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Mientras el artista no se encuentra, 

necesita dar cada día una respuesta, 

una explicación provisional, a la incógnita. 

No importa que momentáneamente alucinado, la crea definitiva. 

Mañana aportará otra respuesta y otra más, hasta que, 

encontrándose al fin, entre el arte y él se alce una verdad 

o una convicción infranqueable, ya que el arte, 

empieza y acaba con las peripecias de la busca. 

 

José Gorostiza 
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Lo que no pudo ser. María Izquierdo y su intento fallido por incursionar en el 

muralismo en 1945 

Introducción 

Pero sé que el día en que se escriba la verdadera historia de la pintura mexicana de este siglo, 

el nombre y la obra de María Izquierdo serán un pequeño, 

pero poderoso centro de irradiación magnética.
1
 

Octavio Paz 

 

María Izquierdo (San Juan de los Lagos, Jalisco, 1902 - ciudad de México 1955) fue una artista que 

rompió con los esquemas sociales y profesionales de su época. Cumplió con el rol establecido de la 

madre y la esposa, mientras construía una sólida carrera como pintora. De este modo María ofrece al 

investigador contrastes y discrepancias que invitan a la reflexión en torno a la jalisciense y a la historia 

del arte mexicano.
2
  

Hasta la fecha, Izquierdo ha sido un personaje quizá no muy conocido por el público general 

(aun con los esfuerzos de varios museos e instituciones culturales por difundir su obra), sin embargo 

para los historiadores de arte que han indagado en varias de sus facetas la pintora ha resultado de 

interés. 

La importancia de este ensayo académico radica en que se analizará un hecho peculiar en la 

trayectoria artística de María que en los catálogos, exposiciones o en el internet se ha repetido en 

diversas ocasiones sin profundizar al respecto: la cancelación del contrato que la jalisciense firmó en 

1945 con Javier Rojo Gómez, jefe del Departamento Central, para que pintara en el Palacio del 

Departamento Central el cubo de la escalera monumental, el plafond correspondiente y un muro. 

¿Cuáles fueron los motivos por los que Rojo Gómez rescindió el convenio? ¿Qué tanto influyeron en 

su decisión José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, como se ha dicho? ¿Hubo 

                                                             
1
 Octavio Paz, “María Izquierdo situada y sitiada”, Vuelta, núm. 144 (noviembre de 1988), 27. 

2
 Se sugiere ver Anexo 1, Foto 1.  
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razones personales? ¿Acaso fue por qué se trataba de una mujer? ¿Qué postura tomó la prensa? ¿Fue 

relevante para el arte mexicano?  

Para resolver tales incógnitas el presente escrito se divide en tres capítulos. En el primero se 

presentará la biografía de la artista. En el segundo apartado se expondrá la participación de algunas 

mujeres en el muralismo mexicano. Asimismo se mencionarán los antecedentes al proyecto del 

Departamento Central y se analizarán con el método de Erwin Panofsky
3
 cada uno de los diseños que 

presentó María. En la tercera sección se estudiará lo sucedido en torno a la cancelación del acuerdo 

entre la artista y el jefe de gobierno, así como sus consecuencias en la historia del arte mexicano. Al 

final del ensayo se incluye un epílogo y tres anexos,
4
 donde el lector encontrará la reproducción de 

imágenes y notas que fueron útiles para este trabajo. 

 Las fuentes empleadas para la realización del texto son diversas: libros, artículos, páginas de 

internet, catálogos de exposiciones, así como documentos del Archivo Histórico del Distrito Federal 

“Carlos de Sigüenza y Góngora”.
5
 Fue imprescindible la consulta del Archivo personal de María 

Izquierdo (AMI), en proceso de catalogación, que está resguardado en el Museo de Arte Moderno 

(MAM) desde el año 2005.
6
 El acervo se conforma de cartas, fotografías, recibos de obra y artículos 

de periódicos recopilados por María Izquierdo (un problema es que no todos tienen fecha o nombre de 

la publicación) y que sus hijos complementaron con el correr de los años. Aunque puede calificarse de 

parcial la compilación de la propia María, permite al investigador tener acceso a textos que no hay en 

otros lugares y conocer tanto la visión de la artista como la de su familia. Tal es el caso de la 

Autobiografía de María Izquierdo que se estaba escribiendo en 1953,
7
 la cual no se concluyó ni se 

                                                             
3
 Se optó por esta metodología debido a su estudio iconográfico e iconológico que permite comprender el proyecto de María Izquierdo, 

contextualizarlo, así como establecer puntos de referencia entre lo que habían hecho las mujeres muralistas antes de 1945. 
4
 Cada uno corresponde a un capítulo y los documentos, fotos e imágenes están numerados. 

5
 No están catalogados todos los documentos correspondientes al año de 1945, ni los de la regencia de Javier Rojo Gómez. 

6
 En adelante aparecerá citado como AMI MAM. 

7
 De acuerdo con la cronología del catálogo de la retrospectiva organizada en 1988, en el extinto Centro Cultural de Arte Contemporáneo, la 

Autobiografía se escribió en 1954, ya que Adolfo López Mateos como secretario del gabinete de Adolfo Ruíz Cortines, le envió una secretaria 

a María Izquierdo para que le tomara dictado. El texto también señala que la Autobiografía relataba la vida de la jalisciense entre 1902 y 1934. 

S/a, María Izquierdo Noviembre 1988-febrero 1989, (México: Centro Cultural Arte Contemporáneo-Fundación Televisa: 1988), 366. En el AMI 
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publicó. En la copia que conserva el AMI MAM la primera foja tiene como título: “La “autobiografía” 

de María Izquierdo”, en adelante se citará el relato de esta forma.
8
 Por último, es pertinente mencionar 

que durante la investigación se colaboró en la digitalización del acervo, lo cual derivó en un crédito de 

participación en la exposición Archivo María Izquierdo del Museo de Arte Moderno que se presentó 

en el MAM, del 3 de diciembre de 2013 al 13 de abril de 2014. 

 

I María Cenobia Izquierdo Gutiérrez 

 
 

La vida de la artista, no siempre es una explicación; 

pero siempre es elocuente frente a su obra 

Margarita Nelken
9
 

 

El 30 de octubre de 1902
10

en la ciudad
11

 de San Juan de los Lagos, Jalisco, nació María Cenobia 

Izquierdo Gutiérrez, quien con el paso del tiempo se convertiría en una pintora de gran importancia 

durante la primera mitad del siglo XX. Su infancia transcurrió en su lugar de origen, un sitio 

relativamente tranquilo cuyas actividades giraban en torno a las romerías de la Basílica Santuario de 

Nuestra Señora de San Juan de los Lagos
12

 y al comercio de los productos de los poblados vecinos.  

De acuerdo con la Autobiografía de María Izquierdo13
 su padre se llamaba Rafael Izquierdo y 

tenía por oficio la joyería. En tanto que su madre, Isabel Gutiérrez, era agente de viajes, motivo por el 

cual los progenitores de la artista se trasladaron a la ciudad de Aguascalientes. La pequeña María se 

                                                                                                                                                                                              
MAM está el borrador de una carta con fecha del 23 de febrero de 1953 en la cual la artista le solicita apoyo al entonces presidente, sin 

embargo no pidió específicamente una secretaria. El borrador de la misiva está reproducido en S/a, Archivo María Izquierdo del Museo de 

Arte Moderno (México: Museo de Arte Moderno, 2013). 
8
 La tipografía es de computadora, a diferencia del texto que está mecanografiado. 

9
 Margarita Nelken, “María Izquierdo. Su exposición en México”, Revista Norte, (diciembre de 1943). 

10
 En los artículos que se publicaron en vida y los correspondientes al fallecimiento de María Izquierdo, el año de nacimiento varía entre 1902, 

1904 y 1906. De acuerdo con el acta de defunción, María Izquierdo murió el 3 de diciembre de 1955 a los 53 años de edad, por tanto nació en 

1902. En la Autobiografía de María Izquierdo dicho año está marcado con lápiz a manera de una corrección, se desconoce quien hizo la 

anotación.  
11

 Alcanzó el status de ciudad por el decreto número 161 aprobado el 30 de octubre de 1869. Rosa Espíritu. “San Juan de los Lagos”, 

http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/san-juan-de-los-lagos (Fecha de consulta: 19 de febrero de 2014). 
12

 Fue nombrada Catedral en 1972. “Basílica San Juan de los Lagos”, http://www.arqhys.com/articulos/basilica-juan-lagos.html (Fecha de 

consulta: 19 de febrero de 2014). 
13

 Capítulo I, “La niñez”, Autobiografía en AMI MAM, 1. 
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quedó en San Juan de los Lagos bajo el cuidado de su familia materna (abuelos y tía).
14

 Cuando el 

matrimonio Izquierdo Gutiérrez logró cierta estabilidad económica mandó por la niña “Cenobia”.
15

 La 

familia permaneció unida por poco tiempo debido a que el padre falleció a causa de una deficiencia 

renal. La madre pronto se quedó sin dinero, pues gastó lo que le había dejado su marido. Madre e hija 

(María contaba con nueve años de edad) se mudaron a Saltillo, Coahuila en búsqueda de mejores 

condiciones de vida. En dicho lugar María tuvo la oportunidad de ingresar al Ateneo Fuente donde se 

acercó por primera vez al arte.
16

 De acuerdo con la Autobiografía en esa ciudad ambas pasaron 

pobreza a causa de la Revolución Mexicana.
17

  

Mientras la lucha armada transcurría María vivía su adolescencia. La Autobiografía refiere 

que un par de años después (aproximadamente) de haberse establecido en Saltillo, su madre contrajo 

segundas nupcias con el doctor Nicanor Valadés Rodríguez,
18

 un ginecólogo adinerado de conocida 

raigambre porfirista y ligado de manera estrecha al grupo de los científicos; empero, dicha estabilidad 

duró poco tiempo debido a que, cuando la jalisciense tenía catorce años, su padrastro murió. Viuda y 

sin dinero, por segunda ocasión, Isabel Gutiérrez tomó en cuenta un consejo que le había dado el 

recién difunto Valadés y casó rápidamente a María con un hombre mayor.
19

 Izquierdo se unió en 

matrimonio a Cándido Posadas Sánchez. Permanecieron juntos por diez años, lapso en el que 

procrearon tres hijos: Carlos, Amparo y Aurora.
20

 

En 1923 la familia Posadas-Izquierdo se estableció en la ciudad de México. De acuerdo con la 

Autobiografía en febrero de 1928 María ingresó como alumna a la Academia de San Carlos para 

                                                             
14

 Luis Martín Lozano en María Izquierdo: una verdadera pasión por el color retoma de la Autobiografía una anécdota de la infancia de la 

pintora donde se narra que unos caballos desbocados casi atropellan a María, quien fue salvada por su abuelo. Luis Martín Lozano, María 

Izquierdo: una verdadera pasión por el color (México, D.F.: Landucci-Océano- Consejo Nacional para la Cultura y la Artes, 2002), 16. 
15

 Según la autobiografía de ese modo la llamaban sus parientes. Capítulo I, “La niñez”, Autobiografía, AMI MAM, 6. 
16

 No hay datos que indiquen que la pintora haya tenido hermanos o hermanas. En la Autobiografía se mencionan los nombres de sus abuelos 

(maternos) y sus tíos (dos del lado paterno y una tía del lado materno). 
17

 Capítulo I “La niñez”, Autobiografía, AMI MAM, 9. 
18

 De ese modo aparece el nombre en la Autobiografía. Capítulo II “La mujer”, Autobiografía, AMI MAM, 4. 
19

 Capítulo II “La mujer”, Autobiografía, AMI MAM, 5. 
20

 En el capítulo II de la Autobiografía indica que Cándido Posadas fungía como secretario de un general, no menciona más datos. También 

manifiesta que por respeto no hablará más de él y su vida juntos, ya que recientemente había fenecido, sin embargo faltan algunas cuartillas 

dejando inconclusa la sección. El relato continúa en el tercer apartado, el cual alude la faceta de Izquierdo como estudiante de la Academia de 

San Carlos.  
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dedicarse a la pintura de manera profesional.
21

 El paso por dicha institución resultó fugaz, apenas año 

y medio. No obstante en este plantel recibió la formación académica de sobresalientes pintores y 

personajes de la esfera intelectual mexicana como Alfonso Caso,
22

 Alberto Garduño y Germán 

Gedovius, éste último le brindó oportunidad de pintar en casa.
23

 A la par, María se separó de Cándido 

Posadas. En la mencionada institución coincidió con Rufino Tamayo, con quien entabló una relación 

sentimental que duró aproximadamente cuatro años (1929-1933).
 
En la Autobiografía no se relata 

cómo era la convivencia entre ellos, tanto a nivel personal como en el artístico. ¿El oaxaqueño influyó 

a Izquierdo? ¿viceversa? ¿fue un intercambio recíproco? 
24

 Las opiniones de los pintores y los críticos 

estaban divididas. Fernando Gamboa aprecia a María como aprendiz de Rufino e Inés Amor la percibe 

como una influencia.
25

 En la Academia de San Carlos Izquierdo también conoció a Manuel Toussaint 

y a Diego Rivera, entonces director de la Academia de San Carlos (sustituyó a Toussaint) e impulsor 

de su naciente carrera como pintora. De acuerdo con Margarita Nelken, cuando el guanajuatense vio 

los cuadros de María declaró: “Esto es lo único”. 
26

 

El año de 1929 fue un parteaguas en la vida de María. En junio abandonó la Academia de San 

Carlos
27

 para continuar por la vía autodidacta, decisión que le trajo consecuencias favorables. Tan sólo 

                                                             
21

 La Autobiografía señala que fue en ese momento donde comenzó a ser María Izquierdo. Capítulo III “La Academia de San  Carlos” 

Autobiografía, AMI MAM, 9. 
22

 Luis Martín Lozano afirma que se trató de Antonio Caso. Luis Martín Lozano, María Izquierdo: una verdadera pasión por el color (México, 

D.F: Landucci-Océano- Consejo Nacional para la Cultura y la Artes, 2002.), 18. En la Autobiografía dice Alfonso Caso y se comenta que él: 

“…siempre siguió con atención la carrera de María, incluso posee en su colección particular pinturas de diversas épocas de la  artista, que 

adquirió a los precios que en cada ocasión se cotizaban en lo que podríamos llamar “bolsa de la pintura mexicana.” Capítulo III “La academia 

de San Carlos”, Autobiografía, AMI MAM, 5. 
23

 María Izquierdo cursó “Historia del Arte” con Antonio Caso, “Dibujo” con Alberto Garduño y “Color” con Germán Gedovius. Luis  Martín 

Lozano, María Izquierdo: una verdadera pasión por el color (México, D.F: Landucci-Océano-Consejo Nacional para la Cultura y la Artes, 

2002.), 18.  
24

 La Autobiografía señala que Tamayo la presentó con destacados escritores y artistas como Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Carlos Orozco 

Romero, Roberto Montenegro, entre otros. Autobiografía, AMI MAM. Por su parte, la muestra Construyendo Tamayo mostró los inicios de la 

carrera artística de Tamayo y se expusieron algunos cuadros de la época en que convivieron María Izquierdo y Rufino Tamayo. Construyendo 

Tamayo Museo Tamayo, del 29 de agosto 2013 al 23 de febrero de 2014.  
25

 S/a, María Izquierdo Noviembre 1988-febrero 1989, (México: Centro Cultural Arte Contemporáneo-Fundación Televisa: 1988), 62.  
26

 Esta afirmación de Margarita Nelken se ha reproducido en muchos de los textos que abordan la biografía de María. Margarita Nelken, 

“Bellas Artes. María Izquierdo”, Excélsior (septiembre de 1946). AMI MAM. 
27

 La Autobiografía menciona que María fue corrida por sus compañeros con cubetadas de agua, pues sentían celos de su talento natural y de 

la predilección que Rivera sentía hacia ella. Lo anterior lo retoman varios autores, entre ellos Claudia Burr Muro, María cumple 100 años 

(México: Ediciones Tecolote, 2002), 9. 
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unos meses después, en noviembre, expuso de manera individual por primera vez en la que fuera la 

Galería de Arte del Teatro Nacional; ese fue el inicio de una trayectoria artística constante y 

ascendente.
28

 En 1930, un año más tarde, se convirtió en la primera mujer en exponer en Estados 

Unidos,
29

 en el Arts Center de la ciudad de Nueva York.
30

 A lo largo de su carrera exhibió obra de 

forma individual y colectiva en Nueva York, Chicago, Perú, Chile, Japón, entre otros países, además 

de diversas galerías y museos de la ciudad de México, así como del interior de la república.
31

 

En el trascurso de la década de los treinta María exploró diversas temáticas: circos, mujeres 

dolientes, alacenas, altares de dolores, así como paisajes metafísicos. La obra de María ha sido 

calificada como mexicana, intimista y primitiva.
32

 A decir de Octavio Paz (quien convivió con ella 

entre 1938 y 1941) el comienzo de dicho decenio fueron sus mejores años:  

 
Creo que su mejor época es ligeramente anterior, durante y poco después de su liaison 

con Rufino Tamayo. Hay que deshacer un equívoco acerca de María, semejante al que se 

ha propagado sobre José Revueltas (sic): no fue una desconocida ni una artista marginal. 

Fue reconocida por José Gorostiza, por Villaurrutia, por Fernando Gamboa.
33

 

 

María Izquierdo tuvo la oportunidad de transmitir conocimiento y desarrollarse como profesora de 

Enseñanza de Artes Plásticas de la Secretaría de Educación Pública a partir de los años treinta.
34

 Su 

quehacer se complementó con una participación activa en el ámbito de la plástica con grupos como la 

Liga de Escritores Revolucionarios (LEAR) o el 30-30. También organizó algunos eventos, uno de 

                                                             
28

 Exhibió obra en una muestra colectiva de arte mexicano. La galería se ubicó en el Salón Verde del Teatro Nacional (hoy Palacio de Bellas 

Artes) y estaba dirigida por los pintores Carlos Orozco Romero y Carlos Mérida  
29

 Rosario Cabrera (1901-1975) expuso entre 1925 y en 1926 París. 

 http://www.museoblaisten.com/v2008/indexESP.asp?myURL=artistDetailSpanish&artistId=36, (fecha de consulta 20 de marzo de 2014). 
30

 Izquierdo expuso del 16 al 29 de noviembre. En el AMI MAM está la invitación al evento, misma que se exhibió en Archivo María Izquierdo 

del Museo de Arte Moderno, Museo de Arte Moderno, del 3 de diciembre de 2013 al 13 de abril de 2014. 
31

 En la Autobiografía se precisa que María no vendió cuadros en sus dos primeras exposiciones, sin embargo fueron una plataforma para 

darse a conocer. No se menciona si ella se promovía o alguien realizaba tal labor. 
32

 María externó en 1950 que sólo pocas personas comprendieron su pintura. María Izquierdo, “María Izquierdo”, Verdisela, (junio 1950). 

Reproducida en S/a, Archivo María Izquierdo del Museo de Arte Moderno (México: Museo de Arte Moderno, 2013). 
33

 Octavio Paz. “María Izquierdo situada y sitiada”. Vuelta, núm. 144 (noviembre de 1988), 24-25. 
34

 En el AMI se encontró una constancia fechada en marzo del 51 donde se certifica a María como profesora de “Enseñanza de Artes 

Plásticas” de la SEP adscrita al departamento de Artes Plásticas con 10 horas semanales de clase. AMI MAM. En la exposición La Esmeralda 

70 años se muestra el carnet de María Izquierdo como profesora de la mencionada institución. Museo de Arte Moderno, del 3 octubre de 2013 

al 20 de enero de 2014. 
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ellos fue la exposición de carteles socialistas
35

. De esa manera a lo largo de la década de los treinta fue 

aceptada en el medio artístico, político e intelectual. Entre sus amistades se pueden contar a Pablo 

Neruda,
36

 Antonin Artaud, Lola Álvarez Bravo y otros personajes importantes del momento, quienes 

se referían a ella con afecto. Por citar un ejemplo, Artaud le dedicó algunos artículos y le pidió unos 

gouaches para exponerlos en París.
37

 Octavio Paz en el artículo “María Izquierdo sitiada y situada” 

dijo: “A pesar de que María no era una mujer muy literaria y de que leía poco, María Izquierdo vivió 

siempre ligada al mundo literario. Fue amiga de Artaud, en el Café París la rodeaban los poetas 

jóvenes, frecuentó a Villaurrutia y, en fin, fue gran amiga de Pablo Neruda.”
38

 

En 1938 María conoció al pintor chileno Raúl Uribe Castillo con quien inició una relación 

amorosa, incluso vivieron juntos antes de unirse en matrimonio. Uribe se convirtió en su principal 

promotor, prácticamente era su representante mientras la popularidad de María continuaba en 

ascenso.
39

 Además de pintar la pareja Izquierdo-Uribe asistía con frecuencia a fiestas en embajadas, 

organizaban celebraciones para sus amigos o salían a centros nocturnos como “El Patio”.
40

 En 1944 se 

casaron,
41

 sin embargo el segundo matrimonio de Izquierdo concluyó en 1953 cuando se divorció.
42

 

No quedaron en buenos términos, María escribió una carta donde se deslindaba de los compromisos 

adquiridos por él ya que muchos de éstos los ignoraba.
43

 

Por un tiempo breve, entre 1942 y 1943, la jalisciense incursionó en la crítica de arte en la 

revista Hoy. Una generalidad es que casi en todos sus textos los dividió en dos partes. En la primera se 

                                                             
35

 La foto del cartel está reproducida en varios catálogos entre ellos S/a, Archivo María Izquierdo del Museo de Arte Moderno (México: Museo 

de Arte Moderno, 2013). 
36

 En el AMI MAM hay cartas, fotografías y recortes de periódicos que dan testimonio de la amistad entre ambos. 
37

 En el AMI MAM hay tres textos, uno de ellos en francés y que se dio a conocer al público en Archivo María Izquierdo del Museo de Arte 

Moderno, Museo de Arte Moderno, del 3 de diciembre de 2013 al 13 de abril de 2014. (Anexo 1, documentos 1 - 3) 
38

 Octavio Paz, “María Izquierdo situada y sitiada”, Vuelta, núm. 144 (noviembre de 1988), 24-25. 
39

 Para conocer la visión de Inés Amor sobre María Izquierdo y su relación con Raúl Uribe se sugiere consultar Jorge Alberto Manrique y 

Teresa del Conde, Una mujer en el arte mexicano: memorias de Inés Amor (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Estéticas, 2005), 44-45. 
40

 En el AMI MAM hay fotos de este periodo.  
41

 María y Raúl se casaron el 31 de mayo de 1944 en Chile. S/a, María Izquierdo Noviembre 1988-febrero 1989, (México: Centro Cultural Arte 

Contemporáneo-Fundación Televisa: 1988), 336. 
42

 En el AMI MAM está el acta de divorcio, pero no especifica el motivo de la separación. Autobiografía, AMI MAM. 
43

 En el AMI MAM está la misiva. 
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abocaba los artistas en cuestión para después expresar su sentir acerca de la función del crítico de arte 

y su papel en el mercado. Escribió dieciocho críticas (aproximadamente) en las que abordó a 

personajes como Tina Modotti, Fernando Leal, Antonio Ruiz “El Corzo”, Xavier Guerrero y otros 

más.
44

 

En 1944 María fue enviada por el Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, en 

una misión cultural a Perú, Colombia y Chile. La gira fue provechosa, dio a conocer a México y 

también su quehacer artístico. Cuando Izquierdo regresó a México de nueva cuenta tomó la pluma, en 

esta ocasión para relatar su periplo en quince artículos publicados en el periódico Excélsior, entre los 

meses de octubre de 1944 y abril de 1945.
45

 

Para 1945 María gozaba de prestigio en el llamado “mundo del arte”; entonces se le presentó 

la oportunidad
46

 que deseaba: pintar un mural. El licenciado Javier Rojo Gómez, jefe del 

Departamento Central, le extendió la invitación para decorar el cubo de la escalera monumental y los 

plafones del Palacio del Departamento Central. Con los andamios colocados, el proyecto fue 

suspendido y después de algunos meses fue cancelado; ello suscitó una fuerte polémica que puso en 

duda su calidad como muralista.
47

 

En 1948 sufrió una embolia de la que pudo recuperarse parcialmente, a partir de aquel año la 

salud de María se vio seriamente afectada.
48

 El 20 de julio de dicho año, varios artistas participaron en 

una subasta para apoyarla económicamente.
49

 

                                                             
44

 La mayoría están en el AMI MAM. 
45

 Los artículos están en el AMI MAM, también están reproducidos en S/a, María Izquierdo (México: Casa de Bolsa Cremi, 1986). 
46

 Esa fue la segunda invitación para que Izquierdo hiciera un mural, la primera se la hizo el Gobierno del Estado de Veracruz, pero el cambio 

de administración evitó que se concretara, como se mostrará en el segundo capítulo del ensayo académico. 
47

 En el siguiente capítulo se profundizará acerca proyecto del mural y en el tercer apartado los sucesos entorno a éste. 
48

 La jalisciense realizó en 1947 tres cuadros de gran formato con el objetivo de decorar los muros del restaurante francés La Vie Parisienne. 

(Se sugiere consultar el Epílogo de este ensayo) 
49

 Se exhorta a revisar Anexo 1, Documento 4. Para mayor información acerca de la subasta se invita a revisar S/a, María Izquierdo 

Noviembre 1988-febrero 1989 (México: Centro Cultural Arte Contemporáneo-Fundación Televisa, 1988).  
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En 1950 y 1952 nuevas hemiplejias complicaron aún más su débil estado de salud.
50

 Ella se 

rehabilitó y en la medida de lo posible continuó su producción, de ahí surgió el mito de que pintaba 

con la mano izquierda.
51

 Sobre estos  momentos María mencionó a la revista Verdisela lo siguiente:  

 
…yo no tengo nada, excepto un gran cariño por todo lo mexicano y una gran ambición de 

seguir pintando, pintando siempre; si no recupero el movimiento de mi mano derecha, 

pintaré con la izquierda; o con las dos!. (sic) Qué más da? (sic) No se pinta con las 

manos; la pintura debe salir del alma, pasar por el cerebro y luego la emoción la debe uno 

derramar sobre una tela, madera o muro. Más aún, si mis manos no me sirvieran ya para 

pintar, colocaré los pinceles en mi boca y así pintaré. Esta es mi promesa a mí misma y a 

los demás y la cumpliré.
52

 

 

Por aquellos años Izquierdo buscó aumentar sus ingresos a través de la localización y venta de sus 

cuadros, ya que su situación económica comenzó a agravarse debido a los considerables gastos 

médicos y a los malos manejos financieros por parte de Raúl Uribe, su segundo ex-marido.  

Durante sus últimos meses de vida se dedicó a organizar una exposición homenaje con motivo 

de sus 25 años de carrera artística que se llevaría a cabo en el Palacio de Bellas Artes en el primer 

semestre de 1956.
53

 María Izquierdo murió el 2 de diciembre de 1955 en la ciudad de México, víctima 

de fibrilación auricular.
54

 Varios de sus amigos, entre ellos Margarita Michelena, le dedicaron algunas 

líneas a manera de despedida: 

 
Hoy te he visto María, 

pequeña y recogida como un ave, 

con un peso de flor, 

iluminada y bella detrás de tu ceniza, 

                                                             
50

 María Izquierdo sufría problemas del corazón desde 1929, pero la hemiplejía era considerada por la artista y sus hijas como una 

consecuencia de la cancelación del proyecto de los murales en el Palacio del Departamento Central, pues comentaron sus descendientes que 

este hecho la afectó. También se ha afirmado que el cuadro “sueño y presentimiento” fue una premonición a su enfermedad. Víctor Alba, 

“Incansable, madre amorosa, regañona y polvorilla: tal es el retrato que pintan de su madre las hijas de María Izquierdo”, Revista Hoy, (junio 

1951). AMI MAM. Reproducido en S/a, Archivo María Izquierdo del Museo de Arte Moderno (México: Museo de Arte Moderno, 2013). 
51

 Esta creencia fue ampliamente difundida, aunque en el reportaje “Nace un cuadro. Habla María Izquierdo” de María Luisa Huerta , en un pie 

de foto menciona: “Para pintar, ha de apoyar su mano derecha sobre la izquierda. Pero la enfermedad no venció al arte.” María Luisa Huerta, 

“Nace un cuadro. Habla María Izquierdo”, s/f, AMI MAM. En los años ochenta Olivier Debroise lo reafirma en su texto para el catálogo de la 

exposición del Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Olivier Debroise, “María Izquierdo”. S/a, María Izquierdo Noviembre 1988-febrero 

1989 (México: Centro Cultural Arte Contemporáneo-Fundación Televisa, 1988). 
52

 María Izquierdo, “María Izquierdo”, Verdisela, (junio 1950). Reproducida en S/a, Archivo María Izquierdo del Museo de Arte Moderno 

(México: Museo de Arte Moderno, 2013). 
53

 En el AMI MAM están los borradores de cartas que María dirigió a intelectuales y funcionarios públicos para que patrocinaran o apoyaran la 

muestra.  
54

 Dicho padecimiento aparece como causa de defunción en el acta correspondiente. 
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resplandecida en tu cadáver. 

Y así te digo adiós, hechicera inocente, 

negada ya a mi mano, cerrada ya a mí voz.
55

 

         Margarita Michelena 

 

Los restos mortales de María fueron inhumados en el Panteón Jardín. Desde noviembre de 2012 

fueron depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres. 

En 2002, a cien años de su nacimiento, la obra de María fue declarada por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes como Monumento Artístico de México.
56

 

 

Postura política 

 

En la primera mitad del siglo XX llegaron a México las ideas socialistas, las cuales fueron adoptadas 

por varios artistas. Por ejemplo, Rivera y Siqueiros pertenecieron al Partido Comunista, a semejanza 

de otros artistas. Ese no fue el caso de María, la Autobiografía aclara su postura:  

 
Su espíritu rebelde a todas las injusticias, le llevó a sentir admiración por algunos de los 

ideales reivindicadores que predicaban los Comunistas, y como a la sazón estaban éstos 

perseguidos y sus reuniones y lucha no eran de la simpatía de los funcionarios del 

gobierno, ella expontáneamente (sic) les facilitó en algunas ocasiones su hogar para que 

en él organizaran fiestas cuyos beneficios económicos eran entregados íntegros al Partido 

Comunista, el cual destinaba el dinero recaudado en tales fiestas a su labor social, y muy 

especialmente a editar el Periódico “El Machete”, organo (sic) de combate en el que 

algunos artistas colaboraban escribiendo o ilustrando. Por lo demás esas fiestas no sólo se 

hacían en el hogar de María. Había otras personas que también prestaban sus casas con el 

mismo propósito. Al respecto debemos aclarar que no mencionamos nombres, porque 

nuestra labor es solo de información, y algo de historia sobre la vidad (sic) auténtica de 

nuestra biografiada, no hacemos, delación. Si algunos nombres figuran en este capítulo, 

en contacto con el hecho que estamos narrando son nombres de personas que todo 

México conoce como activos militantes Comunistas, y por lo tanto al dar aquí sus 

nombres tenemos la seguridad de que nos les traeremos ningunas complicaciones. 

 María Izquierdo sin embargo ni entonces ni ahora perteneció al Partido 

Comunista, ni a ningún otro. Su colaboración la otorgaba en calidad de amiga de un grupo 

de luchadores, en los cuales ella tenía fé (sic), porque los creía sinceros y desinteresados. 

El tiempo le ha hecho ver las cosas de distinto modo, y su vida misma de pintora cerca de 

                                                             
55

 Margarita Michelena, Adiós a María Izquierdo (diciembre de 1955), AMI MAM. 
56

 Después de la Declaratoria, los principales coleccionistas de la obra de María (Andrés Blaisten, Mariana Pérez Amor, Alejandra Iturbe y 

otros que han permanecido en el anonimato) iniciaron una disputa legal para revocar la Declaratoria, después de años de litig io se reiteró a 

María como Monumento Artístico Nacional, lo cual la hizo pertenecer al selecto grupo de artistas (Saturnino Herrán, José María Velasco, 

Gerardo Murillo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, y 38 obras de Remedios Varo que resguarda el 

MAM) con esta distinción. 
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ellos, le ha demostrado que no todos luchan por la reivindicación del proletariado, y que 

muchísimos “Intelectuales Revolucionarios” no lo son en realidad, sino que se sirven del 

pueblo y su miseria para escalar puestos o conquistar fama y dinero, en la política en las 

diferentes profesiones o en el arte.
57

 

 

Líneas adelante María explica por qué no se enroló en las filas comunistas: 

 
… Entonces ella respondió, que agradecía mucho la invitación que se le hacía, pero que 

no ingresaría al Partido Comunista. Principalmente porque quería tener siempre absoluta 

libertad, de pensamiento y creación artística, ya que amaba entrañablemente su arte; y que 

por eso nunca pintaría nada que no fuera un mensaje sincero y expontáneo (sic) de su 

sensibilidad artística, porque su pincel estaría al servicio del arte mexicano, que pretendía 

expresar a través de un estilo propio. Hubo insistencias y explicaciones, pero nada hizo 

cambiar la decisión de la artista que con esa negativa, ganó para siempre su libertad 

artística.
58

 

 

Es pertinente tener en consideración que entre 1944 y 1945 Izquierdo realizó algunos lienzos en los 

cuales se retrataban mujeres sufriendo, aldeas devastadas, inclusive representa la parte frontal de un 

avión de guerra. En artículo de periódico se menciona que sus destinos eran China y Rusia. Por cierto, 

apoyó a esta última nación (en guerra contra el nazismo) cuando donó un cuadro que se subastó.
59

 Los 

lienzos anteriormente mencionados destacan en la producción de María debido al contenido social, 

pues ella pensaba que lo político no debía tener un lugar en sus pinturas: 

 
Me esfuerzo para que mi pintura refleje al México auténtico que siento y amo; huyo de 

caer en temas anecdóticos. Folklóricos y políticos porque dichos temas no tienen ni fuerza 

plástica ni poética y pienso que en el mundo de la pintura, un cuadro es una ventana 

abierta a la imaginación humana. Junto a esta posición estética poseo una verdadera 

pasión por el color; es lo que más siento y lo que más me emociona de todas las cosas que 

existen. Con esos elementos, formas y colores de México, me propongo superar cada día 

más mis creaciones plásticas y tiendo, en cada cuadro, a perfeccionar mi técnica y 

enaltecer mi estilo, dándole cada vez más importancia al paciente y laborioso acabado de 

un cuadro.
60

 

 
De este modo se hace notorio que la jalisciense tenía una postura establecida acerca del comunismo, y 

que además era del conocimiento público. Así como también tenía una clara visión de lo que buscaba 

lograr con su obra de caballete. 

                                                             
57

 Capítulo IX “La pintora y su ambiente”. Autobiografía, AMI MAM, 7. 
58

 Capítulo IX “La pintora y su ambiente”. Autobiografía, AMI MAM, 7. 
59

 En una carta expedida el 9 de mayo de 1944 por el Comité de ayuda a Rusia en guerra, se le agradeció a María Izquierdo la donación de un 

cuadro, no dice cual, que fue subastado en $ 9787.00. Carta del Comité de ayuda a Rusia en guerra en AMI MAM, reproducida en S/a, 

Archivo María Izquierdo del Museo de Arte Moderno (México: Museo de Arte Moderno, 2013). 
60

 Credo de María Izquierdo, exposición MAM, AMI MAM (Anexo 1, Documento 5). 
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En el siguiente apartado se abordará la situación de las muralistas mexicanas en 1945, quiénes 

fueron, qué habían pintado, en qué consistieron sus proyectos, así como la postura de María en lo que 

se refiere al papel de la mujer en México. Por último, se explicará cómo y por qué Javier Rojo Gómez 

le propuso pintar murales a María Izquierdo en el Palacio del Departamento Central. Asimismo, se 

analizarán el proyecto y los anteproyectos que diseñó la artista jalisciense.  

 

II La oportunidad deseada: pintar un mural 

 

 

La llegada de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública
61

 en 1921 favoreció al desarrollo 

de la pintura mural en México, sin embargo la idea no fue propia del momento. Desde 1911 Gerardo 

Murillo (Dr. Atl) había propuesto su retorno,
62

 no obstante no fue el único. Tal es el caso de Carmen 

Foncerrada, quien en su crítica de la XXVI Exposición en la Academia de San Carlos expresó lo 

siguiente: 

 
Se pregunta uno al ver todos estos cuadros y esculturas más o menos buenos y al pensar 

en los que cada artista producirá más tarde: ¿Cuál va a ser su destino? ¿Para qué van a 

servir? Yo he preguntado los precios de algunas cosas y he adquirido la convicción de que 

se venderá muy poco. ¿Entonces? Cada artista  se llevará lo suyo a su estudio y ahí lo 

guardará. 

Hace tiempo leí en el International Studio (número de junio) un editorial sobre este 

asunto que me pareció de gran buen sentido. Después de hablar de las circunstancias de la 

pintura y la escultura en la vida moderna; desde que la Iglesia perdió su poderío y su 

importancia, dice: “Nosotros (los artistas) estamos construyendo un Museo”. Esto es 

verdad. Y no debería ser así. El destino de una obra de arte no debería ser un museo, ni 

pequeño ni grande, ni público ni privado. 

…Los museos se parecen a los cementerios de los hombres ilustres: Las obras deberían 

estar en contacto con la vida diaria de las gentes. 

La época de nuestras grandes pinturas murales parece que ha pasado para siempre; en 

nuestra democrática vida moderna ya no caben más que en muy raros casos. Los artistas 

tienen que pintar cuadros proporcionados al tamaño de nuestras casas y estos cuadros 

deberían ornar las casas y no las paredes de los museos ni, lo que es peor, la de los 

estudios de los mismos artistas. Y mientras los precios sean superiores a los medios de la 

                                                             
61

 Fue la primera persona en ocupar dicho cargo. 
62

 Antonio Rodríguez menciona que Dr. Atl recién había llegado de Italia, venía impactado por los frescos de Miguel Ángel y Tintoretto y 

quería: “repetir en México la hazaña pictórica del Renacimiento.” Atl y sus alumnos consiguieron que la Secretaría de Instrucción les cedieran 

los muros del anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria (donde diez años después Diego Rivera pintó La creación), sin embargo la 

llegada de la Revolución impidió que el proyecto se llevara a cabo. Antonio Rodríguez, El hombre en llamas. Historia de la pintura mural en 

México (Londres: Thames and Hudson, 1970) ,145. 
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mayoría, esto seguirá así. La manera de crear en el público interés por el arte y educar su 

gusto es poner el arte a su alcance…
63

 

 

Debe tenerse en cuenta que es una mujer quien hace el comentario, aunque al final de la centuria 

decimonónica apenas habían logrado ingresar como alumnas a la Academia de San Carlos.
64

 

A pesar de los esfuerzos del Dr. Atl, la Revolución Mexicana impidió el crecimiento de las 

artes en México. Un nuevo impulso llegó en 1921 cuando Álvaro Obregón (1880-1928) ocupó la silla 

presidencial y nombró a Vasconcelos como Secretario de Educación.
65

  

La pintura regresó a los muros en 1921 a través de los pinceles de Atl y Roberto Montenegro 

acompañado por sus ayudantes: Nicolás Guerrero, Hermilo Rodríguez, Gabriel Fernández Ledesma, 

Xavier Guerrero.
66

 La sede fue la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo (hoy Museo de las 

Constituciones). Casi al mismo tiempo,
 67

 la Escuela Nacional Preparatoria (establecida en aquel 

entonces en el Antiguo Colegio de San Ildefonso) recibió a Diego Rivera, José Clemente Orozco, 

David Alfaro Siqueiros, Jean Charlot, Ramón Alva de la Canal, Emilio García Cahero y Fermín 

Revueltas. En palabras de Antonio Rodríguez: “La pintura mural surge, así, como una necesidad 

histórica determinada por las condiciones e ideales de su época.”
68

 Para Orozco: “La pintura mural se 

encontró en 1922 la mesa puesta”.
69

 Conforme trascurrió el tiempo Orozco, Rivera y Siqueiros se 

convirtieron en los principales exponentes gracias a que desarrollaron obra en importantes edificios de 

                                                             
63

 Citado en Fausto Ramírez, Crónica de las artes plásticas en los años de López Velarde 1914-1921 (México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1990), 150. 
64

 De acuerdo con Patricia Quijano, Carmen Foncerrada fue partícipe del Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y Escultores (SOTPE) en 

1923. Patricia Quijano, “Evolución histórica de la mujer en el arte público en México” en Crónicas. El muralismo, producto de la revolución 

Mexicana, en América, número 13, 2008, 115.  
65

 Se sugiere consultar el Anexo 2 de este ensayo. 
66

 Antonio Rodríguez, El hombre en llamas. Historia de la pintura mural en México (Londres: Thames and Hudson, 1970), 153. 
67

 Al respecto Antonio Rodríguez señala: “Pero casi al mismo tiempo y en un lapso tan corto que las fechas se confunden, los otros (se refiere 

a los pintores de la Escuela Nacional de la Preparatoria) se lanzan a la arrebatadora tarea, sin necesidad de convencimiento.” Antonio 

Rodríguez, El hombre en llamas, 153. 
68

 Antonio Rodríguez, El hombre en llamas. Historia de la pintura mural en México, 156. 
69

 José Clemente Orozco, Autobiografía (México: Ediciones Era, Secretaría de Educación Pública, 1971), 58. 
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la ciudad de México e incluso en el extranjero; cada uno con su estilo y explorando diferentes 

temáticas y materiales.
70

 

Para 1945, año en que Rojo Gómez le propuso a María que pintara en el Palacio del Distrito, 

el muralismo mexicano se había consolidado a nivel internacional. Su principal mecenas era el 

gobierno,
71

 pues había pocas galerías de arte.
72

 No obstante, de manera paulatina se evidenció un 

malestar generalizado entre muchos pintores en contra de Orozco, Rivera y Siqueiros debido al 

monopolio que ejercían.
73

 Pintar murales se había convertido en una actividad que otorgaba un cierto 

prestigio a los artistas ¿Qué papel habían desarrollado las mujeres en la pintura mural hasta ese 

momento? 

 

II.1 Las mujeres muralistas 

 

Era entonces (como lo ha expresado la propia María) un delito nacer mujer,  

 y si la mujer tenía facultades artísticas, era mucho peor,  

se le sentaba en el banquillo de los acusados,  

y después de declararla culpable se le sometía a toda clase de torturas. 
74

 

María Izquierdo 

 

Durante la segunda mitad de la centuria decimonónica las mujeres se hicieron presentes en las 

exposiciones de la Academia de San Carlos y en la postrimería ingresaron como alumnas. Conforme 

trascurrió el siglo XX tuvieron una mayor participación, sobre todo en la primera mitad. Destacaron 

por sí mismas, sin embargo algunas de inmediato eran ligadas al trabajo de sus parejas sentimentales 
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 Para un acercamiento a la historiografía del muralismo mexicano, se sugiere consultar: Silvia Fernández, “El muralismo mexicano de 

vanguardia. Algunas ideas inexactas en su apreciación”, Decires, http://revistadecires.cepe.unam.mx/articulos/art7-12 (Fecha de consulta: 20 

de febrero de 2014). 
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 Esther Acevedo, “Introducción,” en Guía de murales del centro histórico de la ciudad de México, (México: Universidad Iberoamericana, 

1984), 7. 
72

 La propia María Izquierdo exhibía obra en su casa. Por citar un ejemplo, en su hogar dio a conocer los falsos murales que pintó en 1946. 

S/a, María Izquierdo. Noviembre 1988-febrero 1989 (México: Centro Cultural Arte Contemporáneo-Fundación Televisa, 1988), 350. 
73

 Se emplea este término porque María lo utilizó en varias entrevistas que realizó entre 1946 y 1947. Es pertinente comentar que en 1947 

varios pintores como Fernando Leal, José Chávez Morado, entre otros manifestaron su malestar por la creación del Comité Pro-Muralismo a 

cargo de Orozco, Rivera y Siqueiros, ya que consideraban que no conjuntaban los intereses de todos los pintores, incluso formaron la 

Sociedad Impulsora de Pintura Mural, para ahondar al respecto se invita a consultar: Gustavo Hernández Montiel, “Rufino Tamayo sus 

exposiciones en el Distrito Federal 1947-1948: la íntima comunicación entre el hombre y el universo” (tesis de licenciatura, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2005), 6-22. 
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 Capítulo IV “Amigos y enemigos”, Autobiografía, AMI MAM, 3. 
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como Lola Cueto, Frida Kahlo o Lola Álvarez Bravo, quien manifiesta lo siguiente acerca de las 

mujeres artistas:  

 
… mediados de los treinta, las mujeres que trabajábamos y lográbamos hacer algo, y que 

nos respetaran en nuestro trabajo y por nuestro esfuerzo éramos muy pocas. No porque se 

necesitara mucho valor para hacerlo, pues no había persecución en contra de las mujeres, 

aunque sí causábamos un poco de escándalo; sino porque lo que de veras se requería 

mucha decisión: saber que uno quería realizar cosas importantes o bellas, y que podía 

hacerlo.
75

 

 

Por su parte, María Izquierdo también rompió los esquemas sociales: se divorció dos veces, ingresó en 

la Academia de San Carlos, fue la primera pintora mexicana que expuso en Estados Unidos y al 

mismo tiempo le agradaba ser ama de casa y madre de familia. En el borrador de la conferencia 

radiofónica, en julio de 1939, titulada: “La mujer y el arte mexicano”, Izquierdo expuso sus ideas 

acerca de las mujeres de su tiempo y las clasificó en tres grupos: la feminista, la intelectualoide y la 

auténtica. Hizo una crítica a los dos primeros y exaltó al último e incluso mencionó que aspiraba a ser 

parte de éste, añadió que ninguno de estos tipos de mujeres ha conquistado algo.
 76 

Años después, en 

1950, expresó: 

 
Yo no soy feminista tipo clásico; no soy de esas que creen que el mundo del futuro debe 

estar gobernado y manejado por mujeres solamente; tampoco voy con las feministas 

solteronas que odian al hombre; estoy muy lejos de estos dos tipos. Soy casada con un 

artista, pintor como yo, a quien quiero, admiro y respeto. Creo, por tanto, que la mujer 

moderna al disfrutar de sus conquistas de libertad y emancipación debe comprender cada 

día más, y estimular y alentar al hombre que ha elegido para compañero y junto a él 

portarse siempre como una mujer enamorada, femenina y risueña. Jamás debe tratar 

fríamente al esposo; mucho menos ver en él tan sólo la solución del problema 

económico.
77

 

 

Otras mujeres que dejaron atrás los convencionalismos de la época fueron las hermanas 

estadounidenses Marion (1909-1970) y Grace Greenwood (1902-1979) y la chihuahuense Aurora 

Reyes (1908-1985), quienes lograron que sus brochas plasmaran sus diseños en los muros. Las 
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 Citado en: James Oles, Las hermanas Greenwood, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000, 10-11, Colección Círculo de 

Arte. 
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 Borrador de conferencia, julio de 1939, AMI MAM. Se publicó un facsímil de dicha conferencia junto con el catálogo de la exposición Archivo 

María Izquierdo del Museo de Arte Moderno, Museo de arte Moderno, del 3 de diciembre de 2013 al 13 de abril de 2014. 
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 María Izquierdo, “Carta a las mujeres de México”, Martes femenino de El Zócalo, suplemento (editor Armando Lock) núm. 2, 24 de octubre 

de 1950. 
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hermanas Greenwood fueron las primeras mujeres (extranjeras) que pintaron un mural en México. Por 

su parte, Aurora Reyes fue la primera mexicana en conseguirlo. En tanto que Frida Kahlo dirigió a sus 

alumnos, entre ellos a la polaca Fanny Rabel para que decoraran las paredes de la pulquería “La 

Rosita” en Coyoacán (primera etapa, 1943). 

 Es importante subrayar que algunas mujeres participaron dentro del muralismo como 

modelos
78

 o ayudantes.
79

 Por citar un ejemplo, la norteamericana Ione Robinson (1910-1989)
80

 

colaboró durante algunos meses de 1929 con Diego Rivera en los murales del tríptico de la escalera 

del Palacio Nacional. Robinson dejó testimonio de su experiencia en varias cartas que escribió a su 

madre, las cuales fueron recopiladas y publicadas por ella misma en el libro A wall to paint on.
81

 En la 

misiva con fecha del 2 de julio de 1929 escribió: 

 
My overalls created quite a scandal, as this building houses the President and his Cabinet 

as well as the Senate. The revolution hasn’t gotten around to liberating woman as yet, 

judging by the oh-las of these officials when they passed me on their way to work. We 

have to pass an armed guarded to reach the stairway, and when the bugle sounds the 

changing of the guard, they come and spend their rest period watching me work.
82

  

 

En el citado texto Robinson también expresa las peculiaridades de la pintura mural: 

 
I can’t tell you how thrilled I am to be actually working on a wall, even though this first 

step of fresco painting is a boring one, as it is only the preparation. When we finished this 

scale drawing on the wall it must be traced of in sections, then the whole wall is turn 
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 Por citar un ejemplo, para los murales de Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Diego Rivera tomó como modelos a la fotógrafa italiana 

Tina Modotti y a su segunda esposa Lupe Marín. 
79

 Para conocer quiénes fueron los ayudantes de Diego Rivera se sugiere consultar: S/a, Entre andamios y muros: ayudantes de Diego 

Rivera en su obra mural, (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, Museo Mural Diego Rivera: 

noviembre-enero, 2001-2002), 91. 
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 Ione Robinson nació en Portland Oregon en 1910, pero desde pequeña se trasladó a Los Ángeles. En 1926 residió en Nueva York donde 

conoció a Frank Lloyd Wright y a José Clemente Orozco. Trabajó algunos meses en 1929 como ayudante de Diego Rivera en la primera 

etapa muralística del Palacio Nacional. Conoció a Tina Modotti quien le presentó a David Alfaro Siqueiros. Residió en España Durante la 

Guerra Civil. Para mayor información sobre la vida de Robinson se propone consultar: S/a, Entre andamios y muros: ayudantes de Diego 

Rivera en su obra mural, (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, Museo Mural Diego Rivera: 

noviembre-enero, 2001-2002), 77 y http://ionerobinson.org/bio.html, (fecha de consulta 20 de febrero de 2014). Se invita a revisar en este 

ensayo el Anexo 2, imagen 1. 
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 Ione Robinson, A wall to paint on (Nueva York: E.P. Dutton & Co., Inc.) 1946, 459. 
82

 Ione Robinson, A wall to paint on, 90. “Mis overoles ocasionaron un buen escándalo, ya que el edificio aloja al presidente y a su gabinete, 

así como al senado. La Revolución todavía no ha llegado a liberar a las mujeres, a juzgar por los oh-la-lás de estos funcionarios cuando 

caminaban hacia sus oficinas” Traducción de James Oles. James Oles, Las hermanas Greenwood en México (México: CONACULTA, 2000), 

9. 
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down to the brick foundations and replastered, and the drawing retraced in small section 

according to the amount one can’t paint per day.
83

 

 

En otra carta, diez días después, Ione le comenta a su madre: 

 
Mexico City, July 12, 1929 

 

Today I started to work at the National Palace, and I found that my job had to be done 

from the top scaffolding. It is about seventy feet in the air and the boards are simply tied 

together in some places, while in the others they wooble loosely between ill-fitting nails. I 

don´t know how I managed to climb the ladder. I was so frightened that there seemed no 

possibility that I could keep my head from swimming, and I was sure that I was to finish 

my painting career once and for all in a broken heap at the foot of the stairs bellow. 

Somehow I got to the top, and then I had another problem. The small sketch that I had to 

trace on the wall had to be enlarged to scale many times over, and the Spanish scale of 

figures is different from ours. Anyway, you know how bad I am in arithmetic, and now it 

seems that one must be mathematician to be a fresco painter! God help me! On top od all 

this there is the new language. We have several Indians helping, who hold the measuring 

string and mark off areas in colored chalk, and I can't even say, "A little more to the right, 

or left," so I am continually climbing up and down, pointing things out. Ramon Alba, 

Rivera's assistant, tried to be helpful but he, too, speaks only Spanish, so we were like two 

monkeys, finger-talking. It was hard for me to keep my mind on the actual work today, 

for most of my energy went into convincing myself that I would not fall of the scaffold.
84

 

 

Debe tomarse en consideración la dificultad técnica presupone la pintura al fresco. Esta técnica 

consiste en cubrir con yeso el muro hasta dejarlo liso. Luego, la superficie se cubre con varias capas 

de cal y arena, cuando la última está húmeda se comienza a aplicar el o los pigmentos; por tanto es 

imperativo que el pintor haya definido su jornada de trabajo. Aunado a lo anterior, en el caso de 
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 “No te puedo decir lo emocionada que estoy trabajando sobre el muro, aunque este primer paso de la pintura al fresco es aburr ido, es sólo 

la preparación. Cuando terminemos esta escala dibujando el muro debe ser trazada en secciones, después el muro se reduce al cimiento de 

ladrillo y enyesado, el dibujo trazado en pequeñas secciones de acuerdo a la cantidad que uno no podría pintarse por día” [Traducción mía] 

Ione Robinson, A wall to paint on (Nueva York: E.P. Dutton & Co., Inc.), 1946, 90.  
84

 “Ciudad de México, 2 de julio de 1929 

Hoy empecé a trabajar en el Palacio Nacional, y encontré que mi trabajo tenía que ser hecho desde el andamiaje superior. Son como 70 pies 

en el aire y los bordes están simplemente amarrados en algunos lugares, mientras que otros tambaleaban ligeramente entre clavos mal 

puestos. Yo no sé cómo traté de subir la escalera. Estaba tan asustada que no parecía que pudiera evitar que mi cabeza nadara, y yo estaba 

segura que iba a terminar mi carrera de pintora de una vez por todas en un salto en una pila rota de los pies de las escaleras. De alguna 

manera subí a la cima, y entonces tuve otro problema. El pequeño boceto que tenía que trazar en el muro tenía que ser amplificado a una 

escala mucho mayor, y la escala en español de las figuras es diferente a la nuestra. De cualquier forma, tú sabes que tan mala soy en 

aritmética, y ahora parece que tienes que ser matemático para ser un pintor de fresco. ¡Dios ayúdame! Encima de todo está el nuevo idioma. 

Tenemos muchos indios ayudando, quienes detienen la cinta medidora y marcan aéreas con gises de color, y yo no puedo ni decir : " Un poco 

más a la derecha, o a la izquierda", entonces estoy continuamente subiendo y bajando, señalando cosas. Ramón Alba, el asistente de Rivera, 

trató de ser útil pero él, también, habla sólo español, así que éramos como dos monos, hablando con los dedos. Fue difícil para mí mantener 

mi mente hoy en el trabajo, ya que la mayoría de mi energía se fue en convencerme a mí misma de que no me caería del andamio”. 

[Traducción mía] Ione Robinson, A wall to paint on, 110. 
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México, la altura de los edificios también representaba un obstáculo a vencer, pues implicaba subir y 

bajar del andamio en varias ocasiones.
85

 

¿La dificultad técnica fue el motivo principal por el que hubo poca participación de las 

mujeres en el muralismo? En el libro Las hermanas Greenwood James Oles cita una carta de Marion 

Greenwood a su madre en la cual apuntó que: “era puro trajín: nunca habrá muchas mujeres pintando 

al fresco porque no aguantan el ajetreo.”
86

 Oles también señala que un factor ponderable es el socio 

cultural, ya que las mujeres se dedicaban al hogar. Por su parte, la pintora Patricia Quijano
87

 en el 

artículo “Evolución histórica de la mujer en el arte público en México”
 88

 analiza que entre 1905 y 

1969 de 260 muralistas, 33 son mujeres y de éstas, el 60% son extranjeras ya que en sus países no 

había algún tipo de restricción a las artes que implique el ámbito público. Por su parte, las políticas 

culturales mexicanas privilegiaron a los extranjeros por considerar que introducían conceptos 

modernos al país.
89

 Quijano agrega que como profesora de pintura pocas de sus alumnas se han 

interesado en los muros.  

Para 1945, año que compete al presente ensayo, dos estadounidenses y algunas mexicanas 

habían subido a los andamios como se muestra a continuación.
90
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 Siqueiros narra en sus memorias que los pintores que se disponían a engalanar los muros de la Escuela Nacional Preparatoria desconocían 

la técnica del fresco. Las experiencias y aportaciones de Jean Charlot y Xavier Guerrero les fueron útiles en ese momento, sin embargo con el 

paso de los años cada uno experimentó con diversos materiales y se forjó su propia técnica. David Alfaro Siqueiros, Me llamaban el 

coronelazo: memorias (México: Biografías Gandesa), 1977, 185-212.  
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 James Oles, Las hermanas Greenwood en México (México: CONACULTA, 2000), 8. 
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el extranjero como el Museo de las Ciencias UNIVERSUM, la Torre II de Humanidades de la UNAM, la Universidad Tecnológica de 
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México y en la Universidad de York en Toronto, Canadá; también ha colaborado en ciclos murales de otros artistas. 

http://www.fa.uach.mx/portal/2011/04/15/Curriculum5/ (Fecha de consulta: 25 de abril de 2014). Se sugiere consultar el blog personal de la 

artista: http://patriciaquijanoferrer.blogspot.mx/ (Fecha de consulta 25 de abril de 2014). 
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 Patricia Quijano, “Evolución histórica de la mujer en el arte público en México” en Crónicas. El muralismo, producto de la Revolución 

Mexicana, en América, número 13, 2008: 103-124. 
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 Patricia Quijano, “Evolución histórica de la mujer en el arte público en México”, 122 
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 Debido a fines prácticos de la investigación no se profundizará en cada uno de los murales, sin embargo en el anexo están las imágenes de 

algunos de ellos. 
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II.1.1 Las hermanas Greenwood, Aurora Reyes y Frida Kahlo y “los Fridos” 

 

Marion y Grace Greenwood 

 

Marion Greenwood nació en 1909 en Brooklyn, Nueva York. Comenzó su formación artística en su 

país y luego, para continuar con sus estudios, emigró a París con su hermana Grace. Fue discípula de 

su compatriota Pablo O’Higgins
91

 quien le trasmitió los conocimientos básicos para pintar murales.
92

 

En 1932 llegó a México y a principios de 1933 se estableció en Taxco, Guerrero donde pintaba óleos. 

Los dueños del Hotel Taxqueño, también norteamericanos, le ofrecieron decorar el muro de la escalera 

del lugar. Marion recreó en un espacio irregular de seis metros cuadrados
93

 la topografía del lugar, así 

como la vida cotidiana en la Plaza de Taxco, de ahí que su composición se llamara Mercado en 

Taxco.94 James Oles apunta que: “El mural de Taxco celebra la cultura tradicional de México como 

algo eterno, sin evidencias del mundo moderno.”
95

 

Después Marion viajó a la ciudad de México donde conoció a Gustavo Corona, rector de la 

Universidad de San Nicolás Hidalgo en Morelia, quien la invitó a pintar en dicha institución. En un 

muro de 72 metros cuadrados interrumpido por una puerta,
96

 en el patio principal,
97

 Marion efectuó 

Paisaje y economía de Michoacán entre 1933 y 1934.
98

 La estadounidense representó la pesca en el 

lago de Pátzcuaro, la cosecha de trigo y maíz y las artesanías populares.  

Grace Greenwood (siete años mayor que Marion) llegó a México en 1933, luego de recorrer 

varios meses el país se estableció en Morelia donde se desempeñó como ayudante de su hermana. El 
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 Para acercarse a la obra de Pablo O’ Higgins se propone consultar: Leticia López Orozco, “Pablo O’Higgins en la línea”, Crónicas. El 

muralismo, producto de la revolución Mexicana, en América, números 5-6, 2003: 25-37. 
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 James Oles, Las hermanas Greenwood en México (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000). 
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 James Oles, Las hermanas Greenwood en México (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000), 16. 
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 Se sugiere ver Anexo 2, Imagen 3. 
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rector Corona le ofreció un espacio estrecho en el primer piso del Museo Michoacano, de esa forma 

surgió Hombres y máquinas,99 composición en la que cinco trabajadores están rodeados por 

engranes.
100

 Una vez concluido el trabajo en tierra michoacana ambas regresaron a Nueva York para 

formar parte del programa gubernamental Public Works of Art Proyect, pero fue cancelado.  

Las Greenwood retornaron a México. Aceptaron la invitación que les había hecho Pablo 

O’Higgins para decorar los muros del recién construido Mercado Abelardo L. Rodríguez.
101

 Dicho 

sitio fue edificado por el gobierno del Departamento Central en 1933, a cargo del arquitecto Antonio 

Muñoz, como una respuesta a las insuficiencias urbanísticas de la ciudad de México, así como la 

imperativa necesidad de reubicación del comercio ambulante. Se localiza en las calles de Venezuela y 

Rodríguez Puebla en el Centro Histórico. El mercado sigue funcionando.
102

 

La historia del predio se remonta al siglo XVII, cuando en este lugar se estableció el Colegio 

de San Gregorio, el cual la centuria decimonónica se convirtió en el Colegio Nacional de Arquitectura 

y después en Colegio Militar y luego en escuela para obreros. Para el levantamiento del nuevo espacio 

de comercio se aprovechó uno de los cuatro claustros del que fuera Colegio de San Gregorio y el 

cuartel Rodríguez Puebla y se pusieron en práctica los postulados funcionalistas junto con las nuevas 

políticas sociales pos revolucionarias, de ahí que se incluyeran en el proyecto una guardería y un 

teatro.
 103

 Al principio la decoración mural le fue encargada a Diego Rivera, pero a causa de 

compromisos adquiridos con antelación se comisionó a la Liga de Escritores y Artistas 

Revolucionarios (LEAR) y participaron otros pintores ajenos al organismo como: Ramón Alva 
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 Se propone ver Anexo 2, Imagen 4. 
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 James Oles, Las hermanas Greenwood en México, 20. 
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 James Oles menciona que el Mercado se llamaba El Carmen y que fue renombrado cuando Abelardo L. Rodríguez dejó la presidencia . 

James Oles, Las hermanas Greenwood en México, 21. 
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 Leticia López Orozco realizó un render (imagen realizada a partir de un modelo en tercera dimensión) con de los murales del mercado 

Abelardo L. Rodríguez http://www.youtube.com/watch?v=5zgZLRdjAdQ. Aunado a lo anterior, Orozco también ha investigado la obra de las 

hermanas Greenwood en dicho sito. Leticia López Orozco, “Los murales de las hermanas Grace y Marion Greenwood”, Crónicas. El 

muralismo, producto de la revolución Mexicana, en América, número 13, 2008: 45-54. 
103

 Para conocer la historia del Mercado Abelardo L. Rodríguez se sugiere consultar: Elizabeth Fuentes Rojas, “El Abe lardo Rodríguez, un 

mercado del pueblo y para el pueblo” en Crónicas. El muralismo, producto de la revolución Mexicana, en América, número 5-6, 2003: 17-24. 
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Guadarrama, Ángel Bracho, Raúl Gamboa y las hermanas Greenwood,
104

 quienes en 1935 llevaron a 

cabo tres murales.
105

 En la escalera de la esquina noroeste del lugar, Marion realizó en 17 metros 

cuadrados un mural que se divide en dos partes: Los alimentos y su distribución sobre el Canal de la 

Viga y La industrialización del campo o La explotación del campesino.106 En ambos casos, de acuerdo 

con Oles: “…siguiendo quizás el modelo de del mural de Rivera en la escalera de la SEP (1923-28).
107

 

En su diseño Marion además de mostrar el comercio, retrató la explotación del campesinado por la 

clase burguesa.
108

 Por su parte, Grace hizo lo propio con el ciclo mural: Minería109
 donde representó la 

extracción y producción de los recursos minerales, así como una tragedia minera. James Oles señala 

que: “A pesar de las diferencias en el estilo de ambas pintoras, los ciclos completos conforman el 

conjunto de murales más exitosamente integrado del edificio entero.”
110

  

Una vez que concluyeron su trabajo, ambas hermanas regresaron a su país. Marion continuó 

su faceta de muralista hasta 1940, año en el que cambió las paredes por el caballete. En tanto que 

Grace abandonó los pinceles. 

 

 

 

                                                             
104

 Después se unió Isamu Noguchi. Hubo problemas con el contrato que firmaron los muralistas con el Departamento del Distrito. Para mayor 
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México (México: Universidad Iberoamericana), 84-91. 
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 Se propone ver Anexo 2, Imagen 7. 
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 James Oles, Las hermanas Greenwood en México (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000), 29. Se propone checar 

Anexo 2, Imagen 8. 
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Aurora Reyes
111

 

 

Fue una poetisa y pintora nacida en Chihuahua en 1908.Se formó en el seno de una destacada familia 

porfirista, su abuelo fue el general Bernardo Reyes y su tío Alfonso Reyes, uno de los intelectuales 

más destacados de la primera mitad del siglo XX en México. Dado que su familia no era bien vista por 

los gobiernos revolucionarios
112

 tuvo una infancia precaria, lo cual la marcó para enrolarse en las filas 

del Partido Comunista, a diferencia de María Izquierdo y las hermanas Greenwood. Fue miembro 

fundador de la LEAR. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes. Entre 1928 y 1964 se desempeñó como profesora de dibujo de la SEP. 

A lo largo de su carrera pintó seis murales, el primero de ellos, en 1936, la convirtió en la 

primera muralista mexicana. Su obra, Atentado a las maestras rurales,113 forma parte de un conjunto 

de vitrales y murales que se efectuaron en el Centro Escolar Revolución; además de Aurora 

participaron en las paredes: Raúl Anguiano, Gonzalo de la Paz Pérez, Antonio Gutiérrez, Everardo 

Ramírez, Ignacio Chávez Jaramillo y en los vitrales Fermín Revueltas. El arquitecto fue Antonio 

Muñoz, el mismo que trabajó en el Mercado Abelardo L. Rodríguez y al igual que este sitio, el Centro 

Escolar Revolución
114

 también respondió a los ideales posrevolucionarios. 

De acuerdo con Margarita Urbán Atentado a la maestra rural representa un momento álgido 

para la educación en el país, ya que en el artículo tercero de la Constitución se estipulaba una 

                                                             
111

 Para ampliar la información acerca del mural de Reyes, así como del resto que conforman el conjunto del Centro Escolar Revolución se 

recomienda revisar: Ida Prampolini, Muralismo mexicano 1920-1940 (México: Fondo de Cultura Económica, Universidad Nacional Autónoma 

de México, Instituto Nacional de Bellas Artes, tomo II Crónicas, 2012), 247-254. Para un acercamiento a la obra muralística de Aurora Reyes 

se exhorta a consultar: Margarita Aguilar Urbán, “Los murales de Aurora Reyes: una revisión general” en Crónicas. El muralismo, producto de 

la revolución Mexicana, en América, número 13, 2008: 31-44. 
112

 Durante el porfiriato Bernardo Reyes formó parte del grupo de los Científicos y ocupó varios cargos políticos, entre ellos el de Secretario de 

Guerra y Marina. En 1911 Reyes se sublevó contra el gobierno de Francisco I. Madero, motivo por el que fue encarcelado e incluso fue 

condenado a muerte. Madero le perdonó la vida y reyes permaneció en la prisión de Santiago de Tlatelolco. El 9 de febrero de 1913 (el inicio 

de la Decena Trágica) fue liberado por otros generales porfiristas junto con Félix Díaz, ambos se dirigieron a Palacio Nacional donde Reyes 

cayó muerto por una ráfaga de ametralladora. 
113

 Se propone consultar Anexo 2, Imagen 9.  
114

 El colegio fue construido sobre la antigua cárcel de Belén. 
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educación socialista,
115

 lo cual recrudeció en ciertas zonas los conflictos de la lucha cristera.
116

 En la 

composición se observa a una mujer arrastrada del cabello por un campesino que con la mano derecha 

sostiene a la mujer y en la izquierda tiene unos billetes. En el extremo derecho del fresco un par de 

niños atestiguan la escena. En esta obra Aurora empleó la iconografía que se había ido conformando 

en el muralismo mexicano desde 1922. 

A semejanza de Izquierdo, Aurora Reyes realizó en 1945 bocetos para unos murales que no se 

concretaron. En el caso de Reyes eran para la escuela Pre vocacional número 4. La propuesta fue 

rechazada por la SEP, no obstante que la chihuahuense propuso costear los materiales con su dinero y 

cobrar solamente su sueldo de profesora de dibujo.
117

 A pesar del rechazo continuó desarrollándose en 

las artes, pues alternó su quehacer pictórico con el poético. Otros murales de su autoría son: 

Trayectoria de la cultura en México, Presencia del maestro en los movimientos históricos de la patria, 

Espacio, objetivo futuro y Constructores de la cultura nacional (1962) en el Auditorio 15 de mayo del 

Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el año; Primer encuentro en la Delegación 

Coyoacán (1978) y el mural transportable con el tema El uso del rebozo por la mujer mexicana.118  

Es pertinente agregar que Aurora Reyes no se declaró feminista, al igual que María Izquierdo, 

la chihuahuense estuvo a favor del derecho de la mujer al voto.
 119

 También cabe resaltar que a partir 

de su ingreso en las Escuela Nacional Preparatoria entabló una amistad con Frida Kahlo.
120

 

 

 

 

                                                             
115

 Para mayor información acerca de las reformas al artículo tercero de la Constitución Mexicana se invita a revisar: Mario Melgar Adalid, Las 

reformas al artículo tercero constitucional, versión electrónica: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/127/19.pdf, 465-467. (Fecha de consulta: 

1 de mayo de 2014) 
116

 Margarita Aguilar Urbán, Aurora Reyes Alma de Montaña (México: Edo. De Chihuahua, 2010), 133. 
117

 Desde 1937 se desempeñaba como profesora en dicha institución. Margarita Aguilar Urbán, Aurora Reyes. Alma de montaña,  
118

 Por cuestiones de temporalidad sólo se mencionaran los títulos de las obras. Para mayor información se sugiere revisar: Margarita Aguilar 

Urbán, Aurora Reyes. Alma de montaña. 
119

 Margarita Aguilar Urbán, Aurora Reyes. Alma de montaña, 36. 
120

 Margarita Aguilar Urbán, Aurora Reyes. Alma de montaña, 30. 
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Frida Kahlo y “los Fridos” 

 

La docencia de Frida Kahlo en La Esmeralda es una faceta que de inmediato se asocia con su grupo de 

alumnos, conocidos como “los Fridos”. En 1943 Frida ingresó a la mencionada institución como 

profesora, sin embargo por motivos de salud, cuando el curso estaba a la mitad, los estudiantes 

acudieron a su casa
121

 en Coyoacán para tomar clases en el patio, de este modo propició la pintura al 

aire libre.
 122

 El año escolar concluyó con un proyecto colectivo: decorar los muros de la pulquería La 

Rosita,
123

 que estaba a corta distancia de Casa Azul. Frida le trasmitía a sus estudiantes que: “Un 

pintor se realiza ante un muro.”
124

  

La etapa se efectuó en el exterior de la pulquería.
125

 Para concretarla sus pupilos tuvieron 

varias ideas que fueron comentadas en grupo. Como resultado de la discusión se aceptaron los 

planteamientos de: Erasmo Vázquez Landecci, Guillermo Monroy y Arturo Estrada, los cuales aluden 

al consumo del pulque. En la realización participaron: Lilia Briones Huerta, Tomás Cabrera, Ma. de 

los Ángeles Ramos, Fanny Rabbel, Erasmo Vázquez, Guillermo Monroy y Arturo Estrada.
126

 Como 

podrá notarse el grupo era bastante equitativo en lo que a  participantes hombres y mujeres se 

refiere.
127

 

Como se ha mostrado, para el año de 1945 las mujeres habían incursionado en el muralismo 

como modelos, ayudantes y pintoras. Un mercado, una escuela y una pulquería habían sido testigos de 

ello, pero las mujeres aun no llegaban a los grandes edificios de gobierno. Por su parte, María 
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 Se le conoce como Casa Azul. 
122

 Frida Maestra. Un reencuentro con los Fridos (México: Casa Estudio Diego Rivera, 2005) 
123

 Se propone ver Anexo 2, Imagen 11. 
124

 El proyecto fue financiado por Frida y Diego, inclusive consiguieron los materiales y los técnicos necesarios para que los alumnos 

desarrollaran la obra. Además de La Rosita el grupo trabajó en Los lavaderos de Coyoacán (1945) y Hotel Posada del Sol (1946). Frida 

Maestra. Un reencuentro con los Fridos (México: Casa Estudio Diego Rivera, 2005), 33. 
125

 La segunda etapa se ejecutó en el interior de la pulquería en 1952. Por periodicidad no le compete a este trabajo de investigación. 
126

 Frida Maestra. Un reencuentro con los Fridos, 33. 
127

 Se sugiere revisar Anexo 2, Imagen 12. 
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Izquierdo tuvo dos ofrecimientos, el primero en Jalapa, Veracruz y el segundo en el Distrito Federal. 

En los próximos aparatados se expondrán los detalles de cada una de las propuestas. 

 

II.2 Antecedentes: La propuesta del gobierno veracruzano 

 

Entre los años 1940 y 1944 el Estado de Veracruz fue gobernado por Jorge Cerdán, quien extendió en 

1942 una invitación a María para que pintara los muros del Palacio de Gobierno del Estado. La 

jalisciense tuvo algunas facilidades para recorrer el territorio veracruzano y familiarizarse con la 

fisonomía de los habitantes y sus costumbres. En un artículo de Joseph Raskoe, en la revista School 

Arts, se menciona lo siguiente: 

Los treinta tableros que va a pintar en las paredes de dos pisos del Palacio delinearán las 

artes y las industrias, las fiestas, los bailes y las costumbres de ellos contra el rico fondo 

tropical de aquella región. Esta obra necesitará un año para que se termine. A la artista le 

pagarán unos $ 7, 500 que equivalen a $ 1, 300 (dls.). 

 

Y agrega que: 
 

El pintar al fresco exige el esfuerzo físico de trabajar sobre el andamio. El proceso de 

aplicar rápidamente los colores sobre el estuque (sic) fresco no sólo exige maestría sino 

también una verdadera fuerza física. Dice María Izquierdo que no tiene miedo ni vacila, 

está lista para adaptarse a estos nuevos requisitos. Podemos creer con razón que logrará 

éxito por tener mucha práctica en la pintura de asuntos mexicanos primitivos y por su 

amor al arte popular que más estrechamente conserva la índole del arte auténtico de los 

indios.
128

 

 

Se desconocen bocetos o gouaches que proporcionen alguna idea de cómo María había planeado su 

primer mural, sin embargo en una columna publicada por el periódico Zócalo la artista narró una 

anécdota sobre su paso por Papantla. 
129

  

 
Durmiendo en un mesón 

Siendo Gobernador en el Estado de Veracruz el licenciado Cerdán, mi esposo Raúl Uribe, 

y yo, fuimos comisionados para que decorásemos el Palacio de Gobierno en Xalapa. Para 

ello necesitábamos realizar una jira (sic) por las poblaciones más típicas para estudiar su 

folklore. En lugar de darnos el dinero necesario para llevarla a cabo, el licenciado Cerdán 
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 Joseph Raskoe, “From easel painting to frescoes”, School Arts, april 1942, volume 41, number 8, AMI MAM. 
129

 En el AMI MAM únicamente hay dos artículos (uno en revista y el otro en periódico) que mencionan el proyecto muralístico de Jalapa; 

ambos se citan en esta sección. 
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nos extendió una carta para cada Presidente Municipal recomendándoles nos dieran toda 

clase de facilidades. 

Con nuestras flamantes cartas muy bien dobladas y metidas en sus respectivos 

sobres con el sello del Gobierno, nos embarcamos a la feria de Papantla. 

No encontramos hotel disponible; pero como al Presidente Municipal le 

correspondía zanjar este contratiempo, sin preocuparnos gran cosa nos dedicamos a gastar 

cuanto dinero llevábamos encima. 

Al anochecer nos presentamos ante el Presidente. Le entregamos la carta y 

esperamos la respuesta. Por un rato largo no hizo más que garraspear y rascarse la 

cabeza sin apartar la vista del papel. Intrigada, me acerqué y cuál sería mi sorpresa al 

observar que tenía la carta al revés. Entonces comprendí que no sabía leer. 

En pocas palabras le enteré del objeto de nuestra visita. Cuando le dije que 

éramos artistas, garraspeó satisfecho como si le hubiéramos quitado un peso de encima. 

-Ajá, ahora sí nos vamos entendiendo. A ver Apolonio –exclamó dirigiéndose al 

gendarme de guardia- vete con los señores y ahuécales un rinconcito con los demás 

artistas. 

Apolonio se terció el máuser enmohecido y nos llevó a un mesón inundado con 

nuestros compañeros de oficio. Estos no eran otros que los danzantes invitados a bailar 

en las festividades. 

Como ellos, tendimos nuestros respectivos petates en la tierra suelta y nos 

dispusimos a pasar la peor noche de nuestra vida. 

Para salir de tal situación, al día siguiente decidimos probar suerte en la lotería 

de cartones con el último tostón que nos quedaba. Dos horas estuvimos colocando 

maicitos en las tablas y al fin de ellas, nos levantamos con media docena de vasos, dos 

jarrones y varios tecolotitos de Tlaquepaque. Mi esposo fué (sic) el encargado de 

ofrecerlos en los (sic) fondas de la plaza y con el producto de su venta envié un 

telegrama a México pidiendo recursos. 

Dos días después nos disponíamos a tomar el autobús de regreso. En la plaza 

envié mi última mirada a nuestros ocasionales compañeros de posada que, infatigables 

danzaban al son de una chirimía encandilando al sol con sus vistosos plumajes. Después 

de todo eran artistas como nosotros y ni el Presidente Municipal ni Apolonio tenían la 

culpa de no abarcar el significado de la palabra en toda su acepción.
130

 

 

Esta nota evidencia el poco interés hacia las artes que había en la región, así como el concepto que 

mucha gente tenía sobre qué era una artista, el cual, a decir de Izquierdo, se quedaba era pobre. 

El cambio de gobernador impidió que llevara a cabo el proyecto. María siguió esperando
131

 su 

oportunidad de pintar un mural, mientras continuó desarrollándose como artista y en 1944 realizó una 

gira por América del Sur, como se mencionó en el primer capítulo. 
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 María Izquierdo. “Cómo salí de mi Atolladero. Jugando cartones”. Zócalo, 22 de junio de 1950, 5. AMI MAM. 
131

 En el AMI MAM y en la prensa no se hace mención a que María se haya propuesto a sí misma para efectuar un mural, a diferencia de lo 

que se refirió de Aurora Reyes en la escuela Prevocacional número 4. 
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II.3 El Palacio del Departamento Central 

 

En el mes febrero de 1945 las circunstancias favorecieron las intenciones de María para convertirse en 

muralista. Javier Rojo Gómez, regente del Departamento Central, le propuso pintar el cubo y los 

plafones de la escalera principal en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. El 14 de febrero Carlos 

Denegri en Excélsior dio a conocer la noticia: 

 

La primera mujer que logra en América en romper la tradición pictórica que requería que 

únicamente pintores se encargaran de obras murales monumentales es la artista María 

Izquierdo quien ayer, oficialmente, fue encargada de pintar los frescos del edifico que 

ocupa en el Zócalo el Departamento del Distrito. Diego Rivera y David Alfaron (sic) 

Siqueiros, entre los de mas (sic) renombre, habían hasta hoy acaparado este trabajo rudo 

de pintura. María Izquierdo es la primera mujer que se subirá a un andamio y ayudada por 

albañiles pintará “El Progreso de México” para los muros del edificio mencionado. 

La obra magna que el ha sido encomendada por el regente Rojo Gómez a María 

Izquierdo según la información de EXCELSIOR, tomará más de un año. Tan sólo los 

murales y plafones (éste último trabajo poco explotado en México) de la escalera 

monumental del Palacio del Ayuntamiento tomará mas (sic) de seis meses en realizarse. 

 Los contratos han sido firmados y María Izquierdo principiará su labor dentro de 

quince días. Será todo un espectáculo ver por primera vez en América a una mujer 

haciendo uno de los trabajos de pintura más fuertes y difíciles. 

 La muralista Izquierdo, a quien entrevistamos a la salida del despacho del 

Regente, ayer nos aseguró que “la responsabilidad de este trabajo monumental me 

entusiasma.” Y agregó: “Voy a seguir un tema: El progreso de la ciudad de México. Este 

primer tema se volverá en “El progreso de M [ilegible]. 

 La noticia anterior ha causado sensación en los círculos artísticos de la 

metrópoli, mismos en los que se juzga que María Izquierdo se enfrenta a una obra 

titánica, de difícil realización y gran responsabilidad. 

 Pero la artista está tranquila y espera salir honrosamente del trance.
132

 

 

Denegri erró al considerar a la jalisciense como la primera mujer que logra expresarse en un muro en 

América. Ya se ha visto que tan sólo en México las hermanas Greenwood, Aurora Reyes, Frida Kahlo 

y sus alumnas lo habían conseguido. Trascendió la propuesta que el Departamento Central le hizo a 

María debido al espacio que le ofrecieron: un edificio ubicado en el primer cuadro de la capital del 

país con una carga histórica considerable que en su interior alberga el gobierno del Distrito Federal. Es 

relevante mencionar que Denegri recogió la primera impresión de María y su confianza en su calidad 
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 Carlos Denegri. “María Izquierdo encargada de pintar los frescos del ex Palacio Municipal”. Excélsior. 14 de febrero de 1945.  
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plástica, así como la reacción del medio artístico. No debe perderse de vista que pintar en el Palacio 

del Departamento Central le permitiría dar a conocer su obra a más público. 

La jalisciense recibiría $34,843.50 por su trabajo, mismo que debía realizar en un plazo de 

diez meses, a lo cual se comprometió: “siempre que no sobrevinieran demoras y otros obstáculos 

ajenos a su voluntad.”
133

  

El 20 mayo de 1945 se publicaron los bocetos de María con una nota en la que indicó:  

 
A contados artistas en México se les ha pagado mejor por pintar un mural, que a la 

pintora María Izquierdo. 

 Ochocientos metros de pintura ala (sic) fresco, hará en el Edificio del 

Ayuntamiento de la Ciudad, hoy llamado del Departamento Central. 

 Los temas que María ha seleccionado, son por demás emotivos y, dentro de un 

sentido altamente patriótico engloban, además, sentimientos universales. 

 En los nueve plafones estarán representadas las Artes, pero dentro de una visión 

racial, pues el concerniente a la Música, María sublimará a la Canción Mexicana. Estos 

plafones adornarán la escalera monumental. 

 Y para el muro del segundo piso, veremos escenas del trabajo en el campo y la 

cuidad. 

 En la escalera monumental, habrá otro fresco representando el México 

prehispánico, esencialmente escenas de Tenochtitlán, unidas por un reloj de arena como 

símbolo del tiempo transcurrido, hasta la Ciudad de México actual. 

 María empieza su obra la entrante semana y tiene un plazo hasta el 31 del 

próximo diciembre, debiendo terminar para esa fecha el contrato principal. 

 Sencilla y diáfana será su pintura, como ya se puede ver por los anteproyectos 

que adornan esta página.
 134

 

 

El texto enfatiza el pago de la artista ya que en algunos periódicos se decía que cobraría una fuerte 

suma de dinero,
135

 aunado a lo anterior debe tenerse en consideración que en ese momento se estaba 

construyendo el nuevo edificio (contiguo al Palacio del Ayuntamiento) de oficinas para el 

Departamento Central. 

En los próximos tres apartados se analizaran por separado los proyectos que diseñó María para 

plasmarlos en los muros del Palacio del Ayuntamiento. 
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 El contrato está en AMI MAM. La información se obtuvo de: “La pintora María Izquierdo y los proyectados murales”. Esto. Segunda sección. 

27 de diciembre de 1945.  
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 Anónimo, “Notas de Arte”. Esto. 20 de mayo de 1945. 2da. Sección. página 3. 
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 En algunas notas anónimas de diferentes periódicos, aunque no se dice que cantidad recibirá Izquierdo, se menciona que tendrá casa, 

coche y cuenta en el banco. 
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II.3.1 El proyecto y el anteproyecto para el cubo de la escalera monumental  

 

El primer proyecto
136

 (Imagen 1) se realizaría en el cubo de la escalera monumental; hubiera sido el 

primero que vería el visitante. Está hecho con la técnica de goauche,
137

 mide 30 x 41 cm, además hay 

un boceto del mismo. Tiene la forma de una “U” ya que la parte superior central del muro posee un 

relieve con tal delimitación.
138

 Destaca por su carga histórica y simbólica. Perteneció al acervo 

personal de María Izquierdo, quien a su muerte lo dejó en manos de su hija Aurora; ella lo vendió al 

MAM en el año 2003 (aproximadamente).
 139

 

 

 
Imagen 1 María Izquierdo, Proyecto para el mural de la escalera del Palacio del Departamento Central, 1945, 

gouache sobre papel, 30 x 41 cm., Museo de Arte Moderno, Instituto Nacional de Bellas Artes. 
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 La palabra proyecto en su segunda acepción en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), menciona lo siguiente: 

“Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado, o para la ejecución de algo de importancia”, si bien el quinto significado 

expresa “Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva” en: 

http://lema.rae.es/drae/?val=proyecto, (fecha de consulta 25 de enero de 2014) éste se contrapuso con el primer sentido de anteproyecto, que 

indica: “Conjunto de trabajos preliminares para redactar el proyecto de una obra de arquitectura o de ingeniería” en: 

http://lema.rae.es/drae/?val=proyecto (fecha de consulta 25 de enero 2014. Se optó por emplear la palabra proyecto porque es una versión 

más completa del mural, pues está coloreada en gouache a diferencia de un boceto que hay sobre el mismo mural, además se tomó en 

cuenta que la autora en el gouache no escribió alguna referencia, en cambio en el boceto dice: “ANTEPROYECTO PARA LA ESCALERA 

MONUMENTAL DEL DEPTO. CENTRAL. MARÍA IZQUIERDO. ESCALA 4:POR 1M”, como podrá apreciarse más adelante. 
137

 La artista empleaba esta técnica con frecuencia. El gouache: “utiliza un color o pincelada más pastosa que la acuarela, y, a diferencia de 

esta, tanto las luces como las tonalidades claras se consiguen por medio del color blanco”  

http://www.profesorenlinea.cl/artes/AcuarelaGouache.htm (fecha de consulta 25 enero de 2014).  
138

 Se trata de un alto relieve  con forma de “U”. En la parte superior presenta un par de manos que sostienen un sol y del cual fluye una 

cascada y una par de roleos que se dirigen hacia los lados, debajo de éstos en el lado izquierdo se observa una cabeza de león, en tanto que 

del derecho, una cabeza de águila. Abajo, la leyenda “GOBERNAR A LA CIVDAD ES SERVIRLA” enmarcada por una guardamalleta 

ornamentada por roleos, semejando estilo barroco. Se sugiere consultar Anexo 2, Imagen 13. 
139

 AMI MAM.  
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El punto central de la composición presenta un reloj de arena que en ese instante conjunta dos 

momentos: pasado y presente de México. El bulbo, de cristal transparente, permite observar que hay 

más tiempo por venir que el transcurrido; a su vez, recuerda la fugacidad del tiempo.
140

 El reloj 

permite dividir en dos partes el diseño. En el lado izquierdo se representa lo prehispánico, en tanto que 

el costado derecho al México de 1945, en ese entonces el presente de María Izquierdo. 

El azul del cielo se funde con una masa acuática. Un macehual conduce una pequeña canoa 

sobre aguas en calma, donde parece flotar un teocalli o casa de los dioses.
141

Ambos elementos remiten 

a la lámina 1 de la Tira de la Peregrinación o Códice Boturini,
142

 sin embargo la Tira se diferencia 

porque presenta el glifo amímitl (“vara de agua”).
143

 

En la escena hay un basamento piramidal, de piedra, con alfarda y talud, a semejanza del 

sistema de construcción mexica. Debajo de éste un metl, mejor conocido como maguey, de hojas 

gruesas en las cuales el color verde alude a la vida y esplendor de la planta que ha estado presente en 

México desde tiempos inmemorables. En este punto de la composición, aparece un hombre joven, de 

tez morena, ojos almendrados, rostro serio, lampiño y complexión delgada; es la representación de un 

huey tlatoani o gobernante mexica, ya que el maguey que se ubica detrás del personaje indica que se 

trata de Mexitli (“ranura de maguey” o “conejo de maguey”), mitológico precursor de la estirpe que 

con el correr de los años fundaría México Tenochtitlán. Porta un xiuhuitzolli (tocado) gris, viste tilmatl 

(tilma) guinda con bordados en negro sobre fondo blanco y calza cactli (sandalias de cuero) pintadas 

de rojo. Su gestualidad es peculiar, el dedo índice derecho hace un gesto admonitorio, mientras la 

mano izquierda muestra lo que hoy se conoce como el folio dos del Códice Mendocino,
 144

 donde se 
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 James Hall, Diccionario de temas simbólicos y artísticos (Madrid: Alianza Editorial, 1996), 319. 
141

 Más adelante se retomará la cuestión del teocalli y se justificará el motivo de dicha afirmación. 
142

 La Tira de la Peregrinación fue realizada en la primera mitad del siglo XVI, aunque tiene una manufactura muy semejante a la prehispánica 

ya que está hecho de papel amate. La tira, también conocida como Códice Boturini, consta de 21 láminas en las cuales narra la salida de los 

aztecas provenientes de Aztlán hasta su asentamiento en Culhuacán. María Castañeda de la Paz, “La Tira de la Peregrinación la ascendencia 

chichimeca de los mexicas” en Arqueología Mexicana, México, volumen XIV, número 80, julio – agosto de 2006.  
143

 Se invita a revisar Anexo 2, Imagen 14. 
144

 El códice Mendocino o de Mendoza es de origen virreinal. Tomó su nombre de Antonio de Mendoza, primer virrey novohispano, quien lo 

mandó elaborar para enviárselo al emperador Carlos V con el fin de informarle quiénes eran los mexicas y qué pueblos les rendían tributos. 
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representa la fundación de México Tenochtitlán, capital del imperio mexica, considerada como el 

origen de la actual ciudad de México.
 145

 A la par funciona como un elemento introductor de un 

discurso nacionalista con la inclusión del águila devorado el nopal, en alusión al escudo de la bandera 

mexicana; símbolo patrio por excelencia. Si se compara el proyecto con el boceto (Imagen 2), en este 

último María no dibujó el Códice Mendocino, pero indicó: “Códice de la ciudad de México (Pre 

colonial)”.
146

 

 

 
Imagen 2 María Izquierdo, Anteproyecto de mural para la escalera monumental del Departamento Central, 

1945, lápiz sobre papel, 30 x 41, Museo de Arte Moderno, Instituto Nacional de Bellas Artes. 

 

                                                                                                                                                                                              
Fue hecho en papel europeo y de tamaño folio, consta de 142 páginas, de las cuales 72 son láminas cuyas ilustraciones cuentan con 

observaciones en castellano. Se divide en tres partes: 

1) Relata los sucesos acontecidos a partir de la fundación de México Tenochtitlán hasta el gobierno de Moctezuma II. 

2) Menciona los pueblos que les rendían tributo a los mexicas. 

3) Usos y costumbres mexicas. 

Jesús Galindo y Villa, Colección de Mendoza  o Códice Mendocino Documento mexicano del siglo XVI que se conserva en la Biblioteca 

Bodleiana de Oxford, Inglaterra (México: Editorial Cosmos, INAH, 1979), IX. Para mayor información sobre el contenido del Códice Mendocino 

se sugiere consultar: Seminario de códices, Historias en figuras y colores. Códices mesoamericanos (México: INAH, 1993), 90. 
145

 De acuerdo con la mitología mexica unas tribus provenientes de Aztlán después de un largo peregrinar llegaron la cuenca de México, 

donde se asentaron ya que su dios, Huichilopoztli, les había indicado que se establecieran donde encontraran un águila parada sobre un 

nopal devorado una serpiente. En el códice Mendocino este hecho se ve plasmado de manera sintética con una cruz de aspa o San Andrés 

que representa la encrucijada sin matorrales y tulares donde vieron la peña sobre la cual estaba el águila, la cual se observa en el centro de la 

cruz. Además se distingue porque tiene mayor tamaño que el resto de los personajes, éstos son guerreros, entre los que se distingue Tenoch, 

de quien toma nombre la ciudad y fue elegido como su gobernante.  
146

 La mayoría de los códices son virreinales y específicamente hablando del Códice Mendocino, la primera vez que se editó su versión 

facsimilar comentada por Jesús Galindo Villa fue en 1929 de tal modo que para 1945 ya se sabía que el origen del mendocino era virreinal. 

Jesús Galindo y Villa, Colección de Mendoza o Códice Mendocino Documento mexicano del siglo XVI que se conserva en la Biblioteca 

Bodleiana de Oxford, Inglaterra (México: Editorial Cosmos, INAH, 1979). Se invita a revisar Anexo 2, Detalle 1, 2, Imagen 16. 
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Para 1945 los códices y la arquitectura mexica formaban parte de la iconografía del muralismo 

mexicano. Por mencionar un ejemplo se citan los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional 

(1929-1935), se sirve de éstos presentándolos como textos o bien, los incluye en las escenas de vida 

cotidiana, además, no se concentra en la cultura mexica, de igual modo muestra otras culturas como la 

purépecha o la mixteca-zapoteca.
147

  

A los pies de Mexitli, aparece una escultura del dios Quetzalcóatl (“Serpiente Emplumada”)
148

 

considerado por el especialista Alfredo López Austin como el: “personaje histórico más vigoroso de 

Mesoamérica”.
149

 Junto a Quetzalcóatl se observa Acamapixtli (“el que empuña la caña”), primer huey 

tlatoani mexica, tocando con la mano el folio dos del Códice Mendocino en tanto que con la otra 

empuña un bastón de caña. Está en acto de genuflexión hacia Mexitli, mientras dirige la mirada al 

espectador. Sí bien es cierto que Mexitli y Acampixtli son huey tlatoanis mexicas, en esta composición 

hay una disimilitud que se marca en la vestimenta. El primero está ricamente ataviado con una tilma, 

ello se debe a su origen mitológico, incluso se le ha equiparado con el dios Huichilopoztli, de tal modo 

que en Acamapixtli aparece como el elegido para cumplir con la voluntad divina, continuando la 

estirpe mexica y como partícipe de la fundación de México Tenochtitlán, o bien como receptor del 

legado de Huchilopoztli.  

De esta manera María representa la religiosidad del pueblo mexica, su poderío y legitimación 

divina. La inclusión de la escultura prehispánica, así como la de los códices, también formaba parte 

del repertorio iconográfico de algunos murales de tema nacionalista. Como ejemplo se cita la obra de 

David Alfaro Siqueiros en el Tecpan de Tlatelolco.
150

 

En este punto se ha regresado al lugar de partida, el reloj de arena, para dar paso al México de 

1945, entonces presente de María Izquierdo. Esto se afirma tomando en cuenta el anteproyecto del 
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 Se exhorta a consultar Anexo 2, Imágenes 15 y 16. 
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 Se propone ver Anexo 2, Imagen 17. 
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 Alfredo López Austin, Hombre-Dios: religión y política en el mundo náhuatl (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Históricas), 1973, 9. 
150

 Se invita a revisar Anexo 2, Imagen 18. 
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mural, pues en el plano que muestra la mujer se indica: “PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ACTUAL” 
151

 

En la parte inferior se observa junto al reloj y de espaldas al huey tlatoani Acamapixtli, a un 

hombre joven de piel morena, rostro sereno, con el torso descubierto y pantalón de mezclilla. Una de 

las manos sostiene una carabina Winchester 30-30 en tanto que la otra hay un par de palancas. La 

rodilla izquierda está en el suelo, roza con un tubo, el cual yace a los pies de una mujer que muestra 

una planigrafía. Su piel es cobriza y el rostro impávido, viste falda blanca, blusa colorada; calza 

zapatos rojos. A un costado de este personaje se asoma un teodolito.
152

 El hombre representa a un 

obrero, aquel que dejó atrás la revolución y el campo para incorporarse en a las ciudades como fuerza 

de trabajo; un ciudadano cualquiera que transita entre el pasado del país y la modernidad. El ayer se 

hace visible a través de la carabina Winchester 30-30.
153

  

Por su parte, la representación de la mujer puede tener varios significados. Podría ser una 

madre mexicana o una maestra rural, ícono pos revolucionario de educación y cimiento del futuro del 

país. Quizá que se trate de la Patria. Es una mujer que recibe el legado histórico y muestra el presente, 

el cual tiene en sus manos, como partícipe de la historia, de su presente.
154

 No obstante, este personaje 

cobra mayor fuerza si se repara en la fisonomía de la mujer: cabello lacio y negro, piel morena, cejas 

delgadas, ojos almendrados, nariz ancha y boca gruesa; se trata de la propia María Izquierdo. Inés 

Amor comentó de la jalisciense que: “Su cara parecía una máscara de tanto que se pintaba, así que no 

puedo imaginarme cómo sería su verdadera faz: se pintaba cejas, pestañas, sombras, mejillas y se 
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 Se sugiere consultar Anexo 2, Detalle 3. 
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 Instrumento de precisión que se compone de un círculo horizontal y un semicírculo vertical, ambos graduados y provistos de anteojos, para 

medir ángulos en sus planos respectivos. http://lema.rae.es/drae/?val=teodolito, (fecha de consulta 20 de enero de 2013). 
153

 Como versaba el corrido del dominio popular Carabina 30-30: “Carabina 30-30 /que los rebeldes portaban/ y decían los maderistas /que 

con ellas no mataban. (2) Con mi 30-30 /me voy a marchar/ a engrosar las filas de la rebelión, /si mi sangre piden mi sangre les doy /por los 

habitantes de nuestra nación.” http://www.musica.com/letras.asp?letra=1697677, (fecha de consulta 20 de enero de 2013). 
154

 En los plafones que también estarían en el Palacio del Departamento Central las mujeres son las protagonistas, como se verá más 

adelante. 
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ponía todos los afeites del mundo… Creo que eran defectos sin importancia, producto de su humilde 

cuna.”
155

 En contraste Octavio Paz opinó que María: 

Parecía una diosa prehispánica. Un rostro de lodo secado al sol y ahumado con incienso 

de copal. Muy maquillada, con un maquilla de no up tu date sino antiguo, ritual: labios de 

brasa; dientes caníbales; narices anchas para aspirar el humo delicioso de plegarias y los 

sacrificios, mejillas violentamente ocres; cejas de cuervo y ojeras enormes rodeando unos 

ojos profundos. El vestido era también fantástico: telas azabache y solferino, encajes, 

botones, dijes. Aretes fastuosos, collares opulentos…  

M.C. ¡Indígenas! 

O.P. A veces. Otras de fantasía. 

M.J.P. ¿Con calaveras, no? 

O.P. Con dientes de jaguar. Al verla, pensaba: lo único que le falta es que, de pronto, le 

salgan unos colmillos o saque del “brassiere” el cuchillo de obsidiana y le extraiga el 

corazón a Juan Soriano. Pero aquella mujer con aire terrible de diosa prehispánica era la 

dulzura misma. Tímida, íntima.
156

 

 

El autorretrato es otro de los recursos empelados con anterioridad en el muralismo. Si se compara 

algún retrato de Izquierdo y el gouache que se analiza, se demuestra que María no dejó de lado su 

pintura de caballete; llevó al muro su manera de representar, así como los colores que la 

caracterizaron.
157

 

En el fondo de la composición se distingue un inmueble gris donde los volúmenes se conjugan 

con la simetría proporcionada por vanos rectangulares, asimismo aparece una montaña, un túnel, una 

vía férrea, un puente y más abajo el teodolito. Se ha identificado a la construcción como el edificio 

Guardiola, pues en este sitio se ubicaba la residencia de Juan Ildefonso de Padilla, segundo Marqués 

de Santa Fe de Guardiola, construida al final del siglo XVII. En el siglo XIX la casa fue demolida para 

dar paso a una nueva edificación, misma que se convirtió en la morada de la familia Escandón hasta 
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 Alberto Manrique y Teresa del Conde, Una mujer en el arte mexicano: memorias de Inés Amor (México: Universidad Nacional Autónoma de 

México-Instituto de Investigaciones Estéticas), 2005, 45. 
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 Es pertinente apuntar que este artículo de Paz fue una entrevista en la que participó el escritor, su esposa Marie José Paz y Miguel 

Cervantes. Octavio Paz, “María Izquierdo situada y sitiada”, Vuelta, núm. 144 (noviembre de 1988), 22. 
157

 Se sugiere revisar Anexo 2, Detalle 4 e Imagen 21. 
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1938 cuando el terreno fue vendido y el espacio se asignó para el levantamiento de una de las dos 

sedes del Banco de México.
158

 Un ejemplo más de cómo la modernidad se sobrepone al pasado. 

El diseño se complementa con un cielo despejado delimitado por verdes montañas, paisaje 

otrora característico de la ciudad de México, a diferencia del extremo izquierdo del gouache donde el 

paisaje es dominado por agua. En el siglo XX dominan las carreteras, puentes, vías del tren, transporte 

y comunicación; ciencia y tecnología puestos al servicio de la urbe y sus habitantes. Debe tenerse 

presente que por aquellos años, se inició la construcción de carreteras y vías rápidas; de ahí que María 

Izquierdo haya incluido un teodolito. 

En suma, el proyecto es síntesis e interpretación del pasado prehispánico desde la perspectiva 

de María Izquierdo, y al mismo tiempo es legitimación de su presente, así como de su condición de 

mujer y habitante de la ciudad de México. La protagonista del espacio es la metrópoli, por una parte 

símbolo de origen, tradición, honorabilidad, religiosidad y por otra, de modernidad, ciencia, 

tecnología, educación y laicidad. Hay una referencia directa (accidental o no) hacia lo virreinal con el 

Códice Mendocino, aunado a ello, el relieve (tanto la forma, como la cabeza de león) y el edificio por 

sí mismo, se hace visible el pasado virreinal; por ende queda expuesta una triada de etapas propias de 

la Historia de México: prehispánica, virreinal y contemporánea. Otro elemento que vale la pena 

subrayar es la representación de los huey tlatoanis, lo cual presenta a la ciudad de México como sede 

de poder desde su fundación.  

 

II. 3.2 Anteproyecto para muro 3 
 

El boceto (Imagen 3) tiene una composición sencilla con obreros, campesinos y el ejército. A 

semejanza del anterior es posible dividirlo en dos partes, el elemento que marca la pauta es la 
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 Conserva una pequeña plaza conocida como Plaza Guardiola. Por su parte, el edificio del Banco de México consta de nueve pisos de los, 

tres de ellos subterráneos, donde hay pasillos y bóvedas, y se conectan con segunda sede del banco, la cual está en la acera de frente. Se 

exhorta a revisar Anexo 2, Imagen 20. 
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representación de un motivo mexica que remataría el dintel de una puerta. Se trata de Chicomecóatl, 

diosa del maíz y la fertilidad, flanqueada en cada lado por una mazorca. 

 
Imagen 3 María Izquierdo, Anteproyecto para muro 3, 1945, lápiz sobre papel, 

Museo de Arte Moderno, Instituto Nacional de Bellas Artes. 

 

En el lado izquierdo destaca la figura de una mujer peinada con trenzas; usa rebozo, blusa y falda 

amplia. Está desgranando una mazorca, acción que la vincula con Chicomecóatl. Los dos seres 

femeninos como proveedores de alimento. La mujer está rodeada por dos niñas y un niño que le 

ayudan en su faena. La vestimenta de las chiquillas es austera, holgada. El muchachito porta unos 

pantalones cortos y camisa amplia. 

 En el fondo se asoma un cuexcomatl o cuexcomate. Este objeto de alfarería almacena las 

semillas que recolectan los campesinos.
159

 Más atrás hay un par de árboles, uno trunco y el otro con 

ramas, pero sin follaje. No se conoce la existencia de un proyecto o documento que indique si los 

árboles tendrían follaje o fueron pensados para pintarse de la manera en que están dibujados. 

En el extremo derecho de la imagen un par de mujeres recogen maíz molido de una 

máquina.
160

 Su atuendo no diefiere mucho al de la campesina, las facciones y las tradicionales trenzas, 

reafirman que se trata de mujeres mexicanas. 
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 El cuexcomate se utiliza en la región central de México. 
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 Para acercarse a la historia de las máquinas para elaborar las tortillas se propone revisar:  

http://www.prodiamex.com/productos/historiadelatortilla/historiadelatortilla.html, (fecha de consulta 25 enero de 2014). 
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 Detrás de éstos personajes, un poco hacia la izquierda, hay un hombre con un tubo de ensayo y 

una mesa de laboratorio. Es una clara referencia a la industrialización de la ciudad y la 

implementación de nuevos avances científicos.
161

  

En la derecha aparece un par de soldados junto a un tanque, es una refrencia a la Segunda 

Guerra Mundial que llegaba a su fin. México participó en dicho evento bélico, de parte de los aliados, 

enviando al Escuadrón 201 (1944).
162

  

 En suma, este anteproyecto presenta el tránsito y la convivencia entre la modernidad y la 

tradición en la ciudad de México, ambas coexisten e incluso, a veces, se complementan. En este caso 

María utilizó al maíz como el vínculo entre ambas, un alimento que sigue siendo carcaterístico e 

indispensable en la dieta del mexicano. Son dos realidades distintas que cohabitaban en la ciudad de 

México.
163

 Es importante resaltar que aparecen personajes masculinos, la mujer tiene un mayor peso. 

A continuación se expondrá y analizará el último boceto de María Izquierdo. 

 

II.3.3 Anteproyecto para los murales de los plafones de la escalera monumental del Departamento 

Central 

 

La composición (Imagen 4) está dividida en nueve recuadros que albergan la figura de una mujer, a 

excepción del cuadro de la esquina inferior derecha en la que se observa a un hombre. A semejanza de 

los anteriores, resalta el centro del boceto, en este caso tiene un mayor tamaño que el resto de las 

viñetas. Para el análisis de este dibujo se comenzará por la parte superior, se seguirá un orden de 

izquierda a derecha. 
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 Debe tenerse en cuenta que por aquellos años se sentaron las bases del llamado “desarrollo estabilizador” o ”milagro mexicano”. 
162

 Los periódicos nacionales dedicaban las primeras secciones (incluso parte de la segundas) a las noticias de la Segunda Guerra Mundial 

debido a la evidente  trascendencia e impacto para México y el mundo. 
163

 Hoy quedan pocas zonas destinadas para la siembra en el D.F. 
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Imagen 4 María Izquierdo, Anteproyecto para los murales de los plafones 

de la escalera monumental del Departamento Central, 1945, 

dibujo a tinta, Museo de Arte Moderno, Instituto Nacional de Bellas Artes. 

 

 

Dentro del primer recuadro hay una mujer en escorzo hacia la izquierda, el cual funciona como 

contrapeso de la figura del extremo derecho. Se trata de la danza porque en el centro hay una mujer 

tocando a la guitarra y generalmente la una acompañaba a la otra, además del movimiento 

representado por las mujeres.  

 En el siguiente nivel hay otras dos mujeres. La del lado izquierdo tiene los labios gruesos, 

parecen tristes, en tanto que la del derecho sonríe mientras se abraza a sí misma. Se observa a una 

mujer, peinada de trenzas que viste falda y blusa. Este personaje femenino está sentado frente a un 

lienzo, pintando un retrato de una mujer; se trata de la Pintura y a la vez de pintora, pues en la tela 

aparece
 
el retrato de la jalisciense.

164
 

El último nivel, al igual que los dos anteriores, está conformado por tres recuadros. En el 

primero una mujer esculpe una estatua, por ende se trata de la Escultura. De igual forma la segunda 

figura es identificable a primera vista, es una mujer que abraza unos libros: la Literatura. La viñeta del 
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 Esta afirmación se sustenta con la comparación del boceto (la trenza y las flores) y el Autorretrato que realizó en 1942. Se invita a consultar 

Anexo 2, Detalle 5 y 6 e Imagen 21. 
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recuadro inferior de la extrema derecha parece sorpresivo en un diseño que había manejado el tema de 

las bellas artes, es un hombre vestido de gala en acción de dirigir una orquesta ¿Será que el hombre 

dirige a las bellas artes?  

Como se ha visto, el tema del anteproyecto son las bellas artes. No incluye algún elemento que 

haga una mención concreta de la arquitectura. En este sentido es posible que la arquitectura estuviera 

representada por el sitio que albergaría al plafond, es decir el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. No 

queda claro si María se basó en la concepción clásica de las artes, ya que no hay algún elemento 

iconográfico que señale al teatro. 

En suma, el primer proyecto sería un mural alegórico sobre la ciudad de México el cual narra 

la fundación y el año de 1945 del mismo sitio, así como la manera en que se ha legitimado en el 

trascurso del tiempo. En este sentido cumplió su cometido de diseñar un proyecto que representara a la 

“ciudad de los palacios”, su modernización y las artes. 

 La temática y los elementos que empleó María habían sido utilizados por los muralistas en la 

década de los veinte. Para 1945, Orozco, Rivera y Siqueiros, pintaban en contra del fascismo y habían 

dejado en claro, tanto en papel como en su obra, su postura ideológica. Ese no fue el caso de María, 

pues debe tomarse en cuenta que ella consideraba que el arte debía ser ajeno a la política. 

 El planteamiento de Izquierdo exalta a la mujer mexicana. Las facciones, la piel morena, las 

actividades que desempeña. Es importante aclarar que ella no se definió como una feminista, pero sí 

alentaba a las mexicanas para que se desarrollaran personal y laboralmente. En la propuesta de la 

jalisciense la mujer se presenta activa, lo mismo como alegoría de una bella arte que como una madre 

campesina, niña u obrera. En general hay una preponderancia de la mujer como la fuerza que mueve a 

la ciudad, incluso al país: trabaja, educa e inspira a sus habitantes. Al mismo tiempo María se afirma y 

se sitúa como una pintora y mujer mexicana. 
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María destacó por el manejo del color, no por el dibujo. En los bocetos que se presentaron en 

este trabajo se observa que la composición de Izquierdo es sencilla, maneja pocos planos, tiene poca 

profundidad. Las figuras se lucen pesadas y carecen de precisión en algunos detalles.  

 

III La polémica 

 

 “- Volviendo al tema inicial, ¿la  

pintura mural tiene o no valor, es  

decir, es buena o mala? 

-Es innegable que es buena,  

que es valiosa.” 

María Izquierdo
165

 

 

En el capítulo anterior se comentó que el diseño de María Izquierdo para decorar las paredes y el 

plafond de la escalera del palacio del Departamento Central se publicó el 20 de mayo de 1945 en el 

periódico Esto. Meses después, en agosto, el artista potosino Francisco Eppens en una entrevista con 

el editor del periódico Mañana,
 
opinó sobre la incursión de la jalisciense en los muros y expresó: 

“María Izquierdo está muy bien en los cuadros chicos, que tienen mucho sabor popular pero una cosa 

es hacer pequeños “gouaches” y otra cosa –muy distinta pintar murales. Y María no tiene nociones de 

lo que es la pintura mural”.
166

 Eppens no hizo una crítica directa al planteamiento de Izquierdo, 

tampoco precisó si vio publicados los bocetos o si tuvo contacto directo con Rojo Gómez. Durante 

1945 en la prensa  no se registraron más comentarios que criticaran o se refirieran directamente al 

proyecto.  

El 27 de diciembre de 1945 los rotativos Excélsior
167

 y Esto dieron a conocer a sus lectores 

que la pintora demandaría al Departamento del Distrito por incumplimiento de contrato. El diario Esto 

expone el número de contrato, el pago que recibiría María por los frescos y la fecha de entrega, tal 

como se mencionó en el capítulo anterior; asimismo informa al lector con detalle que: 
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 Arturo Adame Rodríguez. ”Existe Monopolio en la Pintura, Dice María Izquierdo”. Excélsior.15 de febrero de 1947. 
166

 El artículo señala que Eppens había decorado el Hospital infantil y que se le había presentado la oportunidad de realizar unos murales en 

Petróleos Mexicanos. También opinó sobre el arte moderno mexicano y declaró, refiriéndose a Rivera, Orozco y Siqueiros, que son la: “trilogía 

que no tiene rival en el mundo. “Entrevista del redactor de Mañana a Francisco Eppens”. Mañana. 18 de agosto de 1945. 
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 En agosto de 1945, María Izquierdo recibió notificación verbal, por parte del Ing. 

Director de Obras Públicas del D.F., que decía cumplir un encargo del Lic. Rojo Gómez 

Gobernador, para suspender la obra, no alegó razón alguna justificativa de esta flagrante 

violación del contrato. En octubre, la orden de suspensión fue materializada con hechos 

invocando también órdenes verbales del Gobernador Rojo Gómez, la puerta de la bodega 

de materiales y enseres destinados a la obra, fue clausurada, clavándose vigas y tablones 

sobre ella. La escalera de acceso al andamio fue retirada. Un letrero escrito a mano en la 

puerta hacía saber lo que sigue: “Se prohíbe tocar esta puerta por orden superior. La 

Intendencia”. 

 La pintora María Izquierdo, en vista de estos hechos, y otros anteriores que de 

uno u otro modo habían entorpecido su trabajo, dirigió dos cartas, con todos sus respetos, 

al gobernador Rojo Gómez haciéndole conocer los hechos. No recibió respuesta ninguna 

a ellas. 

 Clausurado todo medio de continuar la obra, cuyo plazo vencía para el 15 de 

diciembre, y siendo imposible para María Izquierdo obtener una entrevista con el 

gobernador ni obtener contestación a sus respetuosas consultas sobre tales anomalías, 

realizó diferentes gestiones para establecer lo estipulado en el contrato, sin ser oída ni 

atendida por ninguna de las autoridades dependientes del señor Gobernador Lic. Rojo 

Gómez. Lo más que ella obtuvo, fue la invariable respuesta de “nada se había resuelto 

sobre el asunto”. 

 El 17 de diciembre de 1945, -dos días después de cumplido el plazo del contrato-

, (sic) el Director de Obras Públicas del Distrito Federal, recibió a María Izquierdo en 

audiencia solicitada por ella, y le hizo saber que: “en el último acuerdo del C. Gobernador 

del Distrito Federal, éste había resuelto, en definitiva, que María Izquierdo ya no pintase” 

la obra estipulada en el contrato, y que, en cambio podía hacerlo en edificios de escuelas, 

mercados o delegaciones. 

 La pintora María Izquierdo respondió que expresaba su protesta ante dicha 

decisión, opuesta al contrato pactado al amparo de la ley y la fe de la autoridad, y que 

rehusaba acogerse a la alternativa, ofrecida, por considerarla humillante e injusta, 

reservándose el derecho a cubrir los medios legales correspondientes para defender su 

decoro como artista y aclarar los alcances de la injusticia y desconsideración de que ha 

resultado como víctima.
168

 

 

En el archivo personal de María no está el contrato ni las citadas misivas. Del proyecto se conservan 

los diseños que se analizaron en el capítulo anterior, sin embargo la referida columna aporta datos que 

invitan a la reflexión, por ejemplo, la manera de proceder del gobierno del Distrito para evitar que la 

artista ejecutara su obra (el retiro de la escalera del andamio y la cancelación de la bodega sin 

explicación directa a María). Pareciera que después de la firma del contrato Izquierdo no volvió a 

tener contacto directo con el regente y el Director de Obras Públicas fungía como enlace, además de 

la carencia de una orden de suspensión que pudiera servir como evidencia en caso de una acción 

legal. En el Archivo Histórico del Distrito Federal “Carlos de Sigüenza y Góngora” no está disponible 
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todo lo correspondiente al año de 1945, pero hay parte del fondo Obras Públicas del Distrito en donde 

aparecen nóminas, recibos y notas de materiales, sin embargo en ninguno se asoma el nombre de la 

jalisciense. 

En el penúltimo párrafo de la nota se indica que María fue comunicada el 17 de diciembre de 

1945, vía verbal, que se cancelaba definitivamente el proyecto del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 

En su lugar podría decorar los muros de alguna escuela, mercado o delegación. Izquierdo respondió 

con una negativa rotunda. Lo anterior es ratificable con el borrador de una carta, fechada el 18 de 

diciembre de 1945, que se localiza en el AMI MAM en la que Izquierdo se dirige a Rojo Gómez 

comentándole que ha sido informada de su decisión y le presenta cinco puntos a tomar en cuenta: 

 
1) Considero que su decisión, es injusta, inexplicable, sin motivos fundados, y que daña 

seriamente mi prestigio artístico. 

2) Que dediqué un año todo mi tiempo, atención, trabajo a dicha obra ;(sic) por lo que 

pido a Ud. Que ordene se me entregue la cantidad de: $17,843.50 (diecisiete mil ocho-

cientos (sic) cuarenta y tres pesos cincuenta centavos), como indemnización que usaré 

para  cubrir los daños y perjuicios, que el incumplimiento del contrato por parte del 

Gobierno del Distrito, me ha ocasionado. 

3) Participo a Ud. Sr. Gobernador, que en vista de la poca seriedad, y validez legal que 

tienen los contratos  con su Gobierno, he decidido no aceptar por ningún motivo, ni 

promesas de nuevos contratos, ni firmar ningún otro, salvo que no sea la ampliación del 

que ya existe. No acepto ninguno más, ya que la experiencia me ha demostrado que 

debe no sólo desconfiar de la palabra oficialmente empeññda (sic) y también los 

contratos legalmente firmados.  

4) Me permito comunicar a Ud., señor licenciado, que si no libra sus órdenes para que 

se me entregue con la rapidez que es menester la indenmización (sic) que pido, me veré 

en la necesidad de poner en pública subasta los muebles y otros objetos de mi hogar 

para disponer de numerario con el cual cubrir los compromisos que yo he contraído a 

causa del incumplimiento del contrato por causa del Gobierno del Distrito Federal. 

5) Por último, participo a Ud. que una vez consumados todos los hechos que he aludido, 

como protesta ineludible de mi personalidad y buen nombre artísticos me marcharé de 

México, mi patria, para ir a otros países a hacer labor mexicanista ya que en mi propia 

tierra se me impide inexplicablemente realizarla. Atentamente:
169

 

 

A lo largo del texto se percibe el malestar de la pintora, la preocupación por preservar su reputación y 

la remuneración de su dinero, pues la cantidad era la mitad (aproximadamente) de lo que se había 

pactado por el ciclo mural completo.  
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Izquierdo fijó su postura: no pintaría en otro espacio e incluso advirtió que se iría del país en 

caso de no haber solución. Es importante subrayar que el sitio en el cual plasmaría su primer mural 

hubiera sido el antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el corazón del Centro Histórico. El edificio está 

rodeado de otras construcciones que su interior albergan importantes frescos de Orozco, Rivera, 

Siqueiros: la Suprema Corte de Justicia, el Palacio Nacional, la Escuela Nacional Preparatoria 

(considerada la cuna del muralismo) o de Roberto Montenegro, como es el caso del ex templo de 

Pedro y San Pablo. También debe considerarse la carga histórica y política (como sede del gobierno 

del Distrito Federal) que posee por sí mismo el inmueble.  

La invitación fue importante para la jalisciense, pero su cancelación ponía en duda su calidad 

plástica, aunque hasta ese momento, de acuerdo con la epístola, no habían quedado claros los motivos 

que ocasionaron el cambio de opinión de Rojo Gómez. 

El 9 de enero de 1946
170

 se publicó en el periódico Esto171 una carta con fecha del 26 de 

diciembre de 1945,
172

 en la que de forma directa se le pidió al regente el restablecimiento del contrato 

de María.
173

 Fue firmada por aproximadamente ciento cinco destacados pintores, escultores, políticos, 

periodistas, actores y escritores, entre los que figuraron: Carlos Pellicer, Fernando Leal, Manuel 

Rodríguez Lozano, Antonio Ruiz,
174

 Alfredo Zalce, Rómulo Rozo, María Asúnsolo, José Vasconcelos, 

Xavier Villaurrutia, Germán Cueto, Isabela Corona, Ermilo Abreu, Juan Soriano, Justino Fernández, 

Jesús Guerrero Galván, Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, Leopoldo Méndez y varios más. Rojo 

Gómez no cedió y en la prensa la polémica continuó. 
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El crítico de arte Antonio Rodríguez escribió un artículo titulado “Escándalo artístico. El cese 

de María Izquierdo, dictado por Rojo Gómez”, 
175

 mismo que ilustró con los bocetos de María; 

despejó varias incógnitas y agregó otras más. Sus reflexiones inician calificando la controversia como 

el: “ …“fatigado fin y remate” de la quijotesca aventura, emprendida por la pintora María Izquierdo, 

de decorar la gran escalera del palacio municipal de México.” 

 

El licenciado Rojo Gómez, a lo que se dice, instigado por una “turbia maniobra de 

pintores envidiosos”- se habla de Rivera, de Siqueiros, de Orozco y de Fernando Leal- 

despidió a María Izquierdo de las dependencias del Palacio gubernamental, dándole en 

son de compensación, el permiso para pintar paredes de una escuela o los muros de un 

mercado. 

 

María, celosa de su categoría profesional, rechazó la transacción y se acogió a la solidaridad 

de sus colegas y de muchos intelectuales.
176

 

 

Resalta que Rodríguez mencione a Fernando Leal como parte de los “pintores envidiosos” porque 

firmó la carta de apoyo a María. En el AMI MAM no hay correspondencia entre ambos pintores que 

revele algún conflicto o una relación amistosa, sin embargo durante en su faceta de crítica de arte en 

la revista Hoy177
 la jalisciense escribió positivamente acerca del mural de Leal en la nueva estación de 

ferrocarril en San Luis Potosí.
178

  

Aunado a lo anterior, Rodríguez reitera que la artista se negó a trabajar en otro lugar que no 

fuera el Palacio del Ayuntamiento, tal como lo había expresado ¿Acaso Rodríguez sabía qué hizo 

cambiar de parecer a Rojo Gómez? En el artículo citado, el autor trascribió una supuesta
179

 carta que 

Islas García, crítico de arte de La Nación, destinó al regente del Distrito días después de la firma del 

contrato: 
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Dicen que esta actitud del licenciado Rojo Gomez (sic) fué (sic) motivada por los 

informes que recibió. Ya después de firmado el contrato- acerca de la capacidad artística 

de María Izquierdo. 

 Justamente, algunos días después de firmado el contrato entre la pintora y el 

gobernante, éste recibió una carta que le dirigió Islas García –crítico de arte de LA 

NACION-, advirtiéndole del error que incurría al permitir que María Izquierdo, decorara 

los muros del Departamento Central. 

“Señor Rojo Gómez-decía Islas García- a usted le dirán que nosotros tenemos prejuicios 

reaccionarios para la obra de esa pintura. Respondemos sencillamente que no son 

prejuicios reaccionarios el exigir un mínimo de dibujo, de modelado, de sabiduría en el 

manejo de óleo a un pintor. ¿Cree asted (sic) que quien ni siquiera ha sido capaz de 

resolver los escasos problemas que tiene el fondo de un retrato, va a saber encontrar la 

respuesta para los inmensos problemas de una decoración monumental? ¿Cree usted que 

quien no tiene ni si quiera una mediana fama de retratista, tenga el magisterio que se 

requiere para afrontar los problemas superiores de un muro? 

 “Es de suponerse que la persona en cuestión pintará al fresco- ¿Dónde están sus 

frescos anteriores? Se dirá que Diego y Orozco tampoco tenían frescos antes de sus 

primeras obras murales, y entonces replicamos suplicando que no se hagan 

comparaciones descabelladas. Se supone que no va a quererse que esa misma persona 

haga grandes “monos” pegado a los muros, si no que arrostre verdaderos problemas de 

composición de perspectiva, lo que requiere la unidad dinámica de un cuadro y mucho 

más una decoración mural. Pero ¿cuándo ha hecho esa pintora algo que nos permita 

suponer aciertos en esta materia? ¿Si pinta menos, señor Regente, que cualquier alumno 

adelantado de cualquier escuela de arte de México! ¿Y a ella se le va dar la pintura del 

antiguo palacio Municipal, cuando en la Plaza Armas se tienen ya dos antecedentes: los 

frescos de Diego en el Palacio Nacional y los de Orozco en la Suprema Corte? ¿Se da 

cuenta usted, señor Regente, de la terrible responsabilidad de quien ordene la tercera 

pintura en ese lugar?
180

 

 

La misiva de Islas García es una fuerte crítica hacia la obra de caballete de María, cuestiona su 

calidad como pintora y descarta tajantemente que posea las habilidades que se requieren para efectuar 

un mural. De igual forma subraya la importancia del Palacio del Ayuntamiento. Es irrefutable que 

Izquierdo no tenía una experiencia previa que la avalara, no obstante su curriculum indica que en 

1935 realizó un curso de fresco, óleo, temple, acuarela, gouache y pastel impartido por la SEP, pero 

no menciona quien impartió tales seminarios, dónde se efectuaron o a qué público estaban 

dirigidos.
181

 Hasta el año de 1945 María había empleado el gouache, la acuarela y el óleo en su obra. 

Debe tenerse presente que el muralista está rodeado de un equipo que lo auxilia en la preparación del 

fresco. Por su parte, María se acercó a quienes estuvieran familiarizados con la técnica, como el 
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químico Andrés Sánchez Flores, el pintor David Barajas y un albañil que había trabajado con Diego 

Rivera.
182

  

 Antonio Rodríguez continúa su disertación con la opinión de varios colegas de María: 

Juicio General 

 

Nadie tuvo el atrevimiento de plantear el problema de la decoración encargada a María 

Izquierdo como el citado periodista, pero, en los mentideros del arte, todos comentaban 

“una precipitada e irresponsable determinación” del gobernador del Distrito. 

Hablé, al respecto, con numerosos pintores entre los cuales recuerdo a David 

Alfaro Siqueiros, a Clemente Orozco, a Manuel Rodríguez Lozano, a José Chávez 

Morado, a Santos Balmori, a Antonio Ruiz y a Diego Rivera. 

A excepción de este último que siempre lleva la contraria a los demás- todos 

fueron unánimes en considerar que María Izquierdo no posee el mínimo de las 

condiciones indispensables para poder llevar a cabo una obra de tan grande envergadura 

como la decoración del edificio del Departamento Central, precisamente, como dice Islas 

García, en la misma plaza en que se encuentran las obras murales gigantescas de Diego, 

en el Palacio Nacional, y de Orozco en la Suprema Corte de Justicia.  

Todos reconocían –y siguen reconociendo- que María Izquierdo carece de las 

facultades mínimas necesarias para realizar una obra mural de trascendencia: dibuja muy 

deficientemente; descuida aun en los más sencillos cuadros de caballete, las leyes de la 

perspectiva; le falta el sentido y la proporción de la monumentalidad; ha manifestado 

siempre una visible pobreza de concepción; no se conoce que tenga la documentación 

histórica necesaria para concebir una obra pictórica que refleje, como es de fuerza, los 

dramas extraordinarios, la epopeya que vivió esta ciudad –precisamente en la Plaza de 

armas- de que aquel edificio es verdaderamente la sede. 

María Izquierdo no es más –consideran- que una maravillosa pintora popular, que 

posee una admirable intuición del color y ha realizado una serie ya numerosa de obras 

sencillas, sin trascendencia, pero muy decorativas y muy bellas. Además, es una mujer de 

carácter extraordinario que a fuerza de lucha y de un valor que envidiamos para muchos 

hombres, ha logrado ocupar un sitio de relieve en las artes plásticas de México. 

¿Ignoraba, acaso, el licenciado Rojo Gómez, todas las circunstancias?...
183

 

 

En el artículo de Rodríguez los pintores aludidos coinciden con Islas García: María no poseía los 

conocimientos necesarios para hacer un mural. A diferencia de la entrevista con Francisco Eppens, no 

le reconocen una calidad pictórica. Los puntos de vista están dirigidos hacia Izquierdo, no al proyecto 

que presentó. Se le increpa una pobreza de concepción en sus composiciones, la deficiencia de 

habilidades técnicas básicas para realizar un gouache o un óleo y la carencia de fuerza plástica. 
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Resalta que el crítico de arte mencione a Antonio Ruiz y a Manuel Rodríguez Lozano, pues 

ambos firmaron la carta de apoyo. El caso particular de “El Corzo” adquiere notoriedad debido a que 

en ese momento dirigía “La Esmeralda”, donde María se había desempeñado como docente.  

A semejanza del gobierno del D.F., ninguna institución cultural hizo del dominio público 

alguna postura, sin embargo emerge una nueva contradicción: Carlos Pellicer, jefe de Bellas Artes, 

firmó la petición de restitución del contrato de Izquierdo; hecho que cuestionó Antonio Rodríguez: 

 
¿Qué significa la firma del jefe de Bellas Artes en una carta en la cual se pide al 

gobernador del Distrito “la reposición del contrato” con María Izquierdo? 

¿Significa acaso, que el poeta Carlos Pellicer recomienda la continuación de la 

obra por la pintora María Izquierdo y que por lo tanto –para ser consecuente- estuvo de 

acuerdo en que se le haya encargado esa obra? 

¿Quiere esto decir, por consiguiente, que el jefe del Departamento a quien 

incumbe la tarea de orientar la producción de las artes Plásticas en México, no supo o no 

quiso ver el peligro señalado por el periodista de LA NACIÓN. 

Y si acaso está de acuerdo –como hemos entendido- con que María Izquierdo no 

siga pintando (parece que ni siquiera comenzó) los muros del Palacio Municipal ¿por qué, 

pues, firmó la carta de protesta, desorientando así a los que creen en la sinceridad de 

opiniones del director del Departamento de Educación Estética? 

Posiblemente invoque también –como otros pintores- la excusa de que no podía 

negar a “Raulito” la firma de la protesta. 

Otra pregunta: 

¿Es posible acaso que el “matrimonio plástico” María Izquierdo-Raúl Uribe 

tenga por sí mismo tanta fuerza que obligue a los funcionarios a ceder ante sus 

exigencias; mueva la pluma de los orientadores de la Estética; acalle a los periodistas, 

fueree (sic) a los pintores a firmar una protesta que no sienten y con la cual no concuerdan 

y, finalmente, empuje a otros pintores –a lo que se dice Diego, Orozco, Siqueiros y Leal- 

a aconsejar, muy “en secreto” al licenciado Rojo Gómez, la rescisión del contrato? 

Es indudable que el fondo del problema es otro.
184

 

 

En la carta del AMI MAM sólo aparecen las rúbricas, en tanto que en el Esto el nombre va 

acompañado de la actividad y cargo del firmante ¿Será cierto que Pellicer, así como otros personajes, 

firmaron por compromiso con Raúl Uribe? Entonces ¿cuál era la influencia de Uribe? En la prensa 

quien destaca es María.
185

 En el AMI MAM no hay algún documento donde el matrimonio solicite 

apoyo. También Rodríguez advierte que el escándalo podía haberse evitado si el Departamento de 

Educación Estética hubiera intervenido a tiempo.  
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Rodríguez, además de recabar información expuesta y presentar nuevas preguntas en la 

polémica, concluyó el artículo con su opinión: 

Nosotros somos de los que no creíamos en la remota hipótesis de que María 

Izquierdo pudiera decorar, como es debido, el edificio del Palacio Municipal. 

Sin embargo, del mismo modo que protestamos contra el intento de destruir las 

pinturas de González Camarena en el edificio Guardiola, del mismo modo, también, que 

protestamos contra la vandálica destrucción que sufrieron los frescos de Federico Cantú 

en San miguel Allende; y del mismo modo que levantamos y levantaremos siempre 

nuestra voz contra todo atentado hacia la libertad de expresión del pensamiento, el 

firmante de este reportaje protesta contra el ridículo a que se sometería una artista de 

prestigio como María Izquierdo.
186

 

 

En suma, Antonio Rodríguez no creía que María saliese avante de tan importante encargo. 

Es pertinente recordar que las líneas del crítico de arte fueron acompañadas por los bocetos que 

María realizó. En los pies de foto comenta brevemente que los diseños demuestran una pobreza de 

composición, así como de motivos apropiados para la decoración del edificio.
187

 Este artículo es el 

único que habla del proyecto.
188

 

Mientras las declaraciones y los comentarios se publicaban en los diarios, María quiso 

demostrar a sus detractores que estaban equivocados. Para ello pintó dos murales transportables: La 

tragedia y La música. Ambos paneles fueron hechos al fresco y estaban inspirados en los dibujos de 

los plafones, aunque resalta que La música es un ser femenino, envuelto en un paño rojo, rodeado por 

nubes y en la esquina superior derecha presenta notas musicales.
189

 Intentó vender los frescos sin 

éxito.
190

 Fue en marzo de 1954 cuando los donó a su natal San Juan de los Lagos
191

 en donde 
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191

 Se invita a revisar Anexo 3, Documento 12. “Dos murales de María Izquierdo en San Juan de los Lagos”. Excélsior. México D.F., 12 de 

marzo de 1954. En el AMI MAM hay borradores de cartas que María envío a secretarios de Estado e intelectuales de la época para invitarlos 

a presenciar la donación, pero rechazaron la convocatoria. 
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permanecieron hasta 1961 cuando los rescató el Instituto Nacional de Bellas Artes.
192

 Posteriormente 

los recuperó la Universidad Nacional Autónoma de México; actualmente se localizan en el podium del 

auditorio Ius Semper Loquitur 
193

de la Facultad de Derecho desde el 2003.
194

 

Al mismo tiempo Izquierdo continuó con su defensa en la prensa. En una entrevista concedida 

a Arturo Adame del periódico Excélsior, declaró: 

 

-Me parece oportuno recordar que he sido víctima, precisamente de ese 

monopolio, integrado por quienes hasta ahora han figurado como los primates de la 

pintura mural en México. 

- ¿Cómo fue eso? 

- Sencillamente: durante la última entrevista que tuve con entonces gobernador 

Rojo Gómez, al proponerme éste que yo pintara en alguna escuela, demarcación o 

mercado, los mismos metros cuadrados que estipulaba el contrato que había celebrado 

para pintar la escalera y plafones del Palacio de Gobierno del Distrito Federal, le pregunté 

los motivos de tal cambio y me indicó que el contrato y (sic) antes mencionado lo había 

rescindido, basándose en el dictamen formulado por en una junta secreta que había 

celebrado con los principales muralistas mexicanos. Desde luego no acepté la 

proposición, por dos razones: 1º.- Porque mi prestigio artístico no me lo permitía y: 2º.-

Porque en caso de haber habido necesidad de alguna junta que resolviera sobre si debía yo 

pintar o no dicho mural, debió ser anterior a la celebración de los proyectos.
195

 

 
Estos argumentos se contradicen con la carta que envió la artista a Javier Rojo Gómez el 18 de 

diciembre de 1945, pues en ésta señala que fue informada (verbalmente) de la decisión del regente a 

través del Secretario de Obras Públicas. No obstante ratifica su postura de no realizar obra mural en 

otro sitio como una forma de proteger su prestigio. Es importante puntualizar que en este diálogo 

María se asume abiertamente como una víctima del monopolio de Orozco, Siqueiros y Rivera. En 

artículos posteriores, no retomó dicha afirmación, al contrario de los catálogos de exposiciones post 

mortem y de las declaraciones de sus hijos. 
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 Se sabe que los murales fueron transportados a una bodega, sin embargo no se menciona dónde estaba el lugar y el estado de 

conservación de los paneles. 
193

 Extracto de la frase Ubi societas ibi jus et jus semper loquitur, que en español significa "Donde hay sociedad hay Derecho y el Derecho 

siempre habla". http://www.elcastellano.org/consultas.php?Op=ver&Id=6081, (Fecha de consulta 15 de enero de 2014). 
194

 Se propone consultar Anexo 3, Imagen 1. Se dice que “arrumbados” y debido a su mal estado la UNAM los rescató. Cultura en Milenio. 

Febrero 2003. Vale la pena agregar que el fresco La tragedia fue exhibido en la muestra Vanguardia en México (1915-1945) que se llevó 

acabo en el Museo Nacional de Arte, La cédula mencionaba, de forma equívoca, que el mural había sido realizado en 1949.  Para conocer la 

opinión de la autora de este ensayo se invita a revisar el Anexo 4. 
195

. Arturo Adame Rodríguez. “Existe Monopolio en la Pintura, dice María Izquierdo”. Excélsior. 15 de febrero de 1947. Se propone ver Anexo 

3, Documento 8. Cabe agregar que en la revisa Futuro del mes de julio de 1946 se publicó un breve párrafo en el que se decía que la 

izquierda estaba en contra de María, no obstante no precisa quiénes y no hubo seguimiento ni a la polémica de María ni a tal comentario 
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 Ante la insistencia de una supuesta junta secreta con comentarios adversos por parte de 

Orozco, Rivera y Siqueiros, este último escribió una misiva dirigida a María Izquierdo la cual fue 

publicada en Excélsior: 

 

Alfaro Siqueiros Aclara el  

Incidente con María Izquierdo 

 

El pintor Alfaro Siqueiros ha escrito la carta que enseguida copiamos textualmente en la 

que hace algunas aclaraciones sobre el incidente que tuvo con la conocida artista María 

Izquierdo. Dice así: 

“Señora María Izquierdo. Querida colega: Deseando poner fin a los rumores que han 

corrido en lo que respecta a mi posición frente a su problema profesional con el 

Departamento del Distrito Federal es decir con el gobierno creo pertinente informarte una 

vez más lo que a continuación le digo: Que cuando se me consultó lo relativo a su 

contrato de la decoración mural al fresco de la escalera monumental del Palacio de 

Gobierno del Distrito, yo a solicitud del licenciado Corona del Rosal, secretario del 

gobernador expuse por escrito, el criterio de que dicho Gobierno del Distrito conocía bien 

la obra tuya de María Izquierdo y que por lo tanto era de gravísimo procedente que para 

los pintores mexicanos en su conjunto, que  

[ilegible] 

…no del Distrito Federal te hará justicia, rectificando su proceder cumpliendo con el 

contrato que celebró contigo, y reconociendo que tanto tu otros pintores conocidos 

actualmente sólo por sus obras de caballete, están [ilegible]…(sic) tados para la pintura 

mural [ilegible] aunque es indispensable que el Gobierno mexicano de una oportunidad 

que muchos pintores mexicanos realicen su obra en los muros oficiales, toda vez que lo 

valiosa de nuestra pintora es lo monumental y heroico. Se despide su amigo, David Alfaro 

Siqueiros.”
196

 

 
Parte del microfilm que se consultó está borroso

197
, sin embargo Sylvia Navarrete en su ensayo 

“María Izquierdo” rescató las siguientes líneas:  

 
Yo propuse que en el caso del mural de María Izquierdo, como en el de otro mural, fueran 

los pintores que tuvieran más experiencia en la pintura correspondiente (pintura mural) 

quienes ayudaran a María Izquierdo como a cualquier pintor, a realizar su obra 

definitiva… Expuse por escrito que lo que acontecía era la consecuencia de la falta de un 

consejo de artes plásticas, que permitía a los funcionarios gubernamentales dar y quitar 

contratos a su libre arbitrio. 
198

      

 

Se desconocen los motivos que orillaron a Siqueiros a redactar dicha misiva. El artista precisa que se 

le consultó y dejó constancia de ello, que él había propuesto que la apoyaran personas experimentadas 
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 “Alfaro Siqueiros aclara el incidente con María Izquierdo”. Excélsior. 25 de julio de 1946. Se propone revisar Anexo 3, Documento 7. 
197

 En la Hemeroteca Nacional no está disponible en formato físico la publicación. 
198

 Sylvia Navarrete, “María Izquierdo” en María Izquierdo. Noviembre 1988-febrero 1989 (México: Centro Cultural Arte Contemporáneo-

Fundación Televisa, 1988), 93. 
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en el campo de la pintura mural y que la recisión del contrato se debió a la falta de protección que 

existía hacia las artes y sus creadores. El último argumento es semejante a uno de los planteados por 

Antonio Rodríguez: el desinterés del gobierno por involucrarse directamente en los proyectos 

artísticos. Después de esta carta publicada, en los diarios aparecieron ocasionalmente breves líneas 

sobre la polémica, sin embargo para 1947 había quedado en el olvido y Rojo Gómez no le restituyó el 

contrato.  

 Vale la pena agregar que en octubre de 1947 la jalisciense publicó en el periódico El 

Nacional: “María Izquierdo vs. los tres grandes”.
199

 En dicho texto expresa su malestar contra el 

monopolio de Orozco, Rivera y Siqueiros dado que fueron nombrados por el presidente Ávila 

Camacho para formar el Comité Pro-Muralismo, además respondió a unas declaraciones que hizo 

Tamayo cuando regresó a México (había vivido ocho años en Nueva York).
200

 Era la ocasión para 

citar su caso, no lo hizo quizá porque había ejecutado tres óleos de gran formato, a manera de murales, 

para el restaurante La Vie Parisienne.
201

 

 Por último, es preciso señalar que hasta la fecha el cubo de la escalera central y el plafond del 

Palacio del Ayuntamiento siguen sin decoración.  

 

Consideraciones finales 

 

Para 1945 el muralismo mexicano había alcanzado prestigio, un lugar definitivo en la historia del arte. 

Las mujeres habían sido partícipes, ya sea como modelos, ayudantes o creadoras. En el caso del 

territorio mexicano las primeras que pintaron en los muros fueron las hermanas norteamericanas 

Grace y Marion Greenwood. En 1936 le tocó el turno a la primera mexicana, Aurora Reyes y en 1943 
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 María Izquierdo. “María Izquierdo vs los tres grandes”. El Nacional. 2 de octubre de 1947. Se exhorta a consultar Anexo 3, Documento 9- 
200

 Rufino Tamayo había dicho que la pintura mexicana estaba en decadencia. María Izquierdo. “María Izquierdo vs los tres grandes”. El 

Nacional. 2 de octubre de 1947. Para conocer  la polémica que se suscitó con el Comité Pro-Muralismo y la formación de la Sociedad 

Impulsora de Pintura Mural se propone consultar: Gustavo Hernández Montiel, “Rufino Tamayo sus exposiciones en el Distrito Federal 1947-

1948: la íntima comunicación entre el hombre y el universo” (tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005), 6-22. 
201

 Se invita a revisar el Epílogo. 
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Frida Kahlo dirigió a su grupo de alumnos. Las composiciones de las muralistas destacaron por tratar 

temas costumbristas y problemáticas sociales con fuerza plástica y calidad técnica, de igual modo por 

participar en construcciones de cierta relevancia para la época (con excepción de Frida Kahlo).  

 En el caso de María, para 1945 había forjado una trayectoria sólida que le permitió 

incursionar en la crítica de arte e incluso viajar a Sudamérica como Embajadora Cultural. Tenía 

deseos de llevar su pintura a los muros para que la conociera un mayor número de personas
202

. 

Después de un intento fallido en 1942 en Jalapa, Veracruz, la oportunidad se presentó: el regente del 

Departamento Central, Javier Rojo Gómez, contrató a Izquierdo para que decorara el cubo de la 

escalera monumental y el plafond de la sede de la dependencia, hoy conocido como Antiguo Palacio 

del Ayuntamiento; se trataba de un ofrecimiento significativo por la carga histórica, política y social 

del edificio. 

La jalisciense presentó un gouache y dos bocetos en los que el tema era la cuidad de México, la 

coexistencia de la tradición y la modernidad, así como los avances tecnológicos al servicio de la urbe. 

En dichos esquemas Izquierdo empleó algunos códigos visuales preestablecidos por los muralistas, 

sin embargo fue fiel a su modo de representación. 

En el mes de diciembre de 1945 se hizo del conocimiento público que Rojo Gómez decidió 

rescindir el acuerdo, que tuvo como consecuencia una polémica de dos años en los periódicos. Se le 

cuestionó como pintora. En este ensayo se corroboró que le fue pedido a Siqueiros su parecer quien 

aseguró no estar en contra de la incursión de Izquierdo en el muralismo. Se ha mencionado en 

catálogos y prensa que hubo una reunión de “los tres grandes” con Rojo Gómez, sin embargo 

Siqueiros no lo indicó. El gobierno no fijó una postura. En un artículo el crítico de arte Antonio 

Rodríguez expuso que hubo otros pintores implicados como Antonio Ruiz y Fernando Leal y además 

incluyó a Islas García crítico de arte del diario La Nación. El argumento en común entre todas las 

voces involucradas era que María no poseía las habilidades necesarias. Aunque se llegó a la 
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 Elizabeth Ferrer, The true poetry (New York: Americas Society Art Gallery, 1997), 106. 
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conclusión de que la cancelación fue una cuestión técnica, debe tenerse en cuenta que, de manera 

implícita, había discriminación hacia las muralistas, pues no les ofrecían los muros de edificaciones 

con una carga histórica significativa. 

En su momento la controversia fue relevante para el arte mexicano dada la importancia de 

Izquierdo. Dicha discusión quedó registrada en la prensa a través de la publicación de cartas (como la 

de apoyo a María) y artículos, entre los que destacan los realizados por críticos de arte, quienes 

tuvieron una postura definida. Los diarios Excélsior, Esto y Novedades fueron los que dieron mayor 

seguimiento. Es pertinente puntualizar que estos escritos fueron editados en las segundas secciones 

(generalmente carecieron de autor que firmara la nota), pues las primeras estaban dedicadas al 

acontecer internacional como consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial. 

La polémica quedó en el olvido dos años después como consecuencia de Hoy, luego de sesenta y 

nueve años, el espacio sigue en blanco. 

Epílogo 

María Izquierdo no cejó en sus intentos por pintar un mural. En 1947 realizó tres paisajes de gran 

formato (2 x 4 mts.): Homenaje a Montmatre, Pescados en el paisaje marino y Piñas en el paisaje 

terrestre. Los óleos estuvieron en el restaurante La Vie Parisienne y el respectivo vernissage se llevó 

acabo el 14 de julio. 
203

  

De acuerdo con Sylvia Navarrete, fue probable que Izquierdo realizara los tableros por 

petición del dueño del lugar, Jacques Navarre, quien al parecer no los pagó y se los devolvió cuando el 

estado de salud de Izquierdo comenzó a agravarse.
204

 Tiempo después María los cortó, retocó y los 

vendió. En la actualidad, uno de ellos, Paisaje (1953)
205

 pertenece a la colección del Museo de Arte 

Moderno y fue exhibido en la muestra Archivo María Izquierdo del Museo de Arte Moderno. 
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 Se sugiere revisar Anexo 3, Documento 13. 
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 Sylvia Navarrete, “María Izquierdo” en María Izquierdo. Noviembre 1988-febrero 1989 (México: Centro Cultural Arte Contemporáneo-

Fundación Televisa, 1988), 96. 
205

 Se invita a ver Anexo 3, Imagen 2. 
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Anexo 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 1. Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo en su casa de Pachuca núm. 80, 1941, AMI MAM. 
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Documento 1 Antonin Artaud, “La pintura de María Izquierdo”, Revista de revistas, núm. 1370, 23 de 

agosto de 1936, AMI MAM. 

/9.:J"I:, 

LA PiNTU¡:¿A DE 
MAI.2TA IZOUT~f)CO 

... DORANTONIN ARTAUD ... 

,ro he venido a Méxleo bUJC&n" 
1 ~o el arte indl(flla.. no una 

i01itaclón del arte europeo. 
Pues bien, 1&11 Imitadones del art~ 
europeo, en toda¡ IU' formas. abun
dan; pero el arte propiamente me
xicano no se le encuentra. 

Unieamente de la pintura de Ma
ri. Izquierdo le desprende una ins
piración verilderunente 1n4tana. 
Ea decir que, en medio de 1u ma
nlten.cionea bIbridu de la pintu
ra actual de Mtx1co, la pintura sin. 
cera, eaponün. primlUVfI, inquie
tante. de Mari. Izquierdo, ha &ido 
para mi una manera de revelaclón. 

No obstante, ur,e una aclarad6n' 
estl pin Jura es espor.Un... pero 
no pura: aqw 7 alli. en e le rt a I 
obr." puede encontrarle una in. 
fluencia dil'ec:ta del llI'\e moderno 
europeo. Este el el peli8ro: _ di· 
rla que, • medida que .. desen
vuelve la aet.ivldad pie: t 6 rica d1! 
l4arQ¡ Izquierdo .... cada vez mA. 
InOuenci~ por 1U Ucnlct.s mo
demaa de Europa y, en,clerta. .
lu. hasta por el esp[ritu,' Y est" 
et aun mi, lamentable. 

El espÚ'itu Indio le pierde, y te
'110 haber venido • M16ltlco a pre
lenciar el fin de un viejo mundo. 
cuando yo crela uiltlr a BU resu
.leccI6n. 

Mi emoción ha Ildo m\Q' ¡nnde 
al encontrar, en 101 ",ouac:hea~ de 
MarIa Izquierdo, per.onaj.. Iodl. 
,enu eleanudoa temblar entre rul-

tros de le -;;;;,.~¡;;;;-,.;.,~;-;~;,; 
y no es 

repea la qu',::-CC .. '-C:CC_::.::-":::: 
temente en el arte de Maria Iz· 
quierdo, sino también la civiliza
ci6n maQuinl,ta de Europa; pe r o 
hace el mis ext n 6 o u.o d~ las 
mjquinall y de lo. avlon.. uro
~ ConocemOl el ml6todo 1ero,lI
fteo ele le» IDdioa. que consiste en 
poner, delante de la bota de un 
orador o de un cantor, el • ~, n {' 
imaginarlo de la voz, de la pala
bra. Semeja un caneol Invertido, 
una madeja circu1&.- de lIn... En 
un 61eo de Marla lzquierdo, una 
Iodla desnuda canta delante de una 
ventana abierta; y lu bumaredas 
de una fábrica próxima .. elevan 
en e¡splra lea por el aire, como al le 
dieran vueltu delante de la boca. 
.... tu voluta. 800, en ata plntun 
de liarla Izqu1erdo, la reIIpiraci6n 
mlIma. el IOPlo animado de la can
tante. Pero la tela Ibtrafta una do· 
ble Id .. ; Ibrfa Izquierdo le vale 
de las hwnaredas de Europa como 
si Quisiera anularlaJ. No vt.1wn
bra todas estas ~ pero el esp(. 
ritu de la raza india habl~ tan 
fuerte en ella, que aUn inconscien
temente repite IU voz. 

De mi -' decir que me ¡usten 
Infinitamente más aquellas tel&! en 
que no ficura nlqún veau.to del 
espiritu europeo. 

Se pueden establecer, en la pin_ 
tura de Marla Iqwerdo, Innumera
bles subdivisiones correspondientes 
a cada una de laa innuenclas que 
la pintura ha recibido en el trayec
to de su ya muy vuta labor. 

Hay tel .. hlbrldas: lo que acabo 
de citar, en 110 que el espirito, de la 
l"II"a 38 defiende. 

Telas en las que se advierte dI! 
modo directo, 110 técnica del arte 
europeo moderno, 1 en las que loa 
n~ablos de Detaln, de Picuso, de 
K¡rUn., de Coublne, de K r e m e· 
("¡ne, hablan subterráneamente. 

Tengo ante mis ojos un hermoso 
dunudo sentado en una sllll. Hay 
en ~I reminiscenCiaS de IN defot
maclones arbitrarlas de la plntur. 
de Parl!, IObre todo en un lado de 
Ja e.palda y en el brazo deredlo. 
Pero .,111 donde iustamnte 1 .. -,:le· 
formadones parisienses IIon a r bl_ 
tr.rias y en nada corresponden 11 
la -ealldad, Maria Izquierdo vuel. 
ve a encontrar la "neeesidad~ de 
1" deformad6n. Un poco del espi
rltu torturado, Inquieto, y yo osa
rla hasta decir: metafialcamente in
Quieto de la raza tarasca, ha pa .. -
do por encima de esta detonna
ci6n. No deseara emplear térmlnol 
grandilocuente.: pero este brazo y 
esta espalda q u e ,fIn,en moverse. 
en 101 que J)IIrteen vibrar 8US pe
dazos por cONltrulr un brazo y una 
espalda de un homble verdadero 
noa Uevan de la mllno a un ro; 
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Documento 1, parte 2, Antonin Artaud, “La pintura de María Izquierdo”, Revista de revistas, núm. 

1370, 23 de agosto de 1936, AMI MAM. 

 

 

DE 
I)[XJ 

u.. .... e. ...... 
.. la JIbdora mal--- ... -. ..... _la. -_ ..... 
............... rru· ... -_.-......... , ..... .--==:~~ .... -.&Hu, ..... 
~_ .... d.l. -_ ... 
...... 7 .. -,.. 
........ ..are 1_ ____ Jh_ .. 

~~ 
0U'I6e oea ,.e eRl 
............. r • .. _-........... --...... t ..... .. 
...... -J ... ...",... 

establecer, en la pln
lqulerdo, ¡nnumen-

• ""!I~"~",,~.~~::t!!~~! 
II:OC_-''-:·::::-::::';·~~rtr.,.ee

lo que .. cabo 
eap1rltu.-de la 

bIelDa ,eométnco -.ud.lo PensI,-

:rur~~~=ty~" .. ~~: 
tuQebte, el fin de 111 pintura, del 
arte considerado dentro de .1.1 pu· 
rea: llevamol Cllda vea .. un pro
blema vital,. conduclmOl "!orou.· 
meote", • decir, "dinámicamente", 
!o este problema. 

~
• o tea la mano, el lo que 

de muy bonito, preclOlO, en 
a tela. Una mano sin deforma

tiones, de 'estructura panicular, tal 
que parece hablar como una len
Jua de tueilo. Verde. como la par
te obscura de una Uama, y que 1I~ 
va en sí todas la. a¡itacione¡ de la 
vida. Una mano pan acariciar y 
¡¡ara hacer herm080l ,.1\01. Y Que 
vive como una cosa clara dentro 
de la sombra roja de la tela. Por
Q\;(. toda esta tela hene el Unte dt 
lu piedras colonia le. de México . 
un oscuro color de tuego. Toda 1. 
~intura de Maria Izquierdo se des
snolla en este color de lava tria, 
<n esta penumbra de vokin. Y "tO) 
t'I 10 QUI: le da su car'eter In quie
tanteo único enlre todas lu pin-

. turas de México; lleva el deste' 
110 de un mundo en formadón. d _ 

un mundo que le lunrle. Sla ruiDai 
no evocan un mundo 'n ruinas; 
evocan un mundo qUI! .e rehace, 

lllarla Izquierdo no HQulva el ,... 
.I!!Che del estatismo; Uene, aqul y 
.... butaoce. vfrcenu dnn u d a s 
que. lamentan delante de un eN
cllljo. Y esle es el lado amalp.ma
do ele la c!villzadón actual de lié
• ico_ I • e.pec:ie de catoU c 11m o 

D .. •• ... ........ -..... onale • •• la ....... ......... 
_la ... -.... .. ". .... 
&naI ... 

Cflr'Uramlbh .. ..... ... -.1 

.• ':e~:.,:,. ....... ........ 
AÑad, 

pagano que, detria de la cruz ,a
tina de ed.to, le .. tuerza por vo!
ver a encontrar la cruz de bra
zo. Iguales de lo. vh;Jol pat.'!ios 
Reométrico. de Uxmnl. 0(' MIUa. de 
PalenqUe o de CopAn. 

Maria Izqulud." .¡elT'vre que .:!Ua 
quiera percatarae de Il'. pI' f) P la. 
fHeru., está cread. !l3rt. hac('r re
nacer delante de una CIlr&V:¡n, lIe 

indio. desnudOl, con la cara roja, 
la C¡:'I.I: natural, la cruz ,lenUtkil 
de la anUIU_ I"Ult'Jl11. solar. (¡ve lle_ 
va •• w diolel como estandartes . 

ANTONlN ABTAUD • 

P. S.-El fIIplritu indio tienoe NS 
leye. slntétic ... Su fuerza alegóri
ca es tan podertoal, (,Iue por onude 
quiera que habla, deja, Inconscien
t,-mente, detrAl de ella. todo un~
tema del mundo y de la vida . 

incuntionable.mente M' a ri a b
qulerdo nU In comunicación con 
¡a. verdadera. fueru. del alma in
cUa. !Jova IU drama den\n) de 11 
mIsma, y con,lIte en deaconocer IUS 
fuentea. Debe, para ¡uardar IU per
tenalldad, hacer un ¡tan eslueno 
en lavor de la pureza, y este es
fuerzo tendr' inmediatamente IU 

recompenaa. POrQue un caballo de 
Marla IZq,ulerdo, el/'IJCI 1Il.medlata
mente todOl loa caballo, que 1m
prellonaron el e.piritu -Je los vie
jo. mexiclnOl en el momento de 
la Conql1ilta. Hay totemismo en 11 
pintura de Maria Izquierdo. S u s 
caballos talvajes te pueden e o tI
tuncHr con Jo. esplrltUl malos de 
la tierra. Y elte totemlamo produ
ce una es¡¡ecie de anunismo 0:1-
lenarlo: lo encuentro ~ otra tela 
.uya que conozco y que rememo
ro en nte mlamo Instante: alIUD~ 
animal •• lalopando y circ u la ndo 
de una parte a la otra de la tela, 
Y en mecho de una luna brill. co
mo W\II claraboya en una pared. 
Ahor. bien, despu& de d tez mil 
a6ol. la reUllón de la claraboya 
en la pared el practicada! por una 
HCta de lreinta mil personas, en 
1&1 fronteru de la Siberia Orien
tal. entre la Rusia y Ja MonJolla 
Sin .. wrlo. Mari8 t 1: q uierdo ba 
vuelto a encontrar, en esta tela, el 
alma tnlaUUI de un vlejisimo con
cepta" humano. 

A. A . 
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I ZO l TI E RD O 

PnO'STI";n" \TI O'" 

PElNTltE: 

SI \"'t'~l tl\'l'C Ics objeb; qu 'OI] ,"on] 
1.. ,"'!' .. I IIVC(" Ir I'¡l\(' qu 'on ('O lllHl 

l't'I:1I é\ ('i llé , loul ("€' qui €'xi>:t 
1(' ,., ohjt't :' Ill' dt'('Oll\l"cnl (la " I('uf n~u 
(/onllf' pOli!" <rll 'i l .. "p 1lH'llrllL 3 padl 
l('mp'" Ol! 1(':, I"II()!'e", parla;enl !';:! Ib ql 
il raul ,1 11'(' un hOIllJll(' de J'époqu(' ad 
qur ('r lt'mJl~ app:II'r i('nl al! P:¡"""'¡', 

On di!.. quc ]'(''''pril pl'imitif ('~l ('{ 
pOI'" \'o ir ('!, qui (,,,,1. ])al"(,(, qlle 1';('11 ('n 

I1l1Ii ,; qu;, par Ir pill C"l'fl U (¡U la plun 
<¡u'il ~uppo",(' : el 1"(' qu'il ~ lIpp(),..e l' 
Il'l e~ur(' dr f'O Il irn ag;nlll ion illirnitée, 1 

('4 liél' Ú Ja ("ol1llai,..~allr f', t'l la ("(Hlllai 
Gouul'llt' ( HJ:1G), LI' '' ~rnnde .. im n.'t"i nalüJII'" 111' l.'o ut pa 

¡¡mUt' I' 11' :-;('n,,;I,lr <:OIlS la 1ll11ltiplieilt 
nwi i' \"flle" qui , HU milieu lIu SeJl~i l 
;I\{'(" ,"t'tle espi"'('(' de \(','tu akhimiqut 
a I'Hol d,' ~olllm('il. 

POU I" qu i s¡¡i t eJl tlr iri!'t'1" le;; fl~u 
ro rld ionl1e ll1 (' nl , 1(" ~IJlnm f'i l nOlh ramo 
il r" lI"il qtlr h',¡ !"Ir os(',; pal"ll'IlL pm'ce 1 
(>\"('ill{>{' dr l'h omll1(' ¡'I nit ¡"omme un a 

I ,r prirnilir. 1I!' !'l' S,'nr:lllt p:!" (listir 
IW [leul pos l"I'oire (¡Ut' (¡uclque ehoS-( 
d (' lu i-nulmí', ('1 il n ':I ]la!' le !'{'nlir 
pri(.t,\; ('i Ú II 'ur IOl1l', l(' ~ ("hu~('" (Iui 
pa ~ ;1\oil' d., pl"Opr¡~ I ('" qui r('('II"1II 
I ir nne nl. IHli ... (!U "I,l h·" ]l,l rLj¡-i pe nl :'1 t 
I"!· ~t lIil1~i qur le :-l" ntilll{'n l de l 'a ltru 
ellOs('" nou¡: ram('!lC' (I"n!! UIlI' "orl l' d 
:lkhilllique ju"'q u ';(U ,,' n l illlf'n L de I"l 

.\ I Hi~ tlui ,li t unilé d it ('Qn nai! 
• t'on nnil rp _ "'(>,,,1 ~ I'P ... "ut"¡ór :)\"('/" , 
lIlt'i!. (' ~ fi~ul'(''' d,';: objl't", qui hOt 

G I 11~:n6 ) leur ... jlI'OIH'it, t (,..: ~ing'uliior(',," II'~ pro 
. 01111(' U" '" ' Ir<: autr(''' o!¡Jel,," Car' le" obj('b 11(' 

rl'cl. m uis il :: ",oul dnn", JI' I'l't! ('11 \"0' 

r/\\"{', f"t' son t 1(';; propri fot¡." d I'" ohjl't 
('1 ... (' ptl~"ünl df' ¡'un ú 1"3ull'(' Iru l.,., 
aPI)I'('nllf'nl la "{';ll il(' en ('n'i('I', 

.\in ... i d o n(', ("'(> ... 1 {I\('(' la jl(,1"L{' ti 
~illl .. pdi¡"r(',. que I l'~ o bjds nous ap pr('l 
f'\ 1 .... ('ons,"ie n ef', f' 1l 1l 0US mc.nlnint 
rail que LL(('I" 1('..: dlos(',.; qui pa d en!..; ea 
'fu ' un o bj c t (",''':,;(' d"~ t re ..:o i-m,l ll1t' pOlll 

{' II I'éo l i/¡¡ '"!' (¡U'¡: (>"4" Le"..: paro les a 
,;Ull t Il''' pal'oll'~ de la .. (-;:¡fi lé en \O~ 
qu i "irnl de ("o mm(' Il ('('r a parlero 

Fnire It' ,,¡lI"rifi('(' de "oi" ,"'{'~l enln' 
IIIUl"ltIllralll{'; ,""",,,,1 pennclLI't' ;'1 lOIJ 
:-if'lI..: ihl (, d'u t ili:-t' f \Taiult'ul leur~ prop 
iI UIl\' propriM¡" :-i ng-uli l>re" '""f'",t Ir 
"'''f'llenH'ul "an~ tou l('s I t'~ au trcs, El 
rnitir qui I'¡'"id(' 11[1 11 ... un [lbandOIl illin 
rournit UIW ridw",:,c do nl la eon,.(it 
t'lullnrnc moclcrnc Il{' ~ou p'..:on~w pas 

Gounclll' (l ~3G)" Qur fnit tI' fI~W ~inon ¡l\"nl('ver a I 
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PEll'ITRES CONTEMPOIlAl:'\S ÉTHANG EHS 

LE 1\J E'-IQl E El' L'ESPRIT PRl1\IITIF 
MA ltTA lZQumnDO 

pa,. Antonin AH'l'AC/J 

Sr ,,'(',t <1\"('(' le-. objrt ... qu'oll ('011113 11 le :-;{'u"ihlc, 
... ("(',.,1 3\Ct' le 1'2\(' (IU'OI1 ('Ollllatt lt·,., objeb. A 

"(·tal {<,,('i llt>, !o ut ('(' qui ('xi"l" {':-;I Illorl: ('1 
J(':- Objl'¡'" ne dt'('ou\["('nl pns JI'ur ri¡..('lIJ'c. 11 [aut qu'oll 
danlll' pour qu'il-. ,..e llwl tent ¡J par!('I'. :-;'il y f'lI l un 
tí'mp .... 011 le:; .. lIo:<{''' p:lrlai¡'nl <';1 n .. qu'on Ir·" ..;()Jlif'il(', 
il rnul (1 1 re un hnrllnlt' tll' I'époq(l,· adul'll(' pOUf" l'I'oir(' 
(IU(' \"(' l('mp" íl ppMtif'nl :l\I pn.,,,¡>, 

011 dil que !'e"pril primilif e::-t cl'iui qui IH' PI 'ut 
pa~ \oir ('e quí f'::'¡. P0l'rt ' qu(' l'i(' l l f'n rI'alili' 11"(-"i"le, 
mai., quj , par' le pill( '('¡tu OH la pluIIIe, n'pl'oduil ('C 
'Iu 'jl su ppo;.-c : (-1 ':c 'fu'il ",upp0":(' r"l loujolll':- ;'1 la 
ITIf'liUI'(' de SOll imag-intllion illimit(,f'. Or I'ima!!illld ion 
c~t lil'e ü la cOJlllai:;:;H II\ '(', et [¡j ('onnai~~HIH'(' Ú 1', nitl" 

1\1:';6), l.es l.,(Tllndes iUHlgin:llioll'; nr ",onl pa:; 1'f'1:(,,. f[lli f01l1 
arihH'1' h~ ~ell:-i"le "o110; lu lIIulliplil'ití' de ~('" ¡¡ .. "eeL", 
JIIai ~ ('('11(':-; qui, au IlIi[il' lI du :-it'n .. ibl l', :;e n,NI\ f'nl 
a\('I' ('('[ Ir c'Ipi'('(' d,' Y('l'lu akhillliquc <¡ui 11 Plw 1'1 i{'nL 
:'1 I'HHl tic ,,(HUllleil. 

1'0Ul' flUi "ai! en ulili"er 1('", figure .. f't I'Nr;IIl!!(' 
fondionnemcnl, 1(' "OI11I1I('i[ 1I01l'\ 1',IIIl('!H' au Il'rnp,~ 0(1 

il fnlJ"iI qlW I('~ dlo:;{':; p:lr!('nl , Pill'('(' !fUi"' la ('nll~('il'n('(' 
{'V!'ilJ0{' dI' J'hoJllme Hai! ('OIllIlU' Iln nnilllal mu~elé, 

l.{' prirnilir, ne "j' "entnlll pa .. di .. t ind ¡J,' ,'P 'IlIí f' .. t, 
n{' peul pas ('J'oirf' que íllU'lqu e t' ho .. f' \ i\-t' en 111'1101':; 
de lui -meIlIC, el il 11 ': ' pas 1(' 11l'ulinH'nl d(' la [11'0-
priN¡'; ('[ ir I('u(' tour, If'~ ('ho.;{'-: qui "0111 Ilt' 1h'1I\t'nL 
pa~ a\ oir de pl'opriétl,,; qui n\('lIelllellt Jf'ur nppar
li('nnellt, pui,"qll't'JIf''; p:lI'tidpenl :i lorl1 ('(' qui 1' .. 1 ; 
("("'t ain~i {fll(' J¡, ~cntiIlH'nl dc J'lIllnri"lll1' del'l1el de,; 
l'IlO .. e .. nous I'arnellf' dalJ~ un e "01'11' dr ¡l'albmlll;llion 
alehimi(11I1' jUSi[II':llJ ¡,t'nlinH'1l1 dí' J'unili', 

' Iai'l (Iui dil uniU' dit rüttlwi",;ann', p\Ji~llue 
« l'Ol1l1ú1l rC' l! t"('"l ti r¡>~~IIr::=·ir :1\,('1' » : ('1 ¡[an~ 1(' "0111-

tnf' il. r,; ril!U!'C',; de~ obj('l:; qui hou¡.!t'JlI unl, ;I\ec 
\1:J6), Jeur~ pro pl'i t' t i'" "illg-lIli(>r('~. tI''; pl'()pril\It\~ de lOIl" 

I('~ aulrl''' o bJc! ~, Cal' It',~ ohjt'b nI' fOl'llll'ul pat- le 
I'l'('1. lII(li1'\ ils "ont dan~ Jf' 1't'('1 rn \,ovnt!:(' : ('1. tI"l1~ Ic 
I'II \,c, t'(' "onl ["" propriN é'" d(>.; obj('i~ qui \o~-a¡.:'(,1l1 ; 
el "e p,I~",ltJ! de I'UII :l I'autn~ 1('u I',., fO ITf'''. il .. 1I0US 
appl'C'IlIlf'llt 1;1 r(':llilio rn enlirl', 

\ill~j dOlll', t,'c"t ¡¡'·ce 11.1 pc!'le dI" Irll l's {IUaliU',; 
,;in1'!lIlii'r{',; qu(' li·~ objrl ... 110Ul"> apprenlwlll In ri'alité: 
('1 la t'On~('jcIH'e, ell nOUil IIu,nll'unl ('e (Iui (,~t, lIe 
roil ([lwluí:'I'les ('hoses (Iui pnrl"1I1 ; tal' il raHI loujou!';; 
qu'un nhj('t ('I' .. )'e d ',-'! re t'oi- ll1 l~ nH' Imur nO\l;; npprelldl'e 
NI ,,;ofi/,; cc t¡u'ii c:,lo Le" paro[(',., :lhl">urd{'~ dI! n~\tJ 
.. onl t(' .. [>al'Ol(' ... d(' la l'''aliti' ('n \-oyag-e, ("e>:;t-ú-dil'e 
qui ,irlll d(' ('0111 111('11('('1' ir pHI'Jl·l'. 

Fair\' It, .. al'rili(-p dI' ~()i, ("t'~1 I'l1tl'l'r dal1~ 1:1 I'¡.¡diti, 
Illul'lllul'nnll' : \"I'~I Iwnnt'llrí' :'1 lou" Il'" ohjel~ du 
:;l'II:'IU[C d'utili:'í' l' \I'ainlí'nt If'ur .. pI'opl'i('lh, IlflHHI ('rr 
:'1 lIll(.' PI'Olwi{'I(\ !'- ing-uli;'I'(', ("('~t J(' 11I0:,>('n d'I':,1I'('I' 
n;cIJl'llll'nl dall" loull''' If''' AlIll'('~, El I'allr'::"nw [ll'i
rnitir (¡ui r("~id(' ,1:111" un IIbandoll íllimil .1(' ~oi-n\l\n1(' 
foul'nil une I'wh('''i'e dOllt la '·(IIl,;! ;CJJI.:(' ('t r iqu¡"e de 
I'J'~)lrlme IlIo(I(,l't\e 11(' "OU!'\;OIl'1I' [la" 11''' propriN{·,;. 

t)u(' rait 1(' n~\'(' ~illOIl ,4'. .. nl('\"('r Ú I'or('ill,' qui pal'le 

la [ll'ojll'iCté de re('l',oil' quclquc (' ho:;c que I(:!; bruil¡, 
dI! ll1ondf' lui donnl'nl pOllr devellir ,'1 son tour C'nru ble 
d '(' mt'ltl'r d(':; :<on" l'Olll'Crl(oS, 

1 J1(' t'tIlJleul' flui .lmen(' ;'1 l'ei'pl'iL l' hHllu('in:)li oll 
¡j'UlH' nnnée CU lIlardu', !.Oi e!le I'xpliquc commcnL 
1 '('.iijJl'i I d,-lIh I('~ n:\t'~ rOIH:'tionne, cxpliqu(' HU.iisi que 
l't"Ül'¡lu l(' parli ('ut:r riti' de!; e ho"',·" pllisló\c, p::ll' 1(' cOlé 
rnC1l1t' oü t'lIe" -.lonl parti eu litres, nOlls rappl'oeher d e 
I'lInili' de t'!' qui (' .. l. 

C'(' .. ! nin ... i (jUl' 1" Primilir fui,nil l o mbc!' Ic¡.: bal'
ri"I'('S flui, <H'tuf'IIC' llIcnl, n Oll s ,,('paren! (i(' JH eon l1[1i:o
:-allf'"e di'" ohj l'l.;, 

:-i¡ luut ('4 dall" t.out. "cu l ret'p l'il pl'illlitif a perllli:
;'1 1;, ('oll",('iell"(' lrllllHlint' d'enlr('r' (Jnlls l{l \'a l' iéU' dcs 
objl'l,; par la mí'l:lInol'phose d'un objeL 

Et 1(' n~H' Üll':l\ers 1 ... ,., ¡ ('m p!'- nOll'l ramrn(' ('e lí'mps 
Oll, "Oll"; 1 ... dlO(' de la spo nlarr('ité hunwilll', la j\"a! ure 
('IIti('l'r ([nenail ('I(,.,oI"('c]('(', 

01( ('orupn'IHI Illninlcnaul par quel méetllli"lIH' d" 
"or('cll('¡'ic nalul'rllc ('c qu 'ull appe lh' l'e~pl'iL pl'imilif 
ou :-an(> {l pu ilhuffle!' :i tout ('(' qu 'il 101l('hc, un 
monde de qu:d ilés inf10ies el t'o nl radit'loircs; eL 
eorn m(' tll rie n d e ('P qu'il nou~ propose !le paratt cn 
n:-nlil(' ('(' <¡u'il e~ t , 

• Cc lion .::roil qu'il c:-I un hOllllll(' . , <.lit en :;Ub:;t:'lIH':t; 
Himb{lutl , « Ilwi" je !tli npprends {IU 'il n 'es! qil'lrn 
l'()'I uel ", 

P¡II' ('onlrt' le.., lio n:; dI" \Iar:n IZlj uif'rdo ,;0111 ('Ilmmc 
111 fi gul'(, dll ('r:tU'rl' dll VOk<lJl ;,U I' lequel il;o; 80n t IIt'~, 

II ~ :1 au .\ Irxiquc une planlp-pl'i'll'ipe qui fail 
\oyagf'I' dan" 1:1 rt"alil('. C'et't par f' lI t~ r¡u'unp coul(, lIr 
inriniTH('nl étil'i'{' :;'éca rl('lr ju"qu 'fl la nlll~lqm' d'o¡'¡ 
I'lle e~1 ';(H'I ie ; t'l ('('llc nw!'-ique "mene de" bClc!; qui 
hmlenl avpt la :-olHwil é d'ulI II1N:rl rnarlelé, 

On ('o rnpl 'f'J1(1 l'adoro liol1 d(' I'erlaint">:; lrilw!'
d' l ndicll~ du \1 (''\i(IUe, pOli!' le re~otJ, l/ui !le rail pas 
lo;, \ el" ~ rnet'\'('iJl('", ("Qmme It... vo('nbuhlil'(' eUl'opéen 
nOIl~ 1'f'n<';l'i~nt" mai:.; qui po~ ~(\d,' I'Cll'anl-\'c \'('T'lll 
alehimique d t, Ir.ll1"nwil'r 1<1 T'énlilé, Jt· nou~ raire 
lomb(,1' :'r pie jll~lJlI'nu poinl oú tout s' ahando nne 
pOllr ,'tr'" "I'ir d(' n· t'o rnlllencer, Pal' ¡' I; Oll "Hute 
pal'-d""'~II~ le l¡'IUJH qui dem:wol ... d " .. rnill';'nail'('<'; 
pOllr dwng:('r IIIH' ,'OUIf'lIl' en oljel, réd u lr(' 1;, ronll!':
:', 1ellr mll~iqlH', l'a llll'll('r I'e!'-¡"il il se" .. OlH('e~, II 

uni .. ('(' 11"'011 l'I'O~'nit s¡'pn!"t'. 
Le .. ,l!OU¡ .. hes d,' -"1 .. ria Izquicl'do m'onL paru {.Iu 

rnoin~ dan" Illlf' \'erta iu(' 111(-' ... ur,' [l:lrti¡'ipPT' dc ect 
e:-pril; 1'1 f"c .. ! pOllrqlloi je les aí 1'{lIllf'nl'i'S. r,('~'lI'S, 
tl'! i'~ t H'¡1 n'('sl P¡b [>UI', e l ,,'il I'f,,.le au ,\lexLquc 
r1 'é l;aTl1!e~ foyer::. d'e:,pril "atr(', fe l1 'c:'t pn ~ ~Ian., 1\" 
\ lIJe;; <¡u'il faut alter le t'hcnher, ea r te \lell espT'Ll 
,~:-I indipll ('\ Ir \lexi(llf(' rn{'Ii.~ d'au;ourd'hui fnit 
1'¡l11p():;~ihl(· POllI' ljll'il {Ii.:;parni;l.~c, Cal' ",i les mí'lis 
de~ \ ill('~, qui Ilnt :'1 lullr:' ¡'nll'f' t1i'Ux ~al1!I", ne peuvenL 
pas 1IU'I' l('llr ~alLg- I'OIlIl(' , ib s'{lchnrlll'UL tr ruilU'T' en 
t'(IX tout ce <¡ui pt'ul sllb~i..,ler d't'spril T'Ouge, El cel a 
dnns 1I11f' pt'lll' mal:Hlin' dI' !le pn<;; tll re de leur lcmps, 

nit'n que dí' pure rn ce Tnrasque, )Ial'ió.! Izquierdo 
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viL iI ~Icxi('o, El I'on sail <¡u~ pfllll' t(''i i\1f'xjt'o i n ,~ tout 
('e qui esl (' ullul'{' aulot'hto ne, lt)lIl ('(' ;;:,-~ I \' nle 
d 'é('hangeo¡ ('Oll('rels ~nlre l' homme ,ltlX ~('Ih t'('tourné,;, 
(' l 11' lU o lUl{' iujf'\'I(' .11' Cor,'('s ¡¡ui 1(' lrfl" (' I'~l'ld tlf' 
lou" les culés, loul cela. <¡uí plHlI' quelqucs-ulls 
d '('nln' nou;; p1lrlil'ip(' /1'11111' 1I11l1.Ó(' ('rfi('{U'I' t' l ('apabl(' 
de nou ~ rl'!!énén'r, apparall nux IllHi5 des \ ' ílle~ 
comme qtwlque c ho,,(' (I'aus~i pé,' i'll t' quc I('~ JJl~Lh('" 
de I' an{'ienn{-' Grt>c{-' , ou le" t o ut':' d~ pa:-~e mop-i<¡uf'''! 
tI'un vieux pt't'lre Baby[onicn_ 

Et ('elle lulte tI ' ínfl uenr~;¡ ~,.L \-i,.ible d,lIl~ I'o rt de 
\I:iria Izql1irt'do, 

A\ ec Derain. )lus50n, Sl.IlVHdol' Dali, Chirieo, 
:'.Iali ,.~ (,. 111 Il('ínlun' mod cl'll(' dérNl e il i\lexit ·o; {'1. 
birll qu ' indienne, )Illria IZfllli('rdo l'''1. inquit"l c de (·t' 

(Iu 'e ll(' pelll. lui apporler. 
On \'flit d<ln" "r" gow.lrhe~ d{''i Mr hi L{'r! urf' ~ !l('rdu f'~, 

'des sLntue,¡ s ur de s Lel'l'cs mo r tes, des pil'rl'(~s qui , 
dan:: ul\r IlImi¡\r(" de ('<lw', prennenl ('omme un ait' 
d 'o l'ganes hUIlHlins. 

Mui s iei etla ~3 nH:e in:; piri'(-' t' .. l I,t Jl ll1 ~ fo1'l ('. EII(' 
sH il d{' qllcl ;, ,;01'1 ilrf!:e!' ha sa rdeu-.: la pellllure mOílcrue 
est. faite, e l que ('(' S ~o['l i lí"l!t's hO(luí'ul In lI1alndi¡·. 
non la ¡:anlk_ CM le,. peillll'e:; Ijue je \'ien" de ~itcr 
quc font-i ls aull'C rho"p qur ¡J(' rnlll('llf'r :lVf'ug']¡~Il1"nt 
le s fnrrlles qui monlenL de leur IneU]heit'nl lrou lJlé-! 

C\'I'lr~ nou" ~rll l oo l'l t o u .~ ro nfUH~nH'l!l. i .. l. ('11 
Europe. que 1(' monde ('xll~l' i(·u,. c,.l fini, I'l Ij u'i l ('4 
lenlp,. 1I '(' n n'\t'nil' Ú :!utre ('ho~c_ ( A:> que no us nc 
lrollvons plu~ dllll:' 1(' monde CH'ill(\ (, '('.,1 d::.n~ 11" 
I'í"\(' que' ¡!lIU" :111011" [1' dH!I'(· hct·_ El t·'(',,1 (' I! I' u i ~a .. l 
d,m"! 1;'1 vi(' d(',; n~v(', oi! l"tI!' P,;ydlOl o~i(' a ('ha(' un 
di s p:lnul ql1(, 1(' ,: a1'li~I(' .. dr 11l(lll1h'llIllIl "n !'alt1l'U('1l1 
('l'" figure .. , ces fOI'me",-- jgm':" (11Ii onl lIV('(' le,. pro-

111r ti/'ih primili ves !h',;i Hran~e:- pl.ll'rn l {o- _ 
I I~ o nt. rctI-ou,!' le "iei l ",;pri l 'Iui \NrI (p:r la 

ré alit l' oh(,i~,;c aux l" lI'Ine; d ' une intelli¡!{'IH'f' ill\('lIlcc_ 
El (·'r;;;l l'holllHlr (Iu i. 1ll:lg: iquf'nU'nl, Ic¡;\ inwlllf' . El 
le mor,tle esL el' q u' ille rail_ 1I ~ ont I'eooll t'é [¡ I' al'l '1ui ni' 

,.rrl po":, \Ini;; .(-' qu 'i l,., trou\('nl, il, "'nn\ I{'" l'I'f'I1II I' I'
:i pl't' l (-'n(ll'e (lu'eUx- nH~m('~ ne le ron ~ pre lln('nl P:I', 

C'('4 qm' I'm·t- in"pil·a tion (l'uujoul'd 'hui (· .. L UII 
ar!' <lui a !wl'du Ji! :,('ie l1('e. Lo r",quf' l'arti"l(' anelen 
Jlci¡.!'Il<li l, il ¡Jt' íg-Iloit. {'OHlIlIe 011 <"w l' l' i ~ t'; ('1 iI ('01]
nais::~lit. l rodilionnellt>IllC'BI le~ g'('"te" (11ti pCl'IlIt>tlt'lll 
d(' di!'l"o{'Íel' ('e (¡tri "'it. l.'nl"l 
t·tail. une cha""c oll\'c r le 
clont. on ~ui,tt¡1. anxieu .. (> -

1'1ent Ir tr; ljcl.Cll r clH'tlllf' 
r lis qU '1l 1l nrli,.;le uJlcnúl . 
on :'f'fll In";; hil'l1 flue J{-' 
mOnde 11, d CIllE'UI'ail pa!< 
ill l! lte : el (,'f'~t. qu,'!fluC 
d!O~e de la \-ir ('ollrdhe 
'Iui II dHlqu(- roi s Nnit 
relml ssé. 

0 1' il ~e ll1blc l1ien que la 
\ ie ai L tourné. fl ue no u" 
e n ¡.;o"iom: r('v{'n u ~ !l ('(' .. 
mt~mcs I'ég-iolls de la 
{'O lh" it:lH'e IJlI ]'('~I'ril in 
\-en la il, dil'('{' l emenl (i{',. 

formes 1'0 111' t' ll ¡'(lrl'akhil' 
la I'(> .. dil {> _ .\hli s ,"'{"(' le" 
formcs Jla ~,; ('(' 'l Ir',; pf'illt.t ·(,); 
Haie nL probablemenl par
venus a t'nmmond(-'r Ú 

lo ut ('f' qui I.HHlg(', nlol'l'l qu':Hljnurd 'hlli (,f'~ 1l1t\tclf'S 
fO I·me .... que 1' ln('OIl!<t·icllt I'olll'dif a I'e~" u~eil (~('~, .1 
,,~ peuL qu'ell{'s noth exorri"enl, mui" {"f", l pnrn' 
qu '('III''; UOlh "0111 11111]111('111, ('1 qtH' nUll~ u(-' .... I\'on .. 
plus leul' tO lllmandeJ', 

~i , Il1t\nl(-' HU \I cxique, I 'e~ prit primiLi f ('~I I'n di'l'a
dcnl'C_ il c,;tl rop h ideul qu'ull 1l rli ", l e ¡ndien ne peul 
.~l l'f' IlI i-IlH~n1(> qllf' qlland \ t" rilahl('IlWIlI il ,.;·"u in",pire. 
al! lieu, rommc le fail parroi ... ,\Ia r in Izq lliNdo, dí' 
reprod uin' (1(' ... inw!!('i'o d'Eul'opc (Iui n{' !oo()lIt qlle la 
rérnin i"('¡on('p tlr .... r()rlllr~ JIu!'!'" qui IOllrllrnl /hllls :,on 
propre ínco n~ri{'nt . 

I.'t'spl'il inlli('ll. quand il ~uh¡.;i~te. ('onlilllll' o bs ti
némenl !l IWotluil'e ('{':: sylllhol('~. ('C" form(',, -,..i¡.:;n (·~ 
(¡ui ('(luo;rlll lloL l'l' HOIllH'lIlt'nl _ 

J ':li VlI 11 ,10'" le ,,, (Ian:.c~ IlIH~jqU(''' ¡I ",;: f(-III1lU'" <1\ ,'C 
1('1IT' I'nfonl Illl hr:l¡.; f:lir(' 11' ¡':;f',.I(· .l'r,,11I1'1'I' 11' .. olf'i l : 
e l e [les t:ollll¡¡i,..~\!nl ¡¡ln\iyul'lIIcnL le e1lil'rn.' qui 1'('lId 
effiellee re l enl<lr('mrnl. 

Il 'a nlique", rile~ el. d'<1nliqucs \Cl'lu", I'clw,, /'nl au 
\1(',\i(IUC d:llb dl'~ 1II01l1H~¡WS : rl ]' h(1II11111' ~. hl'1)lf 
I ('~ Ilrbrr,; sy"lénHl liqu rllle nL en fol'lllf' 11(' "ign.'!oo; el 
('c,~ !<i~u t'" qui ~()nl f'"nd('l1!l'nl ('NI" de loult-' Illllgif' 
ll';ldili o nTlf'lJ~. 1:1 [\:1lu r(', ('onUllf' pIlU]' !'t'potldl'c :1 
I'a pprl d,' pltl" I'TI plu" di'~l'sp{' I'{' Ih'~ hOllllllr". le~ 
¡';~lIlptf. a\,f(' tllIl' 1'iJ!IWlIl' oh.-tiJlt'·l' (' l mMh¡'lIlaliqul' 
,I fl n " Il's fOI'I1U' ... d(' se", rol'lle r~. 

011 v(lil cloll('. que le \I e"i q uc, Cjll:md il dl'IIIClIr{' 
(idi· lc il lui-mt"·lIIt'. /l 'a I'il'n Ú 1'(' I'f' \oil' .\(0 1'('1'''011111', 

Illai~ IW t'onlrllit'r tpl ' i! ;l tou l :l. donnf'r. 
l. 'lil11 (.' ín di{'llIlf' n ' " que ra il'(~ tic 1'1' ... 11'olll:on" 

"',!;llr", ,I'UIlf' r(':!lil.' 011 I'('''pril d 'lHljnurd'hui dH'lTl!r 
t- lwrdu llH' nl la Il',W(' d 'aull'e dlO~C ; (':11' .,11., ('011111111 
It, H' Il,; d('~ ulJ iagt''' ~l'fr('b_ C'l'sl ('11 pui~¡¡nl dHlI:< "on 
incoll"l'i t' lIl dI' rtwr que ¡\laria 11.quil·nlo 1I0U' cn 
ralll(' Jlr ... e~ lioll" 'tll i !IIt·fil.'nl <¡1I11 rrsp!'it humllin !t.'l 
adOre pan'¡' fju ' il:- pm'lk ipe ul d I' tou~ Il'~ n t"~;me,., o ... 
1::1 \:11111'(' ~·f' .. 1 I·rj.!'nrdl~f'_ 

I ' n hOlllllle. Ull ('h,'\'al. ulle t:oulcul'_ un t: l·Hl('I't'. 
:l \C(' r (',;pt"n' d,' yihr:tli('n ('olol'¡"r OÚ "'111''' fi~u rf'~ 

ill ~o lilt,~ plnn~cnt. _\ Iaria Izqui(']'do e n pei~nllnl nOLh 
c'plicI U(' l'()lIrqwli .'c·, ohjcl~ ;.{ ,nl rai"" pIIIU' (lllcl' 
('n"rmh lr. El í,'r~1 pm' 11' nilt" nH~m(' oú I'lle .. ~(lnl par
lil'ulil\ rf'~ (IIIC 11'''' PrlllH'iélb dl'''! nhjl'b <aUil','u l ; el 
rlle - lit' -o nl qll ';l rlifkiE'IIf'lllenl :;é pi1I·\~tl _. 

~i le~ df'rIl¡('I'~ 111lti ('n ... 
IIll'xi.-oill " IIC ,,0\('111 pi"", 
(·O ll ... idé re r N' ¡¡,, ' i!,., po,.:;
",¡'dt'lIl n\{',. r 1'''' l'rit d(-' la 
pl'opriélé; >s'il .. nf' ('OIllHli,,
¡:f'nl pa_ 1'<11110111' dan .. la 
du¡¡li l é, ,:'i ls 11(' \oi{'1I1 pi u .. 
l'" dOl1l j[,.; )o(H I! ~¡:·I':1 r"'~. 
j"{"-l qu'il" n'onl jnlll:1i,.: 
pt'nlu 1-1' 1 I'S" .. il unique (Iui 
redutl lenonde ,1 un "¡'Id 
IlltlllH'lIlt'lll ; " "',,1 qu'il .. 
unl l oujoul',. ,'el e"'pril. lIl' 
Illflr! qui a rnil la \'i(-' (1(-' 
I'au('i(-'Il l\! exi(lue: el quc. 
d (' 1 a C' h(' dI' lo!,... 1(':- ¡I('('i

(\en\" de tOll., !~,~ lhl)('d ~ 
Jla¡::,a~t'r:l du ;4('J},.,ible, 
1' [lIdie n . qUt "ail 11If'1' rt' 
qui 'pa,; .. ¡" r{'joillt la d e 
dan ... ~ Il lolldil(·_ 

.\lIlonin \UTAI 1) . 
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Documento 4, Invitación a la subasta en favor de la pintora María Izquierdo, AMI MAM. 
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Documento 5, Credo de María Izquierdo, Folleto de la exposición Presencia de María Izquierdo, del 

14 de octubre al 25 de noviembre de 1971, en el Museo de Arte Moderno, AMI MAM. 

 

 

CREDO DE 
*MARIA 

IZQUIERDO 

Siempre ha sido mi propósito buscar en la técnica y en el 
estilo una personalidad distinta a la que tienen los demás 
pintores mexicanos. Me esfuerzo para que mi pintura 
refleje al México auténtico que siento y amo; huyo de 
caer en temas anecdóticos, folklóricos y politicos porque 
dichos temas no tienen ni fuerza plástica ni poética y 
pienso que en el mundo de la pintura, un cuadro es una 
ventana abierta a la imaginación humana. Junto a esta 
posición estética poseo una verdadera pasión por el color; 
es lo que más siento y lo que más me emociona de todas 
las cosas que existen. Con esos elementos, formas y 
colores de México, me propongo superar cada dia más 
mis creaciones plásticas y tiendo, en cada cuadro, a 
perfeccionar mi técnica y a enaltecer mi estilo, dándole 
cada vez más importancia al paciente y laborioso acabado 
de un cuadro. 
Huyo de los "bocetos geniales", de las "pinceladas 
milagrosas", de los "trucos técnicos", de las "formas 
insinuadas", de los "colores vagos", de los "trazos incon
clusos", de las "manchas imprevistas", que algunos pinto
res adoran y las llaman "habilidad técnica" o "pinceladas 
maestras". Siempre que me pongo frente a una tela 
blanca, planeo con seriedad su composición, estudio con 
deleite su color, gozo estéticamente con el tema y 
trabajo con afán en el dibujo; las calidades del empaste 
de la pintura no se las entrego a la casualidad, sino que 
las busco conscientemente. Esa es mi religión artística. 
Yo no sé si lo he logrado, pero es mi serio propósito 
alcanzarlo. 

[Del catálogo de la exposición "45 Autorretratos de Pintores Mexicanos-Si
glos XVIII al XX". presentada por el I NBA en el Palacio de Bellas Artes, en 
septiembre de 1947] 
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Anexo 2 

 

 
 

Imagen 1 Tina Modotti, Ione Robinson, México, 1929. http://ionerobinson.org/bio.html (Fecha de 

consulta: febrero 2014). 

 

 
 

Imagen 2 Marion Greenwood, Mercado en Taxco, detalle, fresco, 1933.* 

 

 
 

Imagen 3 Marion Greenwood, Paisaje y economía de Michoacán, detalle, fresco, 1934.* 

 

 

*Nota 

Las imágenes señaladas con un asterisco fueron tomadas del libro: Oles, James. Las hermanas 

Greenwood en México. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000. 
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Imagen 4 Grace Greenwood, Hombres y máquinas, detalle, fresco, 1934. 
http://miriadacolumna.blogspot.mx/2012/04/feminidad-y-extranjeria-en-el-primer.html (Fe cha de 

consultada abril de 2014).  

 

 
 

Imagen 5 Marion Greenwood, Los alimentos y su distribución sobre el Canal de la Viga,  

fresco, 1935.* 

 

 
 

Imagen 6 Marion Greenwood, La industrialización del campo, muros este y sur, fresco, 1935.* 
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Imagen 7 Grace Greenwood, La minería, muros sur y oeste, fresco, 1935.* 

 

 

 

Imagen 8 Grace y Marion Greenwood, ¡Trabajadores de todos los países, uníos!, fresco, 1936, 

Mercado Abelardo L. Rodríguez.* 

 

 
 

Imagen 9 Aurora Reyes, Atentado a las maestras rurales, 1936, Centro Escolar Revolución. 
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Imagen 11 Autor desconocido, Frida Kahlo con sus alumnos frente a los murales 

de la Pulquería La Rosita. 

 

 
 

Imagen 12 Autor desconocido, Fanny Rabel decorando los murales de la Pulquería La Rosita. 

 

Imágenes 11 y 12 tomadas de S/a, Frida maestra: un reencuentro con los Fridos. México, 

D.F: Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Instituto Nacional de Bellas Artes, 2005. 

 

 
 

Imagen 13 Relieve de la escalera del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Foto de María del Carmen 

Martín Navarrete. 
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Imagen 14 Lámina 1 de la Tira de la Peregrinación, Museo Nacional de Antropología, ciudad 

de México. 

 

                   
   Imagen 15 Diego Rivera, Cultura purépecha, 1942             Imagen 16 Códice Aubin, lámina 19. 

        fresco, Palacio Nacional, ciudad de México.
 206

  

 

 
Detalle 1 

                                                             
206

 Diego Rivera y la arqueología mexicana, México, Arqueología Mexicana, diciembre de 2012, edición especial número 47, p. 40. 
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                                    Detalle 2                                           Imagen 16 Folio 2 del Códice Mendocino  

 

 

 
 

Imagen 17 Quetzalcóatl, Casa de los Condes de Santiago de Calimaya, ciudad de México. Foto de 

María del Carmen Martín Navarrete. 

 

 
 

Imagen 18 David Alfaro Siqueiros, Cuauhtémoc contra el mito, 1944, celotex, tela y duco, edificio 

Tecpan en Tlatelolco, D.F. 
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Detalle 3 

 

 
 

Imagen 20 Carlos Obregón Santacilia, Edificio Guardiola, 1941, ciudad de México. Foto de María del 

Carmen Martín Navarrete. 

 

                                          
     

                                  Detalle 4                              Imagen 21 María Izquierdo, Autorretrato, 1943, 

                                                                                  óleo sobre triplay, 60 x 49 c.m.,  

                                                                                Colección Pascual Gutiérrez Roldán 
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Detalle 5 

 

 

 

 

                                   
 

                                  Detalle6                          Imagen 22 María Izquierdo, Autorretrato, 1940  

                                                                                     Óleo sobre tela, 140x87 cm., 

                                                                                      Colección Andrés Blaisten 
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Anexo 3 

 

 
 

Documento 1 Borrador de carta de María Izquierdo dirigida a Javier Rojo Gómez, AMI 

MAM. 

8r. Lic. :... 
Xav!.el· Eoj: G&:1e", 
aob~rn .. d(": le1 D1etI"ito 70481'01, 
:rrcseL.tc • 

lB de d101elllbre de 1945 

Jl C. _~'_cto= e Ob. lit; ..l',stUc<.e • ~ •• G!1ll1or:lO A
&t&Uar .uvarez. 118 0_106 .... 1' ,que la obre de docora
.i6Illllll1 ...... al tI:ewco' de la .oalera .:I.Cl1u:antal dol Fala-
010 ü.el. 001:101= del ::>1stUtc.l'01' Orden de al. J'a no ee 
naUsr.rla.. :&>01' le .. 1lOl me 'feo ol>llae41l a :¡l1'C.entnrle las 
II1¡aieDt... 00ll814_l.one8 , 

1.- COOIIl.d.er" QI18 Sil deeiei&n." lnjuta.b..="licab1e, 
.111 lIIDdvOII ::Wld .... o". 'J' qua a.a!ia ac.r.W.:laI1te ...:. ¡,.c3t1i:10 
ut!stico. 

a.- f¿118 ded1<;.u& un afio todo 1111 tie;wo. rt"noi&n y t1'!l
baJo • dicaR U"_ a ¡po", 1" Ill'" »ido a \id. ,.ua Ol·".,",e ue me 
eat"lllle la Dllntl/la'l !n.!'er.'tn ~o! ea1d6 del oo"trctol~17. 
~50 ( Qieoi~¡~to -1l üau~-v!cnto~ J~'Gnt~ y tC~D pe~as 
ow_tn oentllY"o). .om" !nI',tm!.tO tola io.u~ t:~vr& l)1ll''l 
ollllzb' 105 dtlloQs "1 pt;¡:jÜO.¡.00p.<l6 e. inü.ul'iLU~.¡to d;¡l oon
tl'Íllle por ¡.tU'te dd Qol)l'1rn" ,,01 D13trUo, na hA ooasiOlllldo. 

&._ :rento1:>" ti Ud. Sr. ~rnodo1'.q"" on ",""te de la 
pooa 681'10 ~. Y vcUiG.l..li le¡al ";I.'JA..: ... icn,_.4 !i.I;.I O .... llt ... ~at;OB con 
'11 GoIIUrno,ha deoidido no l1OeotlU' por nin";Iln ~ti.o, ni ,r<lIIIiI ...... ,,~ nuo,ola uvJl~1&~OB.ui :rlrmla.' ll1n;;,t¡ vu¡:ol. salvo 
lIJe DO M& la ""1" iMió. de'!. Il.():ro. c:1sto •• fo acepto D1a
¡WlO ~.7. CJ."" 1 ~~lien"l .. R.e ha <I.eLli:>_t ........ o '.lte debe 
1110 Mlo & •• oOllf!n de la pal!!.bra oric1al ..... nt .. A, , •. -eat. 1 . 
11lIIb14n dIO lo~ c~nj¡r .. i;oe legalJ:ll:lltG tU.nwo ... 

4.0- .. per.nito COD1W1JCr u i1d •• aeuor UO.....,¡ado. qllO 
11 DO l11lra sus 6xden~. p.a-a (l"~ E" l!IIi antr"gl1O con la 
Jl,pide& qllll "coMstal' La .!ndeno1zac16n que 1'140 ..... 01'4 
ti. la .""sid"'" do pOllC1' el"' p¡fblio& BIlb""t. los !l1W3bles 
J otros obJetos C.e tU. !:.'4U plll't. di.panel· ". JIIIIIIIIl'Ill'10 oon' 
... cual otJfir1r l~o c~rott1"os oue yr; hn oOlltft!do a oau
• del WlLII¡>l1.>;cnto del ,,,~trato por C":lSt. del llobierno 
4.1 D18trito Federal. 

15.- :for dltm,. pbrtH1po a Ud. '11e nllll vs:: e ncu.:lS-
4115 todos 1M neOllos c. o!\r¡ ha nJ.u.i!dO,OOiDC ¡rotaste ine· 
111111118 de ra1..P81'9~id,,, ¡ butoll .:lo.~~rc o.rt!3ticOS, 116 
M'OIaa4 de IIb:icv. al p4r1a. pva 1r a otrosl Po.!nos a 
_ce labor I:Iex!.ccn1zt ... ~ (¡A 'u-, m!. !,""pl c. t u,rr:1 S8 _ 
impide inex¡.Uct..1llc;¡entc 11 rClll~¡¡.l .... J.t~:.tao..o..¡tc , 
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Documento 2, parte 1, Carta de dirigida a Javier Rojo Gómez para pedir la restitución del 

contrato a María Izquierdo, AMI MAM. 

 

~&xico,D.F., a 26 de diciembre de 1945. 

Al C. Gobernador del Distrito Federal, 

Lic. D. "avier Rojo G6mez. 

Presente 

Señor Gobernador: 

Informados por la prensa, de haberse suspen

dido la ejecución de pinturas murales en el Palacio del Go

bierno del Distrito Federal , obra que U. se sirvi6 encomendar 

a ~ria Izquierdo. nos permitimos dirigirle la presente carta, 

para pedir a su autoridad. en nombre del prestigio artístico 

de l~ría Izquierdo, de su valiosa obra nacional y del alto 

concepto Que en las otras naciones ha ganado ella para honor 

de ~'xlcot se digne disponer la reposici6n del contrato que 

el Gobierno del Distrito Federal firmó con ~~arla Izqu ierdO, 

en 19 de feb re ro del presente afio. 

Reciba U., señ or Gobernador, con este moti

vo, la expresi6n de nuestras más altas consideraciones. 
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Documento 2, parte 3, Firmas de la Carta de dirigida a Javier Rojo Gómez para pedir la 

restitución del contrato a María Izquierdo, AMI MAM. 

 

r-~ ~ 
~~W~~p~ 
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Documento 2, parte 4, Firmas de la Carta de dirigida a Javier Rojo Gómez para pedir la 

restitución del contrato a María Izquierdo, AMI MAM. 

 

\\11 ~~~,r- ,...---:--_--:::,¿- ;, .- .............. ___ _ 

~/~~ .. ¿ 0~Jra...j /;;;~ ¿::?:: 

-{ ~lr .f ",-c{ t , 
/ 
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Documento 2, parte 5, Firmas de la Carta de dirigida a Javier Rojo Gómez para pedir la 

restitución del contrato a María Izquierdo, AMI MAM. 

 

,...- ' <-.J 

J, 
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Documento 2, parte 6, Firmas de la Carta de dirigida a Javier Rojo Gómez para pedir la 

restitución del contrato a María Izquierdo, AMI MAM. 

• 
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Documento 2, parte 7, Firmas de la Carta de dirigida a Javier Rojo Gómez para pedir la 

restitución del contrato a María Izquierdo, AMI MAM. 

 

" 
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Documento 3, parte1, Antonio Rodríguez, “Escándalo artístico. El cese de María Izquierdo, 

dictado por Rojo Gómez”, Mañana, 9 de marzo de 1946, Hemeroteca Nacional Digital de México. 

. --!"-

ti 

· ANTf~01f(fO 

PARA. 5 
el 
el 
d 
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Documento 3, parte 2, Antonio Rodríguez, “Escándalo artístico. El cese de María Izquierdo, 

dictado por Rojo Gómez”, Mañana, 9 de marzo de 1946, Hemeroteca Nacional Digital de México. 

 

""~'~ . 

.' 
El CESE DE MARIA IZQUIERDO, DICTADO POR ROJO GOMEZ 

~
' I. .,.,;". ' " '. ". ~ ",,,,,, ... ,,010. eII 

,...¡'" .~lII'nl..,c, 11 .... 
,1eo .. ~ 10!' · 1L"·''''~ 
.. ""'--lo. to .. '1" -, 
,."". d. 1"1"1 ni 
COU...J • • ,I,,(,r l'''''. 

!!f U"a" "-P""" ~. UII ....,. 
~k «E.~1I.1U." - oIrl "b l ic~· 
d. fi~ r I" , .. t _~ ~ ..... 111", L. 
".,¡ot,.-c". II-no!a ... f.I,":.,.,jj,;" 
1M' ¡~ I.íll l .... ' )t.", !~' I.it .. " . 
ot, o!ft ..... ~ r L. ~a ,.,...,1.-,:. .: ~ 
plb,;" "' " .id .... 1 d. AI ':~~ 

n"'J"';"¡ ,l. ::~~I lr "'n'1 ,it 1111 
.¡¡ .. tU hffl" 1' .... )' .... ' ''''. rHl~l tui, 
~"'II.'¡U., i'I""I"'I"l' r n ... ul.. .. 
lt"".,.in. 1I ,. "",10, 'JIl" ""R'I ... ri' 
ella " tudnl>j...l,o 1tI'It'¡iil~ ,k 1 ... 
Oit=" 1Ii~"". ote 10'1 l'lr,u,.,.'" 
Orn1N y d. 1 .... \It." Si'I"' ¡ ..... 
l. ,,,,, .. "a l,iul" .. , j~¡io;r¡ rlb>:l l il
a 'Iue .handOlll' ~ .... b;"¡ ... 
... 1.1,,,t~ 1"''' ItllU ~¡I~ t/III •• 
~~ ,It /IV" • '''b nJlI"f.lfo
WI IIltt'tlJlh r , :q" r'~1111n lit 
rimI u,O ,M¡";'.,," ,Ir ,'fjJr¡ .. Clt

.. Ik bi~n JIH"N", iftQl·t...:i. 
.:I Iia:~f"I"'n I~,JU !PUII', .• '" 

• 1It • .l ll"~. ir"u~ .. ,1n IIOf" M, .. 
"tm:ioiA I ......... a de ", .. In"" tito 
riII ... ~_.IoC""W1,.r IIj,·" •• ,k 
SiotoIr'too. ,le Uru .... ~ .1, Frr 
... IYk I ... ~I- dos¡oitlioi .. IoIlria 
l&qlltrrtlft ott In .'I'ftIlkntÍh 'M 
.ti I'.bdtl S:~'_II'n', 11 • • · 
~. CI\ l/OfI dt noIIIjI(I .... e~ia . .. 
,,",loo 1'>;'" pinar b , I,n -rdel 
dotalllt'tutlatllM.ul'lll dc'lll 
_ udo 

).lula , cdano de '" I'.tt(QI'il 
pr..r",inll_J. rtrhu4 Lo In~ 
r~ r .ot .~ • 1, \I~i<b r id.d 
d, ...... (1Ile;.;" .. ! d~ IKtI""fIoo illlf-
1«111:11("<. 

Km .... po • .,Ii. ot,. IInI tir
IA ~ II!' 1'.' ''''' hite. ';,1 ... td. to 
Pol. por ,1 I ..... id" ,It !~ Irti" 
11 -tI lambieN /,inIO' 11a,',1 U.i· 
be- .ce ,Iiti:i-",n al ~'IIhr.n.d". 
~d 1li"' l iU¡ ¡.'ttlc •• 1 t ll 1 ... wi
",inlto! u1'lIIiutc: 

~ [ntO'1ll11111oi por lA ".tnltl , ,b 
Iui~e,"" .~",)tlld¡'¡,IA ejl'ell r ¡(II, ti, 
pi.QUI ... 1It11r11t11 ni rl I'., •• i. 
del Grobittnt del Di~r¡tll ~'((fr
raJ, robra I{al Ud. lo! s\rY¡~ Cllfll"' 

' .• !'IIrI .. I )fa" I UI~indD, n. 
JIrTIIIitilllOl dwi¡:i.lr l. I'felmle 
tarta, ,111 " pt\/i. a ... IU¡'lritlld. 
ti! "'lIIb., lid pmll,¡, Irl"¡¡' 
~ de 1I1ria "quifT"". el! 111 .... 
liosa IIIr. olÓtulr dtl litO con
cepto qlle U ·," ottl1 n.e;nnl'" 
~ 'llUd. rIb !lila ""'Ir ,le )1 ';' 

~ ~tld~lIka~ I'III~T,: 
IICI del Dis/.riut .·td~ ... 1 IítlDll fOOI 

·'vnla '~ql/ia.lO ... " 
i'i''''l; OIrIa. PtUiaor: -di-

Por ANTONIO RODRIGUEZ 

..... t .... IIf PAlk lr.iM ~:"r.1¡".· . 

.\1", ..... Ut.rrK. )tuti" L"" . :". 
111"'. P.nMqIlr lkoa t"¡lu. )(,4; 
ItI'1, ~:n.;1e AIo ' t" f¡,¡_L .... 
I ,u.r"~ "'nlll",kI ' ... al •• " .,,,,,, .. 
I/ui&, )'"'-' 1C000rl~11I'1 , ~ ..... ~~ 
.Uf ..... kt 1 .. It,. IA'01'11IJft )I~. 

• b. ~ " rin~ )r1~8 ~lrl,-IIa~ lit> 
""ni' .';¡¡IIJM,' .r IIWIo; ti ... , PI""" 
II~ ... ~. 

IHTUJlOGAQION1JI 

ICi'lII~ 0iII u l,lic;¡ i¡ " f UIII "'" 
".~" ~t.tIlIA ile ~ Jcn'C~ 
IIIIIM""" .' . .. , il!~ de 1"", intdtr· 
tu ~l~ o' ilto JIIt Irt ist. r r'''~1/ fl 
I¡".··.'wft Iwj(t GÚIIU. ~.1 ...... 
' :n,I ~I" 1111 tQnl.lltt .'UN J~ 111 
~jn!lII:i i'~I. I&tnrinnd. 1,..: u:1,. 
~ CCI,/ll·im_ de UbA /te tu 

p'flá r ........ nl\o fll r: ''1:111" • 

11M Irt.ll' 
l A ~ a.: '" ~ fII frr"' .. , lIe 

ti ~'ud. ~I J}iwl&f ~'~I.-. 
.al luiroa p~¡,liI fl1 r_ tllll 
rtrllrwcl 

l)i"rn '11k ata 'ellIlI~ ,Jo.! I¡' 
_ ilIúo lIajo (l"'llfl f "¡ IIIO'~ 
, .. la IIDr 1", ¡.r"r llll'li " ", .fCI· 
1):'; - ,.. dtl'l'LI<l; ,le f,.."oIn t' 
.:1111"'1_ I«rtIt ,~ l., o>JM~~ 
,b .1 I . Ií<tin d~ .\lln. '.uta;" •. 
,h . 

J,to;(.IIIINUr. , 11:11111" otias .11:'1 
¡ou,:,¡ d~ (,MUdo ~I ~o"lntn r ll' 
Ut! lA I, i ll!or~ y el ¡,'O!II!tn.IIIf. 
k Ili .ffibi ' HIII t U!4 'tU' 1, ,Ij· 
ri ~¡", hJu IllI'cl.t _rili~~ • • h! 
. I tt de 1 .. \ X,\ CIOl"-•• d.·,,· 
I~mlul e del f'I"TU' fU ' •• ~ iuf~' 
ni,.1 JIIf,..iti, '.1Ie M .,i~ h 

qijl~.do. dl'tOl".,. 1l1li 111""'" <I~I 
Otloarl.lllttlto t:ulntL 

''!Xt'1« It.ljo t:6tnrl ..... Il'i:i. 
l •• Oil~Lt_ I uW</ It .tinin 
' 11It'~Wlr""'llftiM icoifo. 
.CIoffllllllriCb ~.~ l ...... ,k "' 
..ia llM:I. J.~ltonW- _iLI~· 
ijlr alt '1M l1li lIGO I""'j>.le¡'" "'a.:. 
fW "m.... ti tI¡!!; r u • • ¡,,; .... de 
dilll/';'. dr Uloo~b!III , de . hid,,· 
. i. .... d .. nrio de " no I q" 
I,jl" '" Ir,.,.! 1I~lfOJ 1 .... quie" 
.. 1 ~i'llIiH~ ~I ~ide 1'IIJ'lI~ d. ".. 
~,h'f'r "'" nrlloW; l'rtoI.k_ ,!U_ 

lo ..... ' ,1 flllld" ,I! 1m ,.'ra'". " • 
~ .. lit ••• ,.,¡Iurru b tDJ'I"'!'1:I 1'.' 
ra 1 .. , ínhll'~ I'rtlbll'.:l' ,Ir UI'~ 
,1t\:"n. .. iQ" ."nunlmllll ;L' r •• 
U~h\t 'ill, 'I,/ iro nn IirrI, ' _Iu;", 
, ., u,,~ ft .... h. n'.t;.m. dI' n l .... t;,.. 
Ik, Il'tI.:a r/ ' m.~i~tf"" '1Ihi 11' 
1"1'01";""" ""fa ".u,lt." t.. 1,.uI,I, · 
w' •• 1iI.,w~ .. r. ti>: ,,11 """' : 

.. t-:, ,Ito ""1~".rrMi . .. - l. 1"'" 
""U f U tu~I iti1, rj"wi al r~· 
... ~ ¡I},jllde n th ..., tt?M:1 .. 
. "'fl"korfll !), \lini ~'"' l)jc~" 
r !'n'lMl WIII"M:~ I~i,," f.eo;. 
rAI ,\,.Ih; ,1, MI~ 1 ... ' ...... . libra • 
111 ..... ""'. r rlllull(O"~ ... '~IrlIIIII .. 
.óI,I~iu "'J.¡ '11k •• , .... "J!'u e'_ 
r~ .... rinllN d_3I,.U .. !a :.;,. "". 
1_,."" .. ' VlI'I{III'O'~ rl·· 
n.A .. M . I~no"u. hu- ~""'lIIh ... 
- _""" . I"'li'~''''''. loe. 111 . ..... , .¡ . 
"" 'lile ¡n""",c .......... ¡,. ..... 1'"' 
~,~ ... ,1, ... 'UlI "O icii. ....... , •. 
...... Iin' . ... qll!' r .... aitre b M'I;' 
il .. 1 ,1¡ llillin: ,It- ti .... ",¡", ~ 

1II "'''-'';'I IIIIa,I~r''"""m· 
011 1'"", 1,I'~ft,l. b 1I .... IIt. ..... 
I,hlt ...... I~u 't"r tll'$ I'I'l"IIIil. 1\11. 

I ..... ~( .~ifft, ... r" ..... " .Ini. ~ 
¡ ~ I';IU. IIIrll~. ,...". H~nl~. 
'11If ftI~I'II'iro' IlIuq/¡t • • ,t,.¡ .. I ~,I. , 

,It rulquir. _,...1. "" 111"11' ¡t . 
)l h¡"',: ; Y _ fll~ SI' ¡,. .... ,1,,, 
)'l'j/llu~ tI,~ . "t l~t", I·.I .... ¡" )1" 
"i~j,"'I, "",I".n ,'u 1I J~~,~ ,Ir 
,\r",.s IIC: l i~l"lI y. "'" .otl'\:~ 
'¡ .. Oll'!! : IIlS r'fII'l)!¡ ,1, u¡,.~" 1'" 
~11·al.ti" ~.dI!IIAI y ID tleo IJrt', 
I't, 1"11 l. ~/I.rt'"' (~>tcrl ¡l'\r ,to, 
l1li1'11111 ullfd. I('lI u~ II~If, ,I~ 

l. I,' Mble rr,¡I'''''IO'bilid.,1 ,¡ ¡' 

q .. itn onltlle II Ir~trI. pi .. t" .. 
1'11 e!It lu¡:arl" 

IUIOIO GEHUA.L 

¡';adic tUfO ti .'rtf.irrltO e\l' 
pl. nlrar d I'rublellll. "" la ¡ I~ 
!'forión IlIrartlIdl a ):litio ' ''Ini .... 
do comu ti t;I:I.I" rrliDtJitIa. ~ 
"'. \'ti ~ .. tftlitlm.t dtl 101\1'. 
r.odWl c_l.IIh" daI.ftflblt
mrlllt lo qcoe \'flll!lidtraball "111" 
"I1'I';Jlitad. r i' rT4f*NJIH. elt-

" 
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;.-..•. ' 

.. ié~ill~ei6n; '; dtl gobe~l;ftd~r: d"tl .: ;.;.-...:,.'--...;..,..:--...:,.--'------'-:--, 
Dinrikl. · ' . 
" Ulblt, .1 reapt(lo, . con .nullle-

rollOl pinlorn thln los eu.l~ I"C" , 

. cue rdo 11 D .... id · .. muo SitJUf~ . 
,; Clemfn~ OrOlCO, • af~nurl ~ . 
drl(ll9 LoIlIlO, I J0il6 ClIAra . 
~ror&do, h SanIOl llalmori, I An. 
tonio Rouy .. Dlfll;:O Rhwa. 

A U«I",iólI dt elte ühllno -
i¡Ut a~nlrrr ~ltn 11 flll1l rarl. d~ 
1oI 'llenl'-- '00" futnul ullini
II~ tll t\fIllMI" ' r qllCl ~Ilri" 11-
qu iudo no posee tI ,m¡lIj¡po de 
~ :Io I eoDdl~jo.¡l .. ilhmr~II&11bl"" 
IlIn puder Uel"l r . e.&tl una o/In 
116 I . n . ~~nncl, lII\·erpdur. ~'OlIl' 
la dffllfld6a dtl edifitio del De
I"IrtMlfllto Centnl, Ilr~e~mc,.. 
Ir~ " '''''0 ,,~ MM tl ~rtla, fII . 

l. lIi~1U1 1'1a .. ttI ij1lt "' fllellM· 

"fIn I.s oora,¡, 1JI1~lfl ¡::i¡:lut •• 
eh lIt llif1lo, "' rt I'al~eio N.· 
t iollal, ,. d. Oroze. ,a l. ~UI~ 
III ~ Curtt dt Jnlllieu. 

TodO'l rrNIIOdall -y ~igU.!n 
ffCl>IllICi.1II1_ que :\I a.i. \¡. 

~lIir r"Q rÍtrn:e ~t Ju ·r.tultld~ 
lIlín!nw n~~n.. ]'ar. n.liu. 
11M librA ,"uII ,lr I .. ~.ndt"e¡' : 
lIibuj. m¡l.r dtfkitollitlClWlt¡ du
fui.I., .. 1111 111 1" I~~~ Iotoeilll)o' 
ru~.t ... o,; .10: rlIbtlt.:~. la, I~)'u ele 
la 11e"'llI"I:ti,·.! l. f. U_ ~I .~I¡¡' 
,to r t. 1" ~I ... , riUn lit t. 1I1l1nn· 
m'"lnliJ,d ; lia ntlllif."lI,.d" K;.::!I· 
1"0 'Ula villlllt po~rtl~ lIt Nn· 
(tt,df'll; nn llI' ."nM't 1111 , Itll¡:a 
]" docllllltnllldÓII ht .. 1 6rit·~ l\~' 
W"i:t 1"''' rou«bi r nua obr~ pie
hirira 'llII!i rrnf jr, tO ht\l MI ole 
lurrM, 1" d ... as u tr~Ortt i lll' 
MUlI, t~ !'I\O['< ,.I I] 1Ii' l¡'-i.i 6 1_ 
ciU!!.ll -J,r,,,iJ.:ullr,,t t "1 l. ,'!J. 
11 ,ir ,\ ..... - .It qur. l qlltl rdi· 
rlfio ~ .... r""'dH. I~tnl" 11 ~r 

.\r~ri¡, lzqnirrda nt "' mh -
o:tInti, lrr~ n- qtlt WII InMU i1l11-

!i.I 1';11111.,. c1t tipo l\Otlllltf, <)ut 
10(01;., nll1 A.JIKi,ablt IDlui.i6" dtl 
.NI" •. ' na r~~lill'lo un. ,erie r' 
ml1"'m'lO'l df ~bns ~1I"¡1I~., >in 
I ,..",,~ltlll' i., ¡Io'm nlu}" .Ircor.
lif!\~ .r "Uf I"UI, ,\ d ~l"b, too 
IIn .. IIIItJtr dt uridtr U I "IW,li 
"arin Il lle • fn"n~ d~ lu.bll y J~ 
ult "~ IQ' 'l!lr tlI.\·,¡Ji<illlOl< "a, . 
JlIMehOll 11\lJ!l~ ka 1"~"rKI¡" ",",u· 
1'" 1111 lilic! de . d ie", '11 la. 
lItlU ¡I!ti.,iu, d. ~l "x:i ...... 

¡ 1 ~lIl1flib., . " 11<1, t i li'fH.w l'l 
lI .. j u ,lojl1lt~, 100" II~ ~i lln:un.1(.. 
ullldM~ 

, QUE HACE BlLUB A.BrES! 

r l" ij, etl INtcI¡" ,It 1",1" ~.~ 
"lit 11f""",.~ , ¡""tituriOIlrf, 1\ .... 
I¡,,,eu ulli.. l'f'\!JlIhs.>tbili<lo!.1 '111 ~ 
'", (pur¡'lI .. rin • 1¡1Iit 'l Ilu at';· 

~:¡~'::~R~~S: .l~~ei!\~~! 
le por el pr.loI tll l. nl~ltrilt. 

, ~ I'tnonu I ¡". Inudo""" 
11011, e011lt) ti ¡M)V1G, tn~ · .liri~ ... ~.· 
tu de lloeltn Attrs 'J tu tlt¡1fl' 
u~e¡u , rIlIptoe¡ivla de J~ Sr.ro.fo 
t.nll tlt Hdac.ei&n l'ilblirl. 

JwotolUnenlt en la cu ti. de 1'''' 
\M-I " t~, nnter¡bi1llOll le ve t. 
finaa, ~ n. ellt.bu~ IJIi aflniil. 
dd lit1'lIciado Cart" r~Uice., ;~ 
te de 11tH .. Arm. 

,QUt Ji¡,~lir~ lA (,111\1 drl jf'o 
fe Ik. ntlJlI ..I.rttl en un~ fl,n. 

1'11 lu CUlI M pio.l ~ 111 ¡:obrl"lllll,,, 
. del Diatrho ~II ¡"'PGlddún d.t 

Mslnto" eUR lflU'i" JV¡lIimlnt 
ISignifiet leM(I, ' IUC d puft. 

" 

'" 

(,ot. d,~ .. e_ ..... .... e>""'" ~n .. ~:o, .. 1Q "'''''''~ Co:\iI<I • .,00. pt'l<;""" ~ di· 
~to. '1''* :.. . ,.....,.¡o<!oo r.G ~n""'ft~r ... .... 1~ .1Ito. 'lt .... '" ,¡" IJ.",", ¡''1uiH<k-
'\lg'./oOJ plO<\::GII _~a.1t """,,,ejo:wc con '" :o ... .. chb~1oc d.1 pIto",,~ , 
ft.y. y .. ~t : ....... m. r.I. do le . , _Id. t . loo ",11_ f.n ..... olq~¡., nro« ft~ 

"'ft~ ,..wtón ,0-0 , .... ,,,,al'lQ IIIrltoloco d" c.1.1!<» 

0',(' 
)'f..'/} 
:; t 
.:--: ~\ \ 
¡/\:, ' , 

\ \ \ 

El ¡ ... , • ...,.¡. leo <IIbv;'" PltU .¡ pI-'oN CO la .-10,0. .. on"",.Mnl'deI nllOCl= 
. dt! D. F. , ••• !a 1'1""!.I,"lco _ ..... 1 dordt ... 101 cnllmo- la pclor •• ", 010 _01> 

016. d. NCtI~ I=a!otdc. "..r." "" "..,.,.lrO ".lIoot .... apt.~1<!doo patO d_ 
,.., "n od¡lIcio IOn ;"("Qitrllt.. ciad •• 1 PI"TO o. 01114 IW~I.." II~' lo. 01 .. 

~~ 101:10, yeOOJ "''''Ii:lc .... do le. WIH; d_ Z!I~~OII, tIC. 

:.-, t,;;~ 

.' C.rlOllI'eHiecr rtco~ltnd.·b eOII· -: t': 
uD'lIIIel6n de la abr. por.1- pino :"~ 
ti)ra liarla l1.quienlll r qut por -.:~ 
'10 lulo -j...,a ~r toJIIeflll'rt- . - ~' 
lo- ~II'O de o~lI0rd0 m ~II~ !l 
le , lehl!. e.¡1C&r;ldo tu obnll ~~ 

,Quien Otilo rleel., por fOMi· -.$_ 
guitntc, que el jefe d.1 f)epar· .\ 
I.anu't110 , qui(Q il!tumbe 10 !Q' 
re. de o."t lll;,' 1 .. l'rodw:dólI d. 
lu ;\rles l'I~~IICI\J u' ~~J ieG, no 
1111)"0 o no qui.a I'er el pdiJ:ro IC" 

!lat.d" por ti ¡ltriodi,'. tlr LA 
NACIONI 

y r!l UD'! ~r.oi ,It fl/:Ilt'rdo 
·~mo hem flS 'lIlf1idw._ ~ "'I 
'tue "larl. b~lIi",l o no , ip I'in· 
rAn/lo ([linte tille ni dqultr:l tu
~1,,61 ' 10s nmrO(¡ d~L ['al.clu 
~rllnitiflll 1 per ~1I':, JlI,"- firw\ ... 
II! ~ .. tR de ¡Irole~t~, ,I!'lI(Irir!o\:I!I' 
,lo ,.1 a "" 'Iut tr«r! tU ]~ ~¡I I' 

tr ,id. d de _¡,inion .. dtl "in!:' ~ ~~_" 
t(lr drl J"krBlllmenlo lit t:'hlc~' la <""! 

.ilm ":' I ':lk~ I " ::z: ¡; 
~.!~n::!\;:lt~i,:~~·,:~ ~n::~~I' : ~ n 

ml:,l,e ~Wfi:,,:~~lA¡;" i.;;~:~~wui i ~ \i 
Olr" l 'rrJ::,II' l lI i ~ i. · 
1 U \IO<ibl~ ~~IIO 'lile ,,1 ""1:11\ _ ~ 

Irimvllio 11 1~" H:o" )\lr;. II!IUM:r·> 3 .& O 
du-n,ii! Un~ I .n~. lID. ~ m".~ ~ ~ O 
lO" l."''' :u~ .... 't~ .. ¡' I i~u.. S Q 10 
tGJ fUn tlut,.no, I ~~I. r ,ult IItI1 ':C ~ ~ 

. uil(rndu: lIlutv~ l. ",HIII~ d~ V , ~ 
lo~ l>fir.I .. I(.or(~ ,te b K",'¡¡u: Z , a 
.... lIe , h~ l', ritJdi.t .. ,. rll'~ , ~'... 'ij 3 
!M 1,j¡,tIo,l"I a ri ... , ... ~". Ilro· ' :, g. ; . 
l e~11 'IU~ nU ~¡(IO!en T 1"'''' ji ;-1~ ~ '? 
twll no ~lInt ! .. r,t," }". r.M#l l11~U· . 
11', tn..\J"l ie • 01 ' .,.. 1,;nllN"f"l -Il ~ ·1 
lo ~11t" 51' dic.' f) it~"" OOllfO, Si. • 
'lll~i l'\lli r 1",.1- ~ I C\I"'ltjar, I!tUl' .:1 
~ rn !it>."tl"" al Ijrl1 lci~d" nojo 
Gt'.!lIn, \$ u.ri~¡ 1111 ,Id ""nll"lltu' 
. t;, i ll~ UtI.bte 'I ae rt rOlllhl ,lrl 
Ilrn!oltlll. t . "Ir". 
'1 r>t h¡"'r m~~ ltn!i'¡. de r~ .. 

l'ulI$lbilid. ,1 jIIlr 1 .... ". lit 1"" fun' .. ~ 
rion~ri",: ,I~ ,·I:Ml.\ir b niret-
,itin ,1, E.ltlt"'ci/", ¡:'t"tita mli~ . ~. 
·,~b.t rntll!' ,"1 IIIui,:.n : Jo. no 11 ... 
Rr. 1"" ""I'f'" ,I~ l.", toUr .. ;", ,ltt ; •• ; 
t"tll!u • ¡~ /IItr' .... 1 dt .. ~~I,\ lIi"" , 
illflufn.-bt o $;11\1"111 10!'M1,~1 , .¡: 
I¡IIO • la rn,eb;, lIt . " _l<lIntoJ ' . :~ 

:::il;~~:i~~:;/~~~. ¡::~tkr:~ ~T 
,1r~ ... lif. rt y lib .... t.1 fr! UO • ,.! 
bubiú:u.... IIf~H,lu • la .. hll~· 

.iI\lI I.orhnTII ~,"" "lO I I '\U~ .... 
tcol\H:'; .. """ ."¡.h '11It tcol"Q 
lal .'" t'VIU" ¡",¡j,., H h><:re..a.\uno 
,It ,)'>!to1u y rr"!r ... ·¡,m. 

" í, 
~ , 

X'1I"olra,¡ M!11I(.o; ,It ~ .. '11It 1111 •• : 
trrI4"'O~ 111 tH rtM' IS .j¡"';tc~;' It 
,l. ,,_, lhrh h,,,¡. "I,, w~li~.. :, 
tll'\'lI ror, tl,"~, ~¡. ,t .hi<ln, \·1 .... Ij· r. 
firin ,J~I I'lI t:.~i" .\lu"iM\>:oI. 
~in t tah. r¡.;u, tI.\ .. i.!.a· IIIl"11lu 

~ ue "'ol ...,, I "' Ir.~ ft,IIt;a tI ¡M!rl!" ¡ .-; 
:~ lIt · ,li'$t,uir 11\01 I,illl"~ d" ., 
U""'''lr¡ CA Uln rfll~ tl'. "1 ft¡¡licio .; ' 
GWl rdif,b , de] mblf\ft " ... Iv, 1. 111' ~,~i 
bii'n, 'lile ","oU,Um. ~"'rJ. t, ~I¡ 
r~lltlA1i,· • . ,ll'II'mc.ilin ~U" suf.il'- ,1 
Mil ¡IIlI rn')I¡' '' '~ ,le b'l'd~riM e.n "r 
lit ti, San ) lll:ul'I ,\trffld~ , ., MI " 
tJIl.\¡¡\lI ~10<lu 'l ile tC\An tlll_' It- " 
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Documento 4 María Izquierdo, “El pintor muralista Fernando Leal”, Hoy, 17 de julio de 1943, 

AMI MAM. 
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Documento 5 Invitación por parte de la Galería de Arte María Asúnsolo a la exposición de los 

murales de María Izquierdo el 15 de junio de 1946, AMI MAM. 

 

 
 

Documento 6 Recortes de los periódicos El Universal y Novedades que comentan la 

exposición de los murales transportables de María Izquierdo, 15 de junio de 1946, AMI MAM. 
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Documento 7, parte1, David Alfaro Siqueiros, “Alfaro Siqueiros aclara el incidente con María 

Izquierdo”, Excélsior, 25 de julio de 1946, Hemeroteca Nacional de México. 
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Documento 7, parte2, David Alfaro Siqueiros, “Alfaro Siqueiros aclara el incidente con María 

Izquierdo”, Excélsior, 25 de julio de 1946, Hemeroteca Nacional de México. 
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Imagen 1 María Izquierdo, La tragedia y La música, 1946, falsos murales, fresco, 

en el auditorio Ius Semper Loquitur de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma 

de México.
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 Foto cortesía de Maricela González Cruz Manjarrez. 
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Documento 8 Arturo Adame Rodríguez, “Existe Monopolio en la Pintura, Dice María 

Izquierdo”. Excélsior, 15 de febrero de 1947, Hemeroteca Nacional de México. 
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Documento 9, parte 1, María Izquierdo, “María Izquierdo vs. los tres grandes”, El Nacional, 2 

de octubre de 1947, Hemeroteca Nacional Digital de México. 
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Documento 9, parte 2, María Izquierdo, “María Izquierdo vs. los tres grandes”, El Nacional, 2 

de octubre de 1947, Hemeroteca Nacional Digital de México. 
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Documento 10 Sin autor, “María Izquierdo, Víctima del Rojo Monopolio Pictórico”, s/f, AMI 

MAM. 
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Documento 11 Jorge J. Crespo de la Serna, “La Subasta pro María Izquierdo”, Excélsior, 22 

de julio de 1948, AMI MAM. 
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Documento 12 Notas de los periódicos Excélsior y Novedades que informa de la donación de 

los murales transportables a la basílica de San Juan de los Lagos, Jalisco, 12 de marzo de 1945, AMI 

MAM. 
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Documento 13 Vernissage de la exposición de pinturas de María Izquierdo en el restaurante La Vie 

Parisienne, 1947, AMI MAM: 
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Imagen 2 María Izquierdo, Paisaje (fragmento del mural Piñas en el paisaje terrestre, 1947), 1953, 

óleo sobre tela, 117 x 102 c.m., Museo de Arte Moderno, Instituto Nacional de Bellas Artes. 
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Anexo 4 

 

Opinión  

 

El presente ensayo académico es resultado de dos años y medio de investigación durante los cuales 

pude profundizar mis conocimientos sobre la obra de María Izquierdo e investigar en un proyecto que, 

si bien es cierto que no se llevó a cabo, los sucesos que acontecieron en torno a él me permitieron 

adentrarme en las problemáticas que había en ese entonces en el “mundo del arte”. 

Para fines prácticos de este anexo tomo como punto de referencia una de las conclusiones de 

este trabajo: que la crítica de arte, a semejanza de varios pintores como Fernando Leal o Francisco 

Eppens, consideraron que María Izquierdo no poseía las habilidades necesarias para la pintura mural. 

También debe tenerse en cuenta el descuido del gobierno del gobierno del D.F. (aun cuando éste 

invitó a María) y los intereses de los artistas. 

 Pienso que la propuesta de Izquierdo para decorar el Palacio del Departamento Central (1945), 

en cuanto a temática se refiere, era sencilla y de fácil comprensión para el público general y el 

discurso era afín al empleado hasta ese momento en el muralismo mexicano. Ella planteó tres ideas 

distintas: legitimación histórica de la ciudad de México, la convivencia entre la tradición y la 

modernidad (desde la óptica de la vida cotidiana) y las Bellas Artes. En los tres dibujos Izquierdo 

permaneció fiel a su modo de representación y manifestó su capacidad de síntesis, asimismo es posible 

apreciar en los bocetos un dibujo deficiente con figuras burdas, angulosas y desproporcionadas. 

Considero que sobresale el Anteproyecto para muro 3, donde la jalisciense demostró manejo en la 

perspectiva, al igual que sensibilidad para capturar la vida cotidiana. 

Realizar un mural es totalmente distinto a la pintura de caballete. Los requerimientos técnicos 

y teóricos son distintos. Izquierdo efectuó los falsos murales La Tragedia y La Música con el objetivo 

de demostrar que tenía las aptitudes demandadas para concretar el proyecto del Palacio del 
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Departamento Central. El panel La Tragedia fue exhibido en el 2013 como parte de la muestra 

Vanguardia en México (1915- 1940) en el Museo Nacional de Arte, a la cual asistí para ver la obra en 

cuestión. Pienso que María no supo resolver la composición. El cuerpo de la mujer es 

desproporcionado, la cabeza es pequeña (y angulosa) en comparación con el resto del cuerpo. Las 

llamas del costado inferior izquierdo se ven improvisadas y encimadas en la pierna de la mujer. Las 

pinceladas son gruesas, permiten advertir que los pigmentos no se adhirieron correctamente al falso 

muro, el cual presenta algunas grietas. A decir de Teresa del Conde la ejecución es mediocre. Por su 

parte, en las fotos de La Música se perciben insuficiencias en el escorzo de la figura de la mujer, sin 

embargo es posible inferir que tiene una mejor hechura y que su composición es más lírica. 

Por último, en lo que se refiere a cómo se dieron los hechos de la cancelación del proyecto, 

pienso que le faltó al gobierno de Rojo Gómez fijara una postura que evitara dar pie a especulaciones, 

y que afectara la reputación de María Izquierdo. 
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