís . .,":Pé'ro'esta 
técnica de mosaico tiene un proceso lorgo,''y.'su'Ólto 'i::osto 
la ha alejado de los mura listas. · ·' · · · 

En Cuernavaca, México, se producen lastes~lasfJ~f¿iqrio, 
bósicamente del bizantino, veneciano y otros:nu'evo!;';pfo
ductos. Entre ellos, el mosaico bizantino es 'uri 'prci'Cl'Uctd:'de· 
alta calidad y pureza de colores. que ofrece libeirtód"de di
seño paro el desarrollo de trabajos artísticos. Este producto 
artesanal inspirado en técnicas tradicionales que recupe
ran parte del legado de la cultura bizantina, desde su fabri
cación hasta el proceso del trabajo se realiza 1 00% ma
n ua 1 mente. 

El taller de Mosaicos Venecianos de 
Cuernavaco. México 
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Dibujo sobre papel kroft. 
Lo colocación de mosaico bizantino. 
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Una pintura mural de mosaico bizantino, de gran tamaño, 
no puede realizarse por un solo artista por sU carócter la
boral. En este caso, tradicionalíl"le-nte(eltraoc:i-jo se.\encarga 
a un taller especializaclo'_y con~personos'dei'experiencia. El 

~~f ~~~~ii~ ir;:~~~~~~:t'J~*~2ii~;,~~6~~~~~~;~~~{:rr~-e,-~T~t~dº de 

Yo e ntreg~ ría'.} ri;D-d'í~~i!'~'8i~~,~~'-J1~t-'c:Ú:.t~l ler\cl¡;,~tJos~ ices 
Venecianos dé MéiCico; S.A'.'SegÓn este diseF.;;., primero, se 
realizaró el dibujo a escala real en papel kraft, pero este 
dibujo esteró volteado, es decir, al contrario del diseño ori
ginal, y sobre este dibujo se colocarón los mosaicos con 
engrudo. Durante la colocación, el dibujo se dividiró en 
varios fragmentos de un tamaño adecuado, lo que permi
tiró el transporte y una instalación manejable. 

Después de la colocación de las teselas se entregaró para 
preparar los precolados en Corea. Los mosaicos pegados 
sobre papel kraft se instalan en el bastidor que tiene 3 Cm 
de grosor y un tamaño O. 71 5 m x 1 m, y varios travesaños 
con la malla de miso material, fabricado en latón de cali-
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bre de 3 mm para instalar· el mosaico sobre el bastidor, 
deben aplicarse dos tipos de mortero: fino y rústico. Al echar 
el mortero, se puede dar breves:.golpes sobre la maso, pro
curando que penetre bien~~ qüedando una masa compac
to, y debe fraguarse por lo me;nos.72 horas. Se necesita
rán 525 bastidores enel proyecta. La superficie de mosai
co puede limpiarse con 10 mezcla de una solución: una 
parte de ácido muriático y dos pártes de agua. 

Es muy importante considerarlas juntos de dilatación, cuan
do se realiza la colocación de placas de bastidor en el 
muro, por lo que debe calcularse el espacio de dilatación 
entre los bastidores para que puedan expandirse lo nece
sario las placas. Finalmente, los bastidores se colocarán 
con tornillos de presión sobre el muro, por lo tanto, cuan
do se prepara el bastidor, hay que soldarse bien el travesaño 
que llevará en el lugar donde se instala el tornillo. La colo
cación de las placas sobre el muro es el trabajo más difícil, 
así será necesario contratar a los instaladores profesiona
les que estén familiarizados con los procesos de instalación 
de este tipo de material. 
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REALIZACIÓN DE BOCETOS 

El boceto de mosaico suele prepararse a menor tamaño 
que el original, que servir6 como punto de referencia du
rante el trabajo. De hecho, es difícil hacer una copia exac
ta del boceto al pasarla al mosaico, porque ·las diferentes 
gradaciones de color, que se pueden .·reálizar mediante 
acuarela, gouache, y óleo, no correspo'n'der6n;'co11 l6s del 
mosaico. Algunos mosaiquistas· preparail ···nadcí mós un 
ligero esbozo a color, lo que sería suficiente para realizar el 
trabajo en mosaico. En cambio, también se puede hacer 
un boceto en el que se especifican los elementos de com
posición y color de la obra definitiva. Es importante tener 
una idea clara y resuelta de lo que se va a hacer. 

Primer boceto 
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El formato 

El mosaico bizantino consiste en realizar. un boceto bien 
estudiado y acabado, especialmente en obr.;s gra-ndes: Una 
vez que se tiene la idea clara;creflejada en el boceto,- se le 
amplia al tamaño real en blanco y negro, utilizando el sis
tema cuadricular en papel kraft. Generalmente se realiza 
en el taller donde se hace la colocación de las teselas. El 
artista debe fijar el tamaño de la superficie y los colores del 
mosaico. 

1/200 

I 
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El color del mosaico 

Los colres del mosaico bizantino se basan en el muestrario 
de la fabrica de "Mosaicos Venecianos de México", en don
de, actualmente se producen mós de 2000 colores con sus 
própios números. 

A. 306 A, 280 
C. 273, 273 B, 273 C 
E. 264, 266A 
G. Negro (90%), 248 (1 0%) 

TESIS CON 
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B. 280, 271 
D. 273, 275 
F. 330 B, 331, 334 C 
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Boceto final 
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Aplicación de boceto 
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PRESUPUESTO 

A pesar de que el mural se ejecute en_un_edificio privado, 
este proyecto esteró a cargo de _Gobierno dé-Jung Ku y de_ 
Seúl, que patrocinaró todo el proyecto;'ade-mós del mante
nimiento de mural. La obra se::ea,Jizaró,en'dos países; por 
lo que es preferible usar el dé>lar: por:a-ha_ce(el cólculo del 
presupuesto. ·:··o>- "' •.· • ·• 

1 . La colocación de m~s~6c;~·; 1-;~~:~00 dls 
La coloc=_ación de' rriosaicos' é::On mi diseño, cuesta 400 dó
lares metro,c0adrcid?\'(inc(Üye el dibujo, el material y la 
mano de·obra):'::El;.preéi;:,?esvariable por los colores de 
mosaico yobv:iárnérÍte:por,,e_lfornaño en que se realiza. En 
caso de realizÓ'J'-;;un'ifrabÓjo'frealista el precio puede llegar 
hasta l _0,000 ~dÓlcire~··,:;~¡.·rr,etro cuadrado. 

·:-''<·-:_,.{'~' 

2. Retiro de-~zul~j~~{Ílmpie~a del muro: 5,000 dls. 
··.·::: 

~~~~~~2~1 ~~/e~<l···;·~B:;o~o dls. 
Tela de metc:il;;:;'4~-00Q:dls; 
Latón : l O,Ooc:i:dlsiJ>''\~ . •·•. 
Tornillos d~ pr~~ión',~f2foo'o dls. 

4. Herra~i~~t~:;:;.~óó%ri~t.<'. •. -

5. lnstalaé:ió~[~~f~~d~~~~:in'.'el b_astidor: 6,000 dls . 
. ; ~.~:y_, :~~~~+::.~\~}'.::ff1~:;;.'.~~; .~:.-' '-. . : . 

6. Colocaciór{del)bastidor,en el.'muro: 20.000 dls. 
-. -:;;'<::~~~~~~:-: ~t~~~-~-f· ~~ .---- . . . 

7. Tronsporte~:·i.'.:;";":L'';:, :,• 
Camión : l ,OOO(dls,;\• •'- .- "· 
Barco : 5,000 dis>< · 

8. Materiales ~ara,pr~te¿~ión: 1 0,000 dls. 

9. limpieza: 1,000 dls. 
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Mexico 

1 O. Instalación de Iluminación: 3,000 dls. 

1 1 . Impuesto: 1 5 - 20% de todo el costo. Como el traba
jo es para la ciudad, esteró exento de impuestos. 

El costo total: aproximadamente 227,500 dls. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

Tiempo Co,.ea Tiempo 

Colocación de mosaico 180 días Instalación de andamios y cerca 10 días 

Transporte 60 días Retiro y lin1pieza del muro 10 días 
Transporte 3 días 
Instalación de mosaico sobre 10 días 
los bastidores 
Colocación de bastidores en el 20 días 
muro 

Linipieza 5 días 

Instalación de ilun1inación 2 días 
240 días 60 días 
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CONCLUSIÓN 

La Pintura Mural es la pintura destinada a formar parte de 
un conjunto arquitectónico, en su exterior o mós frecuente
mente en el interior. En términos genéricos, a partir de la 
clase del soporte, la pintura mural puede dividirse en dos 
categorías. La primera de ellas reune obras realizadas so
bre los soportes transportables, mientras que la otra, inclu
ye todas las pinturas ejecutadas sabre un muro, desde los 
tiempos prehistóricos hasta el presente. 

El muralismo mexicano en tres etapas históricas y en parti
cular las técnicas empleadas en el movimiento muralista 
fue el motivo principal para realizar esta investigación, en 
la que he estudiado los materiales mós usados en el cam
po de la pintura y los métodos para elaborar un mural con 
la técnica de mosaico tradicional. Según el estudio, las 
técnicas de la pintura mural son mós favorables debido a 
su mayor garantía en la calidad y durabilidad, aunque sus 
procesos de manipulación son mós laboriosos. 

Podemos saber por los vestigios hallados que, la mayor 
parte de la pintura mural de la antigüedad fue realizada a 
la encaústica, al temple con pigmentos naturales y al fres
co, el cual alcanzó su móximo esplendor con el Renaci
miento. Y predomina el mosaico como decoración mural 
en el arte Bizantino. A principios de siglo XX, esta tradición 
muralista resurge con el movimiento revolucionario en 
México, al igual que los métodos tradicionales en condi
ciones modernas. A partir de este tiempo la pintura mural 
sale al exterior del edificio, integrandose a todo el ambiente 
arquitectónico. 

En relación con la arquitectura, la pintura mural puede 
comprender tanto el revestimiento de las paredes con las 
decoraciones. Desde su perspectiva visual, la pintura mu-
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rol presupone la existencia obligatoria;de puntos de obser
vación únicos o múltiples, ,al tiem'po que su: evolución his
tórica;.haafianzod6;dós,valores distintos: la espacialidad y 

.-_"' 

adecuad()>. Estó'l_de'penc:ferC:Céle'. lb -condiCión·. del -espacio, 
tema;,furié:ión>presu'pÜ~sfo;~.~ié!;'.Lé:Uclltade. experiencia y 
conociiTiiei-Íta')péir~i{d(;mir1a~ todb;,el proceso de trabajo 
puede ~aús~~;c'vorla;·',tr2istor;.;os, rE;trasando el 'avance del 
proyecto: En la}eoliiac-ión'«:Jel mosaico es necesario saber 
sobre los•inate_rialesique se aplican, y todo el proceso del 
trahájo. ELapren-dizÓje se adquiere con una forrriacion teó
rica. y pr6cticá, así que realizando esta investigación, he 
practicado las técnicas principales de la pintura mural. Esta 
primera.experiencia no ha sido suficiente, pero-sin embar
go.ha sido de gran apoyo para entender los elementos.m6s 
importantes y los métodos, cuando se ejecuta un mural. 
Personalmente con esta investigación, espero que· pueda 
abrir otro estudio mós profundo acerca de este tema. 
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