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a GECJETR!SltJ l'EX!CANJ 

A manera de introducción. 

¿Por qud raportaja y por quO eaometrismo? 

Siempre he considerado a los periodistas 

seres apasionados y obsesivos. No soy la eHcepción. 

La elección del género y al tema de mi tesis tenia 

qua responder astas ca.denas o alas, c:omO lo 

qui~ra asumir al lector. Explicaré por separado las 

motivaciones qua respondan A las dos interrogantaa. 

para 

Ele9i el 

deaarrol lar 

reportaJe como el 

m1 investigación 

género idOneo 

del 

geometrismo. porque Lo considero --después de die~ 

años de ejercicio pro-feeiional-- al mas ludico, al 

mas completo y el mas gozoso de los géneros 

period:á.sticoa. 

Considero que es la prueba da +uego para un 

periodista, porque en él conjugan los d•mA• 

géneros y la permite probar al reportero 

habilidad en el desempeño de éstos. 

Esta versatilidad. que lleva Vicente 

Leñara y Carlos Marin llamarlo "el género 

mayor"., en su Manual da Periadiama, 

aceptar este reto. 

llevó • 

EH emocionante saber que el resultado ~inal 

de la investigacion puede ser tan rice para el qua 

escriba como para el lector. ya que el repart•J• 



-forma su cuerpo con la notic1a, la entrev1sta, la 

cronica, la investigación 

hemerogrtt.-fica, todo esto 

bibliográ.+ica 

aderezado por 

y 

l.O& 

comentarios y las vivenc1as del reportero, lo cual 

le otorga otra d1mens1on a los hechos. 

La notic1a que leemos generalmente J.o& 

diarios, por su inmediatez y el poco espacio que se 

le designa sólo puede restringir su ta.rea la 

inTormacion escueta de un suce9o, pero incluida 

el reporta.Je. trasciende esas limitaciones. 

El t 1empo es el principal enemigo de la 

noticia porque limita su ra.zon de ser, pero en el 

reportaJe pierde Tuerza para dejarla ex1st1r por 

valor inTormativo y no por inmed·1atez. En el 

reporta Je pueden darse "lot1cias que es tan 

"grilla. directamente relacionadas la 

inmediata", pero que aportan valiosa in+ormac1on y 

que pueden traer, incluso del pasado. hechos a los 

que no se les hab1a dado su verdadera 1mportanc1a, 

y pos101l1ta presentarlos conte>:~o y 

todas sus 1mpl1caciones presentes y ~uturas. 

La entrevista. valios1sisano instrumento 

para obtener 1n+ormación, op1nion., y la muy 

peculiar vision de la vida de cada entrevistado, 

convierte en la esp1na dorsal del reportaJe, en su 

soporte inTormativo. 

En este caso., las entrevistas buscan ser la 

mayor aportación de la tesis. La invest19acion 

bibl109rA+1ca y hemerogra+ica., a.si como las visitas 

museos +ueron el primer paso para armar 
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entrev1stas que pudieran arrancar .Le sut l. lmenl;e 

los personaJes de esta ni.stor1a., segun sus pr~opi.as 

palabras., "trozos de verdad" que nasta ese momen-co 

no habian querido cuestionarse, ••porque pat'"'1r 

nuestra do~oroso y tememos 

quedarnos vacios cuando nuestro Juego J.nl;erno queaa 

eMpuesto a los oJos ele los Ciernas". 

He dis+rutado elaoorando e~ esquema --nunca 

el cuestionario-- de las entrevistas, que son 

-final de cuentas un Juego de aJedrez., en e~ que hay 

que de-fin1r una estrategia para ganar. t:..n el ca.so 

del per1odista, gana la partida cuando logra que 

entrevistado d1sTrute también de 

que el mayor reto es descubrirse. 

Juego en el 

Por importante .La pr~epa.rac ion de..L. 

reportero., porque dece capaz de +ormular 

cuestionamientos que sean interesanl;es para 1a 

personas con la que va a conversar y no set~ uno mas 

en la lista de "los que s1empre preguntan ~o 

mismo'", y que pueden hacer 

suplicio para e! que la concede. 

Asi pues, considero qLte 

la entrevJ.s't:a 

reporta.Je. pot'" 

la multiplicidad de -fuentes y recursos que 

involucra, permite --a di+erenc1a de o1;ras opciones 

in-formativas mGt.s elementales-- dar un panorama 

completo y objetivo del tema investigado. 

En cuanto al tema, El Geometrismo Mexicano~ 

obedece directamente mi pasl-nn por artes 

plasticas porque quiero demostrar 

contrapartida a la poca importancia que en nuestro 



pais se le da al per•iodismo cultura1--, que 

las temas que éste re+1eren no son 

-forzosamente ar1dos y que pueden prmsenta1 .. ~e 

-forma amena e interesante., sobre todo se les 

vincula directamente con la realidad inmedia"t:a de 

una soci.edad. De esta +orma, el lector se siente 

atra.ido por el tema~ y el peri.odi.9ta puede 

contribuir a la di-fus10n de la cultura a través de 

su trabajo cotidiano. 

Despu•s de m.as de seis ar.os como reportera 

de la •ección cultural de un diario cap1tal1no y en 

numerosas conversaciones con periodistas de o"t:ros 

medios he podido constatar que desafortunadamente 

se suele considerar a quienes desean trabaJar en el 

Ambito cultural como pr0Tes1onales de segunda, como 

simples aprendices del traba Jo reporter1. l, 

asumiendo la cultura como un top1co menor, que 

cualquier reportero de 1n+ormac1on general puede 

abordar, por tratarse de material de relleno para 

las pá9inas de los diarios y revistas. 

Tal vez una de las causas principales de 

que esto suceda es que., genera lamente, las 

reporteros de cultura presentan sus nota& coma una 

mera transcripcion de opin1anes., sus trabaJos estan 

descontax.tual izados de la realidad del lector, por 

la que no aportan nada. 

Esta tesis 

vinculación directa 

pretende demcs"t:rar 1a 

que existe entre 

determinminado momento pol:itl.co y soci.al de nuest:ro 

pais con el quehacer artist1c:o. 
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EL 6ID1ETklsnJ rEUCU~ 

Es necesar10 hacer evidente la i.nterrelacion 

que existe entre ambos y el fortuito apoyo que 

puede rec1b1r corriente artist1ca este 

caso el 9eometr1smo-- depend1endo del discurso que 

mane.Je el gobierno en turno, asum1éndola los 

marcos de su proyecto cultural, si es que Jo tiene. 

Quiero hacer hincapié en 9ue este reporta.Je 

no pretende, de manera al9una, anal is1s 

estético, sino hacer evidente la i.nterrelac: 1 ón del 

arte con la sociedad y el momento especi-fic:o que 

vive un país en todos los ambitos. 

A través de la investigac:ion bibliosraTica 

y hemero9ráT1c:a, se podrá situar al lector y darle 

re-ferenci.a 

de 

que 

las 

le permita 

entrevistas 

entender la 

los 1mportanc1a 

prota9on.1.stas Tundamentales de este movimiento 

plásti.co, que sacudio prac:ticamente a nuestro pa~a 

a -finales de la década de los sesenta y durante los 

setenta. 

Considero de suma importancia que, a más de 

veinte ar>os de la mayor e+ervescenc:ia de la 

corriente geométrica en nuestro país, los artistas 

involucrados en ésta, 

asumen la vivencia de aquel tiempo en que su Terma 

de creación estaba en el cenit y como la viven 

ahora, en la actualidad, ya trascendido el momento 

politice, social y econOmi.co que contribuyo al au9e 

y reconoc1m1ento de sus cuadros y mscu!turaa. 

El 9eometr1smo importante movimiento 

artisti.co que en Mé::1c:o tuvo aurs im1ento• 



espl~dor y vi.rtual t1e9PoS 

......_..t:• COl"'t:os,. sin ~argo inf1uyo de tnanera 

pro.funda el quehacer artístico de varias 

generaciones CCMlllD se puede ver hoy di.a 9 al 

cteten9r9e en la obra producida por los creadores de 

la& 6lti--.s décadas. 

corriente nunca asutaiO cOGlci 

finalidad est~tica propia.ente di.cha. se construyo 

base de coincidencias involuntarias 

incansciant:es las que llegaron los artistas. 

sol:>.-- t:odo en sus :inicios,. en su b6.squeda de 

caminos de experimentación par• 

pl,:..st::ica. 

la 

Este encuentro de j6venes que confl.uyen en 

formas similares de creaci.6n se 9esta a partir de 

la ruptura con la Escue1a Mexjcana de Pintura y con 

el -.ara1ismo y ca.o respuesta a la demanda de mayor 

libertad y apertura en 1.a. -f-orm.a de 1..a.9'inar la 

obra.- Que en esos ~t:os no pod~a salir de los 

c.1knones establecidos por quienes detentaban la 

11.a...da •dictadura da 1a Escuela ttexicana. o del 

naci.ona1i59IO recalcitrante•. 

Si. bien es cierto que en los ª"os veinte y 

t:re•nt:a ya otros pintores cDlllD Carlos "hrida habían 

presentado a1gunos trabajos con rasgas geai.ietricos 

y que el propio Rufino Ta.ayo aaane~a en su estilo 

de of'ina1es de los cuarenta. y principios de Ios 

ct.ncuent:a la reduc:ci6n de las +iguras a. esque.as 

r91•t:iv..en~e ~tricos,., es hasta. <f-ina1es de los 

Cil'ICl.&9ftt:a cuando, despu.6s de tre1nta años de 
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a GEMTRISl'\.I tr:1lt""'tú 

domin10 d• la Triada de los Grandes, las 

nuevas generaciones rebelaron contra 

intolerancia que condenaba cualquier man1+estac10n 

contraria a la suya .. 

"No hay más ruta que 1.a nuestra", fue la 

Traaa sentenciosa de S19ue1ros,. que sintetizaba. en 

pocas palabras la actitud que 

D1a90 Rivera y José Clemente Orozco. 

él compart1an 

A medida que la famosa Tr1ada de los 

Grandes se Tortalec1a, con+1ada en la +uerza de sus 

principios enarbolando el arte comprometido con las 

masas, las contracorrientes o "subcorrientes" como 

ellos las llamaban, se veian min1mizadas ante el 

beneplácito de los mura.listas, quienes so+ocaban 

violentamente cualqu1er intento de 1nsurrecci6n 

creativa .. 

Sin embargo, el éxito Tunc1on6 como de 

dos Tilos y amagó 

corriente mexicanista, 

los representantes de la 

qui.enes cesar•on 

bOsqueda de nuevos caminos +ormales, propiciando 

inmovilidad 

hegemónica. 

y a.nqu1 lozam1ento de la escuela. 

P•radójicamente, el patroc1n10 estatal fue 

otro elemento que jugó detr1mento de 

corriente. Pasado el tiempo en que se sirv10 de sus 

obras como 1nstrumento de propaganda nacionalista, 

el Estado abandonó completamente al mural~smo, 

contribuyendo asi a su poca proyecc1on. 

No obstante que al9unos de los artistas de 
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a·SfIJETfU9tl t'E1.lf.1Hl 

esta escuela ha.b1an conservado su 

independencia y libertad, -fue evidente que la 

carencia de apoyo 0+1cial a-f•ctó su posib1a 

desarrollo o la continuidad da su obra. 

Ante esta situación• las nuevas 

generac1ones de pintores y escultores., que habi.a.n 

padecido la opresiOn del nacionalismo., se rebelaron 

argumentando la poca libertad que ten1an para 

experimentar y trascender la corriente que en otro 

momento alentara la 1ncon-formidad y +omentat .. a 

cualquier actitud contestataria 

imposiciones y la intolerancia. 

contra de la.& 

Romper las cadenas del yugo mexicanista no 

-fue -fácil .. A las primeras mani+estac:iones de 

rebeldia se produ.Ja una violenta reacción de los 

jera.reas del arte., quienes se s1nt ieron amenazados 

y reaccionaron visceral y violentamente en contra 

de los jCJvenes que., i;rabajando a contracorriente., 

continuaban empecinados lograr cambio de 

actitud por parte de sus detractores. 

Los exabruptos no se hicieron esperar y por 

doquier se escucharon duros epi tetas en contra de 

los 1nnova.dores .. "Traidores,. descastados, 

malinch1stas, ~ormal1stas., artepuristas,. vendidos 

al oro de Wal 1 Street y +em1no1des'" eran algunos de 

los cal1Tica.t1vos que se prod19aban sin mesura a 

los rebeldes para acorralarlos. 

Como r·ec:uerdan los mismos protagonistas~ la 

batalla se dio en todos los .:.mb 1 tos.. Sin embargo., 

los nuevos creadores procuraron centrar su discurso 
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en la obra.., y años después,. lograron un lugar 

y trans+ormarian el 

panorama artistico mexicano., que vio encumbrarse al 

gaometris~o como tendencia predominate. 

Las entrevi5tas rea~izadas tanto a criticas 

como protagonistas de este cambio nuestro 

pais., c:on+irman que la década de los smtenta es el 

mejor momento del geometrismo mexicano, después de 

la dura lucha por tener una presencia sólida. 

Involucrados sobre todo GU traba JO 

pl•stic:o y en promover cuadros y piezas 

aacult6ricas., ninguno de los principales personajes 

da esta movimiento., surgido en México en Terma casi 

~ortuita., ha tenido tiempo ni intención de escribir 

su testimonio. 

A la distancia, necesario hacer 

an•lisis del 9eometrismo., surgido como respuesta a 

requerimientos artísticos y sociales muy concretos 

un México que pretendí.a avanzar hacia la 

modernidad medio de conTlictos políticos, 

5ociales., económicos y de identidad cultural. 

Trascendida ya su plenitud en la plastica 

nacional., e imbricada en un momento social distinto 

•l de gestación, es necesario hac•r una 

ra.flexi.ón acerca de las circunstancias actuales en 

l.a.• que se encuentra esa corriente., de la cual 

exi5te -hasta el momento-- una bibliogra+ia muy 

pobre ... 

~acia dónde el. geometrismo mexicano? 
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¿Ha 

importancia 

EL GEl)ETRl:ffl ttEilu.ra:. 

c•mbiado desde 9estac1onf' ¿Qu• 

tuvo y qué obstáculos tuvo que 

-franquear para imponer su vis1on esté't1ca? ¿Es un 

movimiento qua "ª ha agotado ti.ene que 

trans-formarse para no +enecer? ¿Hac1a. quién esta 

dirigida esta forma de creación? ¿podrá tener una 

nueva época de esplendor? 

A astas incógnitas contestaran artistas 

coma Mathi.as Goeritz., Manual Fel9uérez'7 Hersoa y 

Sebastioln., cuyas propuestas esto& 

cuastianamientos ••rAn la •portac1on de esta tes1s, 

aunadas a las r•cientes reTlexiones de los criticas 

Teresa del Conde'7 Juan Acha., Armando Torres Michua 

y Jorg• Alberto Manrique, tamb1én entrevistados 

para este reportaje. 
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I. MARCO HISTORICO. La historia. principal condicion~nte. 

1.1-Antec:edentes del Geometrismo. 

Al buscar en la historia del art& log ant•cedentes d&l 

9eometrismo encontramos 9ue éste acompaña al hombre des

de la prehistoria y se maniTiesta en la creación de sus 

primeros objetos artesanales • 

.. El uso del diseño geométrico &n las artes pl~sticas 

no es una novedad" explica la critica y estudiosa del 

arte Ida Rodriguez Prampolini y puntualiza 9ue: "'da•de 

los tiempos más remotos, ha s1do empleado como elemento 

decorativo o simbólico. El paso del periódo paleol1tico 

al neolítica constituye uno de los avances m~s.s19niTi

cativos, el hombre abandona la 1mitaci6n de las ~armas 
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naturales y se centra en la meditación~ clasi~icacibn 

y composicición abstracta''- Cl) 

La estudiosa del arte y cri t tea e:<p l tea 9ue al ha-

sedentario el hombre el neoliitico e inventar 

las artesanias esenciales <tejido~ ceramica y ceste

ría) desarrolla~ automáticamente un dise~o geométrico. 

El neolitico se inicia por lo tanto con una prepon

derancia de la geometria sobre la imitacion formal, que

dando a.tras las pinturas ruprestres~ representativas de 

la naturaleza~ de la realidad inmediata. 

"Las formas 9eométr1Cc:l.:i se van desarrollé>.ndo 

teqrando paulatinamente a La vida cotidiana~ se tornan 

cada vez mas complejas y adquieren di5tintos s19nif1ca

dos s1mból1cos, dependiendo del 9r~upo soc1al que las 

produce.. <2> 

Según Ida Rodríguez "no existe una cultura que no 

haya util12ado motivos 9eométr1cos en su ornamentación 

desde las má:=. antiguas vasiJas 1=rove,.,1entes de Irán h.a.s

ta los inumerables utenc1lios producidos actualmante", 

pero menciona .a. los 9r1egos como los descubridores de la 

estructura del cosmos y de los cuerpos detrás de la ima-

9en ~isica del mundo. 

··~a geometr1a ~ue la base de la cosmov1s1on del fi

ló;;oTo 9r1a90 Anaximandro~ la geometri..a. inspiro la 

cepcion de la tierra en los mapas de Herodoto y ele-



vada a ciencia por Euclides. Va Platón., en su Academia 

inmcribe las palabras "no entre ac¡ui. quien no <Sepa geo

metri•" <:S>., hecho que nos demuestra la importancia que 

~•ta tenia en el proceso evolutivo y de aprendizaje. 

Por su parte el pro~esor y critico Juan Acha consi

dera que "a1 artista no giempre apela a la 9eom•1:ri..a c:on 

el propósito de presentarla en sus obras". Pene én-fasits 

que "nunca eHisti6 la 9ieom-atria como .finalidad estét:ic.a 

propiamente dicha. Esta sólo cumple una ~unción como 

instrumento o medio artiGtico''.(4) 

Acha. argumenta que "pa.t"a los renacentista9., por 

ejemplo., la 9eome~ria ~ue sblo un medio para pro9ramar 

sus Tiguras., casi siempre de índole religiosa., d• la 

misma Terma que se servían de ésta para construir con 

per~eceibn la parspectiva central, es decir., razonaban 

gaométricam~nte 1as ~i9uras e, lo que es lo misma., rvcu

rrian a las posibilidades 9acmétricas de la canTigura

cion.. <:S> 

El critico ~clara que., ain embarea el uso ~ue al 

arti&~a haca de la geometria ne es para nada cient~~ico, 

&e utiliza sólo como instrumento para la realización del 

cuadra .. 

El inva•tigador a9re9a que "desde Galileo sabemos 

que las +iguras aaomét~icas y los simbolos matem4ticos, 
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LA HrsTOOIA. FRllCJFN.. CCIIDICIC»1UITE 

constituyen el len9uaje científico de la naturaleza, 

Torzando así la idea mística de un dios ar9uitecto del 

universo 9 cuyo orden matem~tico nos toca descubrir. 

'"Sabemos también, que por pertenecer al universo de 

las matemáticas la 9eometria corporiza uno de los expo

nentes mayorea de la razOn 9 olvidándonos que muy atrAs, 

en el tiempo y nuestro inconsciente, hemos dado un 

uso má9ico reli9ioso y ·ocultista· a la saometría y hubo 

un simbolismo 9eométrico la& pirámides egipcia• y en 

las catedrales 90t te.as." <6> 

Hay que señalar que también en México existen bri-

1 lantes antecedentes del arte 9eometrizante, &obra todo 

en el mundo prehisp4nico 9 &l 9ua las culturas Tlore-

cientes antes de la con9uista se caracterizaban por 

precisión en cuanto a la arquitectura, sobre todo la de 

Teotihuacán, basad• 9 

el ri9or seométrico, 

lo muestran sus pirámides, 

Para algunos autores como Jorge Alberto Manriqum, 

"la corriente 9eom~trica como tal, arranca desde Cézanne 

mismo, a ~ines del &i9lo pasado y se afinca años más tar

de en el cubismo de la primera década de aste siglo". 

(7) 

De la trascendencia de Paul Cé~anne 9 Ida Rodrísuez 

a9re9a 9ue este artista consideraba al impresionismo 

mo una traición a la naturaleza por9ue la ha pintado 
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EL 6EO'ETRl5r() IEUCMIJ 

si a la ligera. sin rigor. tal como el ojo .la percibe an 

una mirada repentina y se ha valido de truco• óptico• 

Talsos y fallidos para copiarla. 

En su afán de corregir esta Terma da aprehender a 

la naturaleza. Cézanne empecina en raalizar un astu-

dio minucioso "de los artistas consagrados tratando de 

encontrar la estructura de cada uno. Con un trabajo con

tinuo descubre 9ue los impresionistas en su intento por 

captar lo movedizo. cambiante y transTormabla han sacri

ficado la esencia de la naturaleza. lo 9ua integra las 

formas y las hace sólidas y permanentes .... 

"A lo largo de trabajo este artista encuentra 

lae formas esenciales de los objetos; una manzana es una 

es~era. una jarra es cilindro, el doblez de un papal 

un tri.Angulo. método 9ue e>eplica su célebre frase ,.la 

naturaleza puede represent•rse a través del cubo. al 

no y el cilindro" .. <B> 

Con este hallazgo, Cézanna echa por tierra la 

per•pectiva ideal renacentista y la concepción del cua

dro como una ventana al paisaje. El artista franc•• da

cia 9ue "en pintura hay dos cosas: •l ojo y el cer•bro. 

Uno debe apoyar al otro. Debemos trabajar hacia su dasa

rrol lo recíproco. al ojo deba ser ~orzada hacia la ax-
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ploraci6n visual de la naturaleza, el cerebro hacia el 

1691co desarrollo y ordenaciOn de la e:~pariencia arti•

tica". <9> 

Más tarde. el pintor holandas Piet Mondr1an , adop

tarla la geometría como base del sistema constructivo 

del Neoplasticismo. 

"Al abandonar, via el conceptualismo cubista todo 

contacto con el mundo natura.1 7 llegan a tres leyes plás

ticas fundamentales; en la primera establece 9ue la for

rectangular se convierte en el principio constructor 7 

decir, la pureza matem~tica y el .angulo recto son la 

norma. La segunda ~e abor::a al color, el cual es reducido 

a los tonos prima.r1.os: amarillo., roJo .. azul; por •1ttime> 

la composición., concebJda ésta por el principio 9ue de

nominaron de balance asimétrico o e9u1libria d1.námico''• 

(10) 

Debido a 9ue la tecnología se v~le de las ~orma• geomé-

tricas. Acha 

mas éstas 

tiempo. 

&Mplica 9ue inmediatamente identific•

el racionalismo tecnol69ico de nuestro 

Considera 9ue "no obstante que el geometrismo no 

existió como +tnalidad estética propiamente d1choi11.., mu

chos artlstas cubrieron la superficie de su obra y con-



cibieron vo1Qmane& escultóricos echando mano de la 9eo

matrl• aunque per9i9uiendo di~erantas fina5 estéticos, y 

por eso ésta se const~tuy6 un c::omr.1n dan cm 1 nadot"' en 

loa artistas de tod.a. una 9eneract6n ... " (11) 

De la ~arma en que la 9eometr1a se ar19• México 

como el aje de un movimiento que revitalizaría el terre-

da la pl~stica nacional en la décJda de los sesenta, 

la critica especializada en nuestro país coincide en que 

e•ta. corriente surgió cuando los artistas trabajaron a 

contrapelo de las tendencias 9ue toman el arte por 

presión a.u.tobiogr.i.fica o por invención de .fot"mas~ 

En sintesis, la 9eometria toma la función de ins

trumenta o medio artivtic:.o. Acha se~ala que ••una casa es 

el uso de la 9eom•trta y otra su presencia en la. obra, 

en la que c:onserva sus -aigniT icados cotidianos••.. < 12) 

Para Jorge Alberto Manri9ue esta tendencia siempre 

ha estado pr••enta •n el arte mexicano, y de i$ua1 mane

que an otros pai.$9S de Anté-r1c:a Latina 9,.,.rmin6 en Mé

xico mediados de la década de los cincuenta. 

Asevera. además, qua al surgimiento de esta nueva 

corriente obedece a que, todos y cada uno da tos art1s

ta'!l que se sentían as-fixiados por eJ ambiente que pr•iva

ba en la plástica nacional, a•Jn sin conocerse, coinc::ídian 

sus planteamientos esenciales. 

dice ~ue podemos con-
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captuar al gaametrismo el medio más adecuado para 

lograr -finas artístico visuales nuevos, de movimiento y 

luz reales y virtuales, <cinetismo, luminismo y arte óp-

tico>, da independencia crom~tica 

dios <minimalismo). 

de economia de 

"Finalmente podemos a-firmar ~ue el 9eometrismo 

constituye •1 estilo de nuestro tiempo", a-f1rma el cri

tico, y puntualiza.: "se le puede seña.lar al geometrismo 

como posible icono o emblema de nuestra época, siempre y 

cuando asta tendencia re-flaje aspectos de nue•tro tiempo 

y bus9ue algo, con un espíritu muy actual. No en balde 

el arte refleja la realidad y, al mismo tiempo, crea 

otra; expresa el mundo y simultáneamente lo 9uiere 

biar, cambiando el arte y apoy~ndosa en el mundo ••• 

"La presencia de lag -formas geométricas sería, 

toncas, el re-fleje, y también símbolo de la pugna actual 

del racionalismo con el irracionalismo, el subjetivismo 

el objetivismo ••• y es 9ue la qeometria simboliza la 

razón y el arte la sinrazon, estas ~armas aparentemente 

~rias persiguen, suma, la objetividad perdida por al 

.arte durante cuatro siglos'".. < 13) 

Acha asevera ~ua "a. partir de 1945, advartimos cómo 

•l 9Rometrismo aleja paulatina y constantemente del 

espiritualismo y emocionalismo, el propósito de ir 
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hacia al encuentro de la m~s elemental realidad cbJatu•l 

y sensorial del arte hasta llegar al Tormato mismo d• l• 

obra como con-fi9uración e&tética". (14) 

Al I le9ar al 9eometrismo latinoamericano, &l crí

tico anota 9ue cuando estudiamos el arte de nuastro• 

países nos damos cuenta del asTuerzo que implicó y si9u& 

implicando ser 9eometrista~ ya 9ue serlo pre~upone JU&

tiTicar conceptualmente el renunciamiento a la tradiciOn 

figurativa de las artes visuales danominadam cultas y 

sobre todo a la5 ideas muy arraiqadas entre nosotros da 

9ue el arte obedece sobre todo -fuerza& innatAs 

<emocionales o autobiográficas), del individuo. 

"Nuestros geometristas inician en América La.ti.na la 

tan inesperada intervención directa de nuestras Tuerzas 

racionales como los 6nicos capaces de abrir camino• nue

vos y propiamente latinoamericanos a nuestro potencial 

artístico, pues ellas constituyen la única instanci• pa-

ra que nazcan teorías estéticas nuestro suelo~ asi-

mismo saria forzoso corre9ir o ampliar nuestras ccns1de-

raciones respecto al papel de la razón en el geometris

mo; que, toda ruptura artística radical, lo ra

cional predomina en la actitud del 9eometrista, pero no 

en el uso artístico~ de las formas 9eométricas, a1no 

que confi9uran su obra" <15> 
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De la forma an 9ue los sesenta comienza a 

tener prasencia en México el movimiento 9eometri•ta, Y• 

desarrollado an otras latitudes del continente como 

Argentina. BraBil y Venezuela, el crítico Xavier Moyssén 

eKplica que a principia de la sexta década de este sigla 

apareció en el ambiente artístico de México tenden-

cia bien definida que buscaba identificarse un arta 

originado en un diseño de tipo abstracto geométrico. 

"Tal propósito de manifestación pl~stiica apa.recia, 

en verdad, con al90n tipo de rechazo, ya que otros pa~

ses habian tomado la delantera llevando a~os de búsqueda 

y de pr~ctica en lo que aquí apenas comenzaba a surgir" 

C.16) 

Para los artistas de otros paises la búsqueda y la 

realizaci6n habia consistido en abrir nuevas posibilida

des de expresión mediante el aprovechamiento de materia

les y medios de trabajo que la tecnologia ponia a su 

disposición. Para ellos, este tipo de arte se habia 

constituido en algo coman, pues habian llegado, incluso, 

a la realización de obras sorprendentes por el carácter 

innovador que posaían, cuando aqui ~e pretendía abrir un 

sendero en el campo estéril de una tradición asustadiza. 

Sin embargo. para los arti.stas me:ticanos. aclara 

Moyssén, aOn quedaba la posibilidad de crear algo persa-
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nal. adecuado a su medio y realidad social. para.ellos 

•r• impr•scindible un cambio medi•nta la creaci6n de 

obras qua tienen. como punto de partida y ~in de si mig

m••• la• obras ori9inadas en la 9eometria plana o en la 

dul espacio. 

•En realidad el rompimiento la. tradición da 

raíce• naturalistas se habta iniciado en nuestro país a 

partir de la d6cada de los años cincuenta obedeciendo 

varias razonas, contando en primer t6rmino_con el a9ota

mi•nto da recur•os .formales de caracter .figurativo",. 

117) 

Para. Moyasén imposible continuar el proceso 

cr•ativo por al camino de la llamada 'Escuela MexicAna 

de Pintura' debido a que se había perdido ••toda origina

lidad y los artistas imbricados en esta corriente demos

traban se9uir atados a lo objetual• bien sea por el lado 

•Mpre•ionista o por el del eterno naturalismo". < 10) 

Era necesario llevar a cabo un cambio 9ue revitali

el panorama de la plA.stica an nuestro paia. para 

escapar del circulo vicioso que había llevado el agota-• 

miento da recursos ~ormales de la corriente hegemónica 

durante las primeras d•cadas del sigla. 

El critico dice: "el rompimiento 

de raíces naturalistas se había iniciado 

la tradición 

partir de la 

d6ca.da de los aP{cs cincuenta obedeciendo a varias 
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nes, contando primer término can el a9otamiento 

de recursos formales de carácter fi9urativo qua a partir 

ti~ de 1922 se habia llevado 6ltima& con•ecuen-

cias, aunque las figuras hegemónicas dal muralismo tra

taran de soslayarlo". < 19) 

En~atiza 9 además en la ruptura con el discurso po-

lttico ideoló9ico en la obra de arte. La postura ideoló-

9ica no importaba más, los pintores de las nuevas gene

raciones entandieron que el mundo de la creación plasti

ca era tan amplio, que adentrarse en los caminos de la 

vanguardia no implicaba, de ninguna ~anera renunciar a 

los principios da una politica progresista. 

Como antecedente directo de la corriente geométri

ca, Moyssén menciona los trabajos de Carlos Mérida, 

Gunther Berzso y Mathías Goeritz, los cuales analizare

mos con más detenimiento por la gran influencia que tu

vieron en el panorama de la plástica mexicana • 

"'ª 
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1.2 CARLOS MERIDA <1889-1984) 

El le9ado artlstico de Carlos Mérida• que abarca m~s de 

•ieta décadas de constante producción• lo inició el pin

tor a la edad da 16 años en su natal Guatemala• en donde 

estudió pintura en el Instituto da Artas y OTicios. 

A Carlos Mérida lo traicionó el destino. Es 

rio aclarar que su arribo a las artes plásticas debe 

a un deeaTortunado incidente 

viente amante de la m6sica 

el que el artista~ Ter

aTectado su oido y se ve 

obligado a renunciar a •sta primera opción que le pre

sentaba el abanico de las Bellas Artes y vuelca toda to

da su capacidad creadora en imágenes. 

Mérida comenzó a pintar 1905 en Guatemala. Su 

ascenso Tue v@rti9inoso. Para 1910• realizó su primera. 

axpo•ición y eTectuó su primer viaje a Europa. 

En Parls estudió Amadeo Modigliani~ "de quien 

recibió la inTluencia de pintar los ojos vacios y en 

Terma de almendra~ utilizar los coloree planos y delimi

tar las Tigura a baae de arabescos lineales y contrastes 

de color". <20> 

'º 
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En ac¡ualla época trabajaban Europa algunos ar-

tiutas meKicanos como Diego Rivera, Angel Zárrasa y el 

español Pablo Picasso, con quienes trabo amistad. 

En 1914, al estallar la primera guerra mundial. Mé-

rida regresa Guatemala. En libro bio9raTico 

'Autorretrato• habla de la impresión de esta vivencia 

"tuve la sensación de que en América había descubierto 

un nuevo mundo poblado de tales visiones que eclipsaban 

por completo la suma de impresiones recibidas en el vie

jo mundo". <21) 

Esta conTrcntación de ambos mundos lo convence de 

c¡ue "para c¡ue el arte universal, antes debe ser lo-

cal", y lo lleva a realizar pinturas exaltando el indi

genismo. 

Carlos Mérida asumía, según sus propias pa.la-

bras, como un hombre inquieto inestable. En 1919 vino 

a México y contrajo matrimonio con Dalia Galves. Un año 

m~s tarde llevaría a cabo primera exposición en la 

Academia de San Carlos. Ahora, sus cuadros recreaban te

jidos de tradición maya-quiché, y mezclaba sus raíces 

con la inTluencia europea, por lo qua tenían colores 

planos y d•lineados, aunados 

perTil y el almendrado del ojo. 

la simpliTicaci6n del 

Junto con Rivera. Charlot y Siqueiros, Mértda p~ti-

cip6 en el llamado "Renacimiento me>:icano. sin inte!:Jrar-

'" 
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se a la Escuela Mexicana. el artista suatemalteco ae 

acercó estrechamente al srupo muralista y colaboró con 

la obra que se realiz6 en el •n.fiteatro Simón Bolivar y 

en otros trabajos que con el tiempo desaparecieron. como 

el decorado de la biblioteca in.fanti 1 de la SEP".. <22> 

"En Mérida todo pareci• indicar que e•taba habili-

tado para que .fuera de los 9randes exponentes del 

arta abstracto. En se9undo viaje a Pdris tUvo 

.fuerte in.fluencia de Picasso. Klee. Miró. y Kandiaki• no 

a.sí de Mondrian. un artista que podría serle muy a.fin'º .. 

(23) 

Estos artistas marcaron notablemente la producción 

del pintor 9uatemaltaco. quien paulatinamente .fua cam-

biando su estilo pues consider6 que la abstracción no 

debia ser simplemente un slmbolo. 

"El sentido de la abstracción• decía Mérida, tomó .f=or-

en mi tan clara y tan precisa. que ya no podia aceptar 

interpretaciOn de nuestras visiones y nue&tras experiencias 

de la vid•• sino mediante ese arte que tuviese ese recón-

dita pudor de darse por entero, de plegaarse como la& 

plantas sensitivas cuando se les toca .. 

En su 'autobio9ra..fía el pintor dec:ía que la pintura abs-

tracta da el mejor camino..... es cosa admitida c:wue toda 
buena 

pintura es un proceso de abstrac:ciOn ...... 
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Por ello amo a Klee, a Kandinsky. a Miró ••• ~a pintura 

abstracta es la más real de las pinturas, por9ue estA 

basada siempre en una realidad, la más eTectiva de las 

realidades ••• la abstracción como proceso artístico debe 

estar restructurada realidad, sea esta la 9ue 

fuere, disociada y reasociada de nuevo el TenO-

plAstico ••• Todo ello ha aTirmado mi tendencia hacia 

la Terma abstracta ••• <24) 

Entre las experiencias vitales 9ue se reTleJan en 

las obras de Mérida está su interés por la ar9uitectura., 

lo cual le 1 leva trabajar en distintas ocasiones con 

ami9os ar9uitectos, aprendiendo mucho de ese artQ anali

tico por euperiencia., como él lo llama. 

Sin embar90., a pesar de su -facinaci6n por el abs-

traccionismo puro., Mérida 

te. Moyssén explica 

pudo lle9ar a él p1enamen

secreta intención de "no 

abandonar la realidad 9ue tanto le preocupaba., pues 

realidad no es otra 9ua la imaaen del hombrs. De la -fi

sura del hombre no ha deseado desprenderse, siempre e•tA 

presente pintura. si bien en medio de otras reali-

dades como las ori9inadas en la creación poética.". (25> 

::;3 
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En la década de los años cincuenta Carlos Mérida 

raalizO toda una serie de cuadros, con diTerentes técn1-

cas y matarialas, los cuales por &u rftmic& composiciOn 

da eJas, no pudo menos que considerarlo& an relación con 

la müsica, a la que 

cencia. 

acercó sobre todo en la adoles-

La ar9uitectura disciplina Tormativa ha apa-

sionado proTundamente a MéridaR Ordena, estructura, 

liza y crea, partiendo de es9uemas que mucho tienen qua 

·ver con la construcción arquitectónica, por lo sólido y 

bian deTinido da las Termas ele9idas. 

"AOn el ojo del espectador poco avesado en materia 

de arte, lo primero que advierte en los cuadros de Méri

da es el empleo persistente de Termas planas da carácter 

geométrico como el trián9ulo, al circulo, el cuadrado y 

al paralelogramo como una constante obra. Las Ti-

guras se sobreponen armoniosamente y 5e enriquecen 

los colores empleados, el suyo arte da planos 

equilibrados con limites geométricos y no es totalmente, 

abstracto, sa9Qn se le qu1ere ver; paro constituye una 

de las prime~as maniTestaciones esta linea que más 

impactaron a los artistas mexicanos po~ugos de 14 4utc-

nombrada Escuela Mexicana". <26> 





1.3 GUNTER GERSZO 

De Gunter Ger%so, Hoyss~n nos dice que lle9ó con cierto 

retraso a la prActic• de la pintura, pero su Tormaeión 

en este Ambito Tue bastante disciplinada, ya que •u ~ta, 

quien h.:J.bía cursado estudios. historia del arta 9 le 

transmiti6 su amor por la pintura y le dio la posibili

dad de adquirir sus prime~os conocimíentos. 

Gerszo. de origen aleman., no es un artista da -fot·

macton escolar,. No asistió a academia alguna n1 tampoco 

trabajó en el taller de algún pintor., es, sabre todo, un 

autodl.dacta .. 

Su inicio co~o artista se dio an los años cuaren~a, 

a~o clave en el arte de Hexico para quienes no deseaban 

seguir mas en una anquilosada ruta manipulada política

mente. 

El estudioso del arte explica que a Gerzso •e 

le encasilló r.llpidamente dentro del abstracc2oni\Simo "no 

obstante que este artista tampoco 11e9a a una abstrac

ción tot:a.l., puesto que c::ontinOa depe1"'!dienda c:cn!!U:::ient:e

mente de una realidad Tigut"'ativo objetual- <26, 



1.3 GUNTER GERSZO 

De Gunter Gerzsa, Moyssén dice ~ua lla96 con cierto 

retraso a la práctica de la pintura, pero su Tormación 

en este ámbito Tue bastante disciplinada, ya 9ue su tio 9 

9uien habia cursado estudios historia del arte, le 

transmitió su amor por la pintura y le dio la posibili

dad de ad9uirir sus primeros conocimientos. 

Gerszo, de origen alem~n. no es un artista de Tor

macion escolar. No asistió a academia al9una n1 tampoco 

trabajó en el taller de al9ún pintor, es, sobre todo 1 un 

autodidacta.. 

Su inicio como artista se dio an los años cuarenta, 

a~o clave en el arte de México para qu1anes no deseaban 

seguir mas en una anquilosada ruta manipulada política

mente. 

El estudioso del arte e~plica que a Garzso se 

le encasill6 rápidamente dentro del abstracc1onismo "no 

obstante que este artista tampoco liega a una abstrac

c:ión total, puesto 9ue continú.a dependiendo conscimnte

lflente de una realidad -figut"'ativa objetual. <26) 
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Moyssén encuentra Gerzso "un artista geometri-

zante, que no geométrico. ~as figuras plana• en sus cua

dros, recortados por lineas bien de~inida• adquiar•n vo

lumen y profundidad gracias a la pulcritud observada •n 

el manejo del color; los eTectos conse9uidoa aei son 

sorprendentes, alejan a este tipo de obras dentro de lo 

estrictamente geométrico ••• (27> 

"Esos e~ectos logrados las distintas gradua-

cienes de coloras, en ordenada sucesión de areas, 

permiten que las composiciones den la sensación de 

misterio implícito en sus formas y de ~hi también que 

les conGidere como manifastaci.ón su1"'raalista., de 

'surre-al ismo abstracto". (28> 

En el panorama del arte contemporáneo de México, 

'ºlas pinturas de Gunther Gerzso 

inimitable originalidad, pero quizA por eso mismo algu-

nos críticos las consideran dependientes del arte 

de otros paises, y las encuentran alejadas de la expre

sión Tormalista que es habitual en los artistag da este 

país. Sin embargo, el propio artista ha a~irmado que to

do lo que hace tiene su origen en •lgo que es Tam1liar a 

retina ~ su5tancial a su espíritu, ~1 paisaj~ mexica

no" .. <29> 
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Actualmente, la producción de este pintor se ha re

ducido mucho y niega vehementemente haber pertenecido 

siquiera a la corriente abstracta. Recha:a 1 as1mismo 1 

sostener cualquier conversación al respecto y sólo argu

menta que su aportación al arte mexicano es "haber al

canzado un carácter universal partiendo de mi realidad 

particular" - (30) 
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1 .. 4 MATHIAS GOERITZ BRUNNER 

De pocos artistas en MéKlco puede dac1rse que hayan te

nido una in~luencia tan marcada, que _partir de 6U pre

sencia se gestó un movim1ento pl~stico tan importante 

el geometrismo .. 

De Goer1tz, Moyssén dice que ''gran parte de 

producción es de carácter organicista, sobre todo la 

década de los cincuenta, mAs tarde pueda decirse que es

te artista -quien se de~ine a si mismo como un alemAn 

educado en Polonia- puede considerarse como el padre del 

geometrismo en nuestro pais". (31 > 

En el libro que lleva el nombre del escultor, Fre-

derico Morais remite a las tempranas influencias ar-

tisticas que recib10 Goer1tz, ya. qL1e su abuelo materno 

pintor académico, y decidio adoptarlo como discípu

lo, enseñándole las bases de su quehacer artístico. 
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su inTancia y adolescencia transcurrieron •n Ber

lín, en donde tomó clases de dibujo an la escuela da Ar

tes y O~icios de la ciudad. Curs6 tambi6n l• carrera de 

Tiloso~ia y se doctoró en historia del arte. 

Goeritz era 

paises da Europa 

hombre inquieto, viajó por numerosos 

busc• de la inTormaci6n que necasi-

taba para seguir crec1endo intelectualmente. 

Viene a México en 1949, invitado por el arquit•cto 

Ignacio Oiaz Morales p•ra dar clases da arquitectura en 

la Universidad de Guadalajara. 

No obstante que este viaJe a M~xico era sólo una 

escala hacia Estados Unidos, Mathias Boeritz •e qued6 a 

vivir aqui, seducido por ''el espacio v1r9en y monumental 

que encontró en la escultura y en la arqu1tectura pr&co

lombinas". <32> 

A pesar de que la vida cultural y artistica del 

pais espec1almente Tacil para él, la presencia 

del escultor comenzo a acrecentarse. Además de ser maes

tro de historia del arte, Goeritz creo un curso de di-

serio básico y 19S4 quedó al Trenta del taller de edu-

c:aciOn visual de la Escuela Nacional da Arquitectut"a. dct 

la UNAM. 

El term6met;ro de la inTluencia 9ue Goer1tz &Jer"ci6 

su labor magisterial la obra de sus jOvene• dis-

cípulos, la Cr"itica aspec1alizada ubica come sus seaui-

4l 



dor•s más importantes a Sebasti~n, Hersua, González Cor

t6zar y a Manuel Fel9uerez. Su presencia es evidente 

la obra realizada por los grupos Goc:adiguse, y casi al 

Tinal de su vida, en los integrantes de El Espacio Escul

tOrico .. 

De cursos de educación visual., Goeritz d•cía 

que "&damás de la• instrucciones teOricas., la primera 

serie de ejercicios prácticos intentaba dar un amplio 

conocimiento y manejo de ütiles y materiales <graTos, 

escuadras, papel., tinta, madera, alambre, plástico., vi

drio, arena, Tibras, colores.,. etc .... >, las primeras rea

lizaciones en el campo de la creación se realizan con 

teraas simple9 y elementales" .. (33) 

El segundo p.a.so centraba en despertar la con-

Tianza del .alumno, en desarrollar su capacidad creadora. 

"Los tres ª"ºs que siguen a su llegada a Guadala

jara están marcados por la Tertilidad da inventiva de 

Goeritz y por una intensa actividad el campo de la 

escultura piedra, concreto armado, madera y Tierra-- va-

riando el tono entre expresionismo torturado con ten-

dencias religiosas y el experimentalismo de sus escultu

ras desmontables al humor y lirismo da sus calabazas o 

bules y esculturas de bronce 9ue denominó ·open mind or 

empty head".. (34> 

42 



LA HlSTmlA, PRUCIPAI.. cetmtC:H»W.lE 

Para Federico Morai&, la pres•ncia del escultor agitó 

•l agua estancada en que se habia transformado la ense-

~anza d•l art• en el país. Goerttz serla 

d• controversia• siempre despertando od1os y pasiones, 

pero nunca indiferencia. 

El investigador considera que con el proyecto del 

museo experimental conocido como El Eco ''se inició la 

fase mAs polémica de Mathias México ••• la retórica 

del muralismo con su mensaje directo hab1a transformado 

a los espectadores en lectores pasivos de un texto ya 

previamente codi Ti cado". (35> 

El Eco apostaba una arquitectura emoc1onal 

contra del funcionalismo anticuado .. "No obstante lo 

reducido del terreno, se dejó el espacio libre de un pa-

tia para levantar 

mente asimétrica, 

esa Area, en disposición completa

enorme muro prismático tratado como 

si ~uera una escultura; esta obra adquirió una excepcio

nal importancia dentro del conjunto arquitectónico ••• 

<36> 

Contra lo que esperaban los jerarca& dal muralismo, 

"el ambienta de El Eco era de sorpresa, causaba una pro

funda emoción, obedeciendo a las intenciones de la filo

sofía espiritualista de su autor. Pero qu1zá lo más no

vedoso eran las formas quebradas y rígidas de una enorme 

serpiente negra de hierro, con cuatro y medio metros de 
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altura en una de sus partes- La serp1ente. instal~da an 

el patio constituyó toda innovación en la ascultura 

de la época. por formas acentuadamante lineal•s y 

fue predecesora del 'minimal art· y pronto repercuti6 en 

el traba.jo de otros escultores" - (3ó) 

Las reacciones contrarias no tardaron en •parRc::er, 

algunas con una enorme carga de violencia como la carta 

que Siqueircs y Rivera esc~ .. 1b1eron y mandaron publicar 

en lo& periódicos locales. en la 9ue se ra+erian a Goa

ritz come ·un stmple simulador, carente en absoluto del 

más min1mo talento y preparación par:" el ejarc::ic:io del 

arte. c:¡uien se presenta un proi=esional "• (37) 

Oesa~crtunadamente para Diego y para el corgnalaeo. 

como llamaban a Sique1ros~ desde 

de septiembre de 1953. El Eco fue 

inauguración• el 7 

exito. Acompa"aron 

a Goeritz amigos que de alguna manera habian colaborado 

con ~l como Carlos Mérida~ Rufino Tamayo y Germán Cueto 9 

quien tiempo atrás había Tormado parte del grupo dadais

ta llamado ·~os estrident1stas'. En esa ocasi6n el ese•-

nógra+o fue nada menos que el cineasta Luig Bu~ual. Para 

mayor desaliento del grupo muralista, el escultor in9lé• 

Henry Moore real~zo meses más tarde un mural para lapa-

red principal del interior del museo y la actriz y bai

larina Pilar Pellicer presentó un espectáculo qua aunado 

al ambiente total de El Eco cautivó a un gran pQblieo. 
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Para deTender las ideas planteadas en ~l Eco Goe-

ritz escribió Mani.fiesto de Arquitectura Emocio-

OA!.~ que hasta hoy 

prensión de su obra. 

documento básico para la com-

Poco tiempo después, 1957, bajo su concepto de 

arquitectura emocional el artista llevaria a cabo, junto 

con el ar9uitecto Luis Barra.san una de las obras que han 

trascendido hasta nuestros dias: las Torres de Satélite, 

que originalmente se colocaron 

mi.te de la ciudad. "Goeritz penso 

lo 9ue era el lí

princip io eri-

sir algo verticalmente 9i9antesco, de colores claros., 

dramáticamente iluminado la noche, de tal 

que fuera visible desde la ciudad de Mé~ico como una 

fantasia de rascacielos". <::SB> 

"Si debe hablar de arte geométrico, nada 

jor se presta a ello que el soberbio conjunto de las 

Cinco Torres de Satélite, tanto por el volumen y su tra

tamiento como por la elevación que tienen y aun por su 

emplazamiento". <39> 

"Aunque los ar9uitectos trataron de minimizar su 

obra despu6s del conflicto que Goeritz tuvo con Luis Ba

rragán., quien lo acusó de apropiarse de la autoria, Ma-
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thias reivindicaba trabajo afirmando: "las Torres de 

Satélite eran para mi, pintura, escultura, eran arquitec

tura emocional. Para mi, absurdo romantico, dentro de un 

si9lo sin 4é, han sido. y son, un rezo plástico••. C40) 

"En el inicio de la década de los sesenta. ya 

veia a Goeritz actuando do& Trentes, cuestionando el 

oportunismo de los artistas o4iciales y el de la criti-

ca, estimulando la polémica, agrupando torno a si a 

Jóvenes y viejos artistas innovadores y experimentales''. 

(41) 

Dadas las condiciones de cerrazon que cada 

a9ravaban más en el ambiente artistico de aquella época, 

tanto Mathias muchos otros creadores, cansados de 

la imposición de estilos y de la nula creatividad a 9ue 

las queria condenar Tirmaron el maniTiesto de 'Los 

hartos'. 

"Estamos hartos --dacia el documento-- de la pre

tenciosa imposición de la lOgica y la razon, del Tuncio

nalismo, del calculo decorativo y, de$de luego, de toda 

la pornografia caótica d~l individual~smo, de la gloria 

del dia, de la moda del momento, de la vanidad y de la 

ambición, del ·blu~· y de la broma at·t~st1ca, del cons

ciente y subconsciente egocentrismo, de los conceptos 

~atuos, de la aburridisima propaganda de los ismos y les 

istas, ~i9urativos y abstractos. Hartos también del pre-
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ciosismo de una estética invertida.; hartus da la copia o 

estilización da una realidad heróicamente vulgar. Hartos 

sobre todo, de la atmós-fera arti-ficial e histérica delº 

llamado mundo artistico, sus placeres adulterados, 

sus salones cursis y su vacío escalofriante"~ <42> 

Mathias Goeritz continuaba por el camino que él 

mismo se había trazado, fiel a sí mismo; pero aquel ma

estro, leal a 9uienes consideraba los p1oneros del ar"te 

9uométrico --Malevitch, Mondri~n, Kandinsky y Brancu

st--, tendría 9ue librar y ganar muchas batallas más, no 

s6lo con los muralistas, propios discipu-

los, quienes etapa madura se aferrarían a dar 

personalidad y los rasgos distintivos de su trabajo a la 

obra más representativa del Geometrismo en MéMico: el 

Espacio Escultórico. 
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11-DESARRDLLO DEL GEOMETRISMO. Un grupo sin grupo. 

2. 1 - La polémica con los muralistas. 

La década de los cincuenta se caracteriza en las artes 

visuales de nuestro país por la ruptura de los artistas 

J6vEtnes con lo que llamaban la dictadura de la Escuela 

Mexicana de pintura, que habia sido el movimiento domi

nante entre 1920 y 1930. 

De cómo y porqué surge 

rente a la oficial y da 

pintura y escultura diTe

propuestas Tundamantales, 

los historiadores del ar-te dicen que "para •se tiem

po surge un gr-upo de artistas que clama por una expre

sión subjetiva y libre de contenido en contraposición al 

carácter social y político que animó la obra mural" .. 

(43) 

No se trata del surgimiento repentino de una co

rriente o movimiento, sino que poco a poco, durante los 
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treinta a~os de dominio del muralismo y de la escuela 

maKicana de pintura. las condiciones sociales. politicas

y aconOmicas ~ueron gestando la rebeldía entre los Jóve

nes creadoras. Todo esto aunado a los errores de los ma

yores reprasantantes de esta escuela, cuya peculiaridad 

~ue la intolerancia. 

El sur9uimiento de revistas culturales como .. los 

contemporáneos, en el a~o de 1929 puede considerarse co

mo 11 el primer intento organizado de opoaición al nacio

nali~mo cultural qua nace con la revolución y especial

mente con la política educativa y las concesiones esté

tica& de José Vasconcelos, secretario de educación du

rante la presidencia de Alvaro Obregón". <44) 

Esta publicación• la qu~ participaban. Xavier 

Villaurrutia• Jaime Torres Bodet y Salvador Novo entre 

otros. pretendia abrir una puerta para el público meKi

cano, al que le llegaba muy poca in~ormacion del eKtran-

Jaro. No obstante que procupación principal se cen-

traba en la literatura• también daban una especial im

portancia a la pintura e incluían en sus páginas repro

ducciones de obras de Picasso y Braque, y de alguno• 

Micanos como RuTino Tamayo y d@l guatemalteco Carlos Mé

rida, mexicano por elección. 

11 Estos artistas, aún adoptando aspectos estili.sti

europeos como el purismo y el surrealismo, realiza-
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ban de todas Termas imá9enes conectadas con su part1cu-

lar conexión da lo mexicano .. su oposición 

da necesariamente a la idea de rescatar su artae las 

raices nacionales. A lo que oponia fundamentalmente 

era a la orientación politica y a la necesidad de 

alisma social como condiciones para la e~presi6n pictO-

rica" <45> 

Otra revista que también Ju96 un papel importante 

la rebelión de los jóvenes creadores contra el nacio-

nalismo recalcitrante y anquilosado fue El Hilo Pródi9p~ 

qua circuló de 1943 a 1946 y a la que dieron vida persa-

najes como acta.vio Paz y, nuevamente, Villaurrutia .. 

Esta publicación, bastante heterogénea, impulsó la 

creación de lo que se llamó el nuevo teatro mexicano, y 

&obre todo, fomento considerablemente la critica lite-

raria y de artes plásticas. En busca de un equilibrio, 

El Hi fo Pr6diso publicaba traducciones de textos extran

jeros sin dejar de lado la cultura prehispánica. 

Por su sección de critica, esta revista convir-

ti6 en poco tiempo en el espacio que daba al deseen-

tente que existía por la poca libertad que tenian los 

artistas para experimentar sin sentirse acosados por los 

jerarcas del muralismo. 

De la aportación de esta revista Rita Eder no~ di-

ces "La condena al realismo socialista está 1mplicita en 
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la idea de arte temático, lo qua just1Tica an gran parta 

sus ataques al muraliemo. Pronto la •ección dm crítica 

de arte ~ue vocero del descontento con la preeminencia 

de los Tres Grandes el ambiente artístico, querian 

demostrar que la pintura mexicana moderna no acababa con 

la pintura mural'". En e6te sentido Et Hi io Prodigo con

tribuyó impulsando nuevas corr1ante9 p1ct6ricas. 

"E><plicar que la joven pintura sa aglutina la 

década de los cincuenta conlleva un •norma erado de 

complejidad. Sabemos que 

Mundial, México suTre 

partir de la Segunda Guerra 

1mportante transformación; el 

pais deja de fundamentalmente agrario para indus-

trializarse, hecho que trae aparejadas nuevas relaciones 

sociales y una cultura que responde al surginiento de la 

urbe. 

"Los poetas, f i lOso-fos y artistas de ese momento 

inician una producción artística que revela una re-fle

xión frente al camb10 economice-social, paro sobre todo, 

el punto a9lutinador de esta generación de intelectua.1&9 

será la crisis del nacionaliBmo cultural. Clamar por una 

nueva pintura ser~ también forma de oponerse al pro-

yecto sostenido y exaltado por el Estado". <4ó> 

Asumiendo que cualqu1er espacio que promoviera el 

Estado les estaba vedado~ algunos art1stas como Alberto 

Gironella~ Vlady~ E~rique Echeverria y Hector Xavier 
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~undaron la aalaria Priesa, la cual ea convirtió en un 

espacio alternativo para quiena• est•b•n intentando 

modo de axpresiOn distinto. completamente alejado da la 

temática que imponi• la escuela mexicana. 

Este ~ue motivo su~iciante para qua la 9alar(a 

Prisse ~uera atacada por Siqueiros y otros artistas de 

su escuela y caliTicada un "centro indeseable" 

donde se cultivaba el arte abstracto, ataqua peco efi

caz, ya que la mayoria de los artistas que participaban 

en las exposiciones de esta galería eran figurativos. 

Hacia la década de los cincuenta el predominio ab

soluto del muralismo y de la escuela mexicana de pintura 

estaba en plena apogao, parecia qua con treLnta años • 

cuestas estaría todavía por muchos años por encima de 

algunas tendencias menos ~uertea9 

ner mayor presencia en el panorama artístico mexica-

L.os mural1stas regodeaban con el granda y legl-

timo orgullo de ser el primar movimianto americano• des

de la Independencia, qua producia importantes obras ori-

9inales a partir de planteamientos técnico• originalae. 

Treinta años respaldaban su prestigio~ (47) 

L.a década ~inalizaba sin cambios apar.ntee. Nada 

que tuvie~a viso& de inva&ti~aciOn, de bú&quada 9 que se 

apartara de las cánones establecidos por los tre• gran-
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des y mus se9uidores podia ~ceptado. Todo lo 9ue 

aliara a nuevo ara vetado y los artistas 7 sobre todo los 

pintores que deseaban realizar al90 distinto 7 9ue nece

sitaban otro lenguaje plástico tenían que huir practica

••nt• al axtranjero 7 o luchar a ultranza para deTender 

trabajo da los continuos ata9ues da la intolerancia. 

Abrumados por el prestigio de maestros 7 los jó-

v•nes aceptaban al an9uilosamiento que iba inmovilizando 

Cftda vez más el estilo da la escuela. Parecía que entre 

loa discípulos da los tres grandes no habia valor para 

arrieggarse a la bós9ueda 7 lo cual consideraban un sa-

crilegio a sus mamstros 7 parecía que tambi~n carecían de 

talento para aventurarse por nuevos caminos • 

Esto quiere decir que durant• los años de afer-

vescancia del muralismo no hayan existido contracorrien

tea7 pero éstas no hacían mella en al mural is1no retórico 

y triunTali&ta 7 y los cambios jamás sureieron de quienes 

se encontraban cerca de las Ti9uras má& importantes de 

asta movimiento. 

Sin emb•r90 7 otros artistas 7 descontentos con la 

situación que privaba en el a~biente artístico mexicano 9 

qu• impedi• el enri9uecimiento de 9uienes se iniciaban 

en las artes 9 decidieron luchar y ne imitar a quienes 

partían •l axtranjero 9 en busca de la libertad de 9ue 

carecían en au propio pai•-
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2.2 - El apoyo de las instituciones 

Un claro ejemplo del apoyo que se le brinda al arte esta 

la reconstrucción de la academia de San Carlos. A di

~erencia de otros países en los que una bur9uesia culta 

suele ser el prototipo del mecenas. el Estado tuvo que 

cubrir ese hueco y hacerse carso de la ayuda económica y 

apoyo a las artes. 

El nuevo mecenazgo oTicial iniciado en 1921 haría 

mAs radical esa situación. Decidiría tomar por su cuenta 

toda promoción a las activ1dades artisticas. 

por ausencia de al9uien más que lo hiciera. y 

por considerarlo conveniente para el propio Estado. 

parte 

parte 

"De hecho el mecenaz90 o-f1cial es ·interesado~ 

(todos lo son de al9una manEn·•a.>. Se apoya y promueve el 

arte porque interesa para la imagen que el propio país 

revolucionario qu1ere darse y mostrar a los otros. 

"Cuando Vasconcelos invita a los artistas a decorar 

los ediTicios públicos y por mas que no tuviera una idea 
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clara de lo que podtan hacer están conciante da qua •u 

discurao tendrá un sentido e:<altarorio da la nuev• na

ción". t48) 

Haciendo esfuerzo• por mantener su autonomía, 

los artistas aprovecharon este ~poyo .. Por med10 de gru

pos o indiv1dualmente .. los escultores y p1ntores trata.

de scirtaar los obstáculos y hacer de la libertad de 

creación su bandera al aceptar la ayuda del Estado, Ti

nalmente, lo9raron imponer su~ criterios a los organis

estatales .. 

Pero, s1 bien 

los más agraciados 

c1erto 9ue los mural istas Tueron 

esta ayuda que redundaba an prP."=>-

tigio y bienestar económico, no -fueron lo• únicos bene

Ticiados, aunque poco, otras corrientes también se via

ron Tavorecidas de alguna Terma por los gobiernos esta

tales. • 

Sin embargo, este apoyo ingtitucional no Tue del 

todo benéTico. ya que con el tiempo revirtió hacia l~ 

e&cuel.a qua mAs Tortaleci6 con el mecenazgo del Es-

tado • ..Jorge Alberto Manrique e:<plica que "a -finale• de 

los cincuenta la escuela mexicana encontraba an una 

situación parec1da a un callejón sin 9ialida .. 11 

Paradójicamente. ah1 la hab~a llevado sobr• todo su 

éxito, "que actuaba como un elemento de inmovilidad; ar

ma de dos Tilos, el éxito produjo una pereza natural de 
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lanzarse a bus9uadas Termales; la escuela se secó Y se 

fijó en una s.eudcacadem1a". 

LA GRAN TENCJCHTJ:TL.AN,. MERC::ADCJ 
Dieo9c:J RiV"~r--.a. 
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"Por otra parte, el Estado me><1cano, que en su 

mento de euforia revo1uc1onaria fue el gran impulsor del 

muralismo y lo consideró Otil instrumento de propa

ganda nacionalista hacia el e><terior. lo afecl:O profun

damente," <49> ya que este contubernio influyo para mal 

el posible desarrollo de la Escuela Mexicana. 

Si bien, durante muchos años los 9ob1ernos revolu

cionarios convocaron a los artistas a realizar la difu-

&ión da los ideales nacionalistas través de un arte 

oficial que plasmara sus obras las luchas revolucio-

narias, con el tiempo fue abandonando su apoyo conforme 

la politica trascendia estos ideales. 

Durante el gobierno dal ~eneral Lazare CArdenas 

"los escultores produjeron al serv1cio del Estado obras 

narrativas o enaltecedoras de héroes locales o naciona

le•" Para la realización de algunos da estos monumentos 

los artistas mexicanos se acercaron al arte oficial da 

la URSS y sus personajes principales eran al héroe, el 

campesino, el trabajador. Si la obra de arte tenía el 

mensaje que ~ortalecla la politica del Estado tenia 

9urado al patrocinio. Se pretendia, además, qua el arte 

llegara a las masas, qua fuera facilmente conprensible 

~ara las mayorías y esto repercutiera directamente en 

lo• patrocinadores.. <~O) 
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El arte se convirtió en un instrumento da propa

Tavor del Estado, que durante años lo supo 

utilizar en Torma inteligentm, haciéndolo 

discurso. 

da su 

Pero, después de tres décadas y al cambiar la man-

talidad da los gobernantes, sus intereses y sus Tines ya 

no se requería de un arte de mensaje dirigido y de pro-

paganda. sino que abrieron nuevas perspectivas con 

tendencias internacionales. 

Tanto en las artes plásticas como an la arquitectu-

hubo cambio• ideológicos y empezó la era de gran-

des contrucciones gubernamentales",, finalmente, al mura-

1 ismo seria abandonado a su suerte y poco a poco sug ma

>eimos representantes lo veri.an Tenecar más tarde peaar 

de sus es+uerzos por mantenerlo como la corriente he9e

m6nica en nuestro pais"'. 
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2.3 - El apoyo de la bur9ucsia. 

También la burguesía y su apoyo economico en que se tra

ducla la pr&TliH"encia por las obras que hablaran y así 

rescataran las raices de 'lo mexicano', ju96 un impar-

tanta papel para darle la escuela mexicana un lu9ar 

praponderante en el ámbito artístico tanto en México ca

en el extranjero. 

Durante la mejor época del muralismo hubo quienes, 

Francisco Sergio !turbe promovieron este movimiento 

en forma privada~ encargando a. los artistas la raaliza.

ci6n de murales; desa..fortunadamente, ese mecenazgo par

ticular no se maniTest6 en la existencia de colecc1ones. 

"No sólo el Estado .. sino que la creación de un mo

desto pero seguro pú.bl ico comprador entre la nueva bur

guesia, creaba una peligrosa relación con los artistas, 

que mayor o menor concianc1a, tendieron a no arries

gar la pérdida de ese marcado... <51 J 

El nacionalismo retórico que caracterizaba la cul

tura de aquellos años y que se conJu96 en la fórmulA de 

creación de la escuela mexicana, también se convirtió 
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mAs tarde un elemento negativo para la posible conti-

nuid•d de la ascuela mexicana. 

"La crisis de la Escuela Mexicana no sólo provenia 

de esas causas internas .. sino de la modi-Ficación de una 

situación cuyo apoyo estaoa 

Mexicana había recibido 

el exterior. La Cscuela 

ac:eptacion relat.ivamente 

pronto por parte de la critica y el mercado de Estadoe 

Unidos~ especialmente cuando la crisis -financiera produ

jo una -floración de aperturas 1deoló9icas con signo m~s 

o menos de iz9uierda; también por9ue se presentaba 

alguna -forma como pintura a prec10 m.as barato que la de 

maeatros europeos y por9ue representaba una especie de 

orgullo americano que los estadunidenses tomaron como 

propio". 

Mientras tanto.. la estabilización en solucione'3 

-formales ya determinadas y la ~altas del m.as elemental 

s•ntido de la investi9actón producía en las nuevas 9ena

raciones una sensación de asfixia y de desazón al sentir 

coartadas sus posibilidades .. su derecho a descubrir nue

vas pos1b1lidadas expresivas. 

Las actitudes de rebeldia 

ante esta situación .. pero apenas apuntaren los primeros 

stntomas de rebaldia produjo una violenta reacción 

por parte de la escuela establecida. Se sintió ve~dade-

ramante heri.da y ccri~eos lanzaron andanadas de im-
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properios contra los innovadores, a qu1enes cali~icaron 

de traidores. descastados, malinchistas, vendidos al oro 

de Wall Street, artepuristas, formalistas, feminoides. 

Al fin, después de feroces batallas, los jOveneg 

rebeldes de entonces 

arttstico mexicano. 

logararian transf,rmar el panorama 

En de separarlos, los ataques los unieron aun 

mAs. Lo que caracterizó la entrada al nuevo arte mexica-

no fue carencia de tendencias definidas, la no exi•-

tencia de grupos que trabaJaran sobre un mismo problema, 

sobre misma line1a, cada 9u1en ·tomó lo que pudo, de 

dónde pudo y como pudo para ir creando su propia obr~-

Cansados ya de los vicios e inmovilidad en que los 

grupos -que mas tarde deventan en ma-fias- .,imponían al 

arte mcx1cano, rehuían toda pod1bilidad de conjuntar sus 

esfuerzos en una sola tendencia y apostaban a la búsque

da individual. 
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B. SEMTRISK> tEXICANO 

2.4 - El au9a del Gaomatrismo. 

La critica especializada coincida en qua nunca eKistió 

el 9eomatrismo como una -finalidad estética y que los ar

tistas imbricados en esta corriente sa encontraron casi 

-fortuitamante y llagaron con-fluir esta nueva co-

rriente a través da poéticas ajenas ~ntre si. 

Manrique nos dice 9ue "no es -f.Acil reTerirse a 

serie da esfuerzos que llevarian a la transformación 

dical dal panorama de las artes en México. se presenta 

un poco como de improviso. en forma no esperada; 

resultado de al9una suerte de planeación• sino como la 

coincidencia de una seria da voluntades aisladas. de 

Tuerzas individuales que de pronto se enderezan a 

misma o parecida acciOn. 

•Una serie de artistas m~s o menos solitarios. con 

preocupaciones di-ferentes -producto de ese desarrollo 

individual- empieza a descubrir almas qemelas. no en el 

preciso quehacer artístico. sino 

vagas y a la vaz m49 concretas: en 

preocupaciones más 

manera de entender 

la pintura. an su de entender la relación entre 
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ISMRCU.O ta.. GmETRl!iKl 

•l •rtl•t• y su abra. •obre todo en la manara da 

tir y critic•r la situación •rtistica dal México de los 

años cincu11nta••. (52) 

Una de las causas principales que Toment6 

tro entra jóvenes. que más tarde convertiría en amis-

tad. Tue la inconformidad• y sobre toda.el enorme deaeo 

de cambiar la dictadura de la Escuela Mexicana y lograr 

apertura que permitiera el anriquecimianto del p•

norama da la pl~stica n•cional. 

"En el ambiente inde-finido y punto menos 9ue ca6ti

de la circunstancia mexicana• resultaba patente una 

especie de grupo sin grupo. un fenómeno de reconocimien

to entre vario& artistas que tenia entre si lazos de 

a•i•tad, pero que no sospechaban que 

minos ue aproximarian en un momento dado. 

personales ca-

•su encuentro. sin embargo. tenia algo da aparente-

mente milagroso, porque paracia ser. wn asa segunda 

mitad da lo& años sesenta. an que se manifie•ta ya como 

un hacho patRnte. el re•ultado de obras par•lalaa. De 

hRChO cada qui•n había tran•currido •U propia camino 

esta actitud re•cia a tod• coarción que lo& caracteriza-

b•"• (33) en gran medid• por temar a formar nuevas 

mafias que terminaran par rmtomar los vicios de la& co

rrientes hegemónicas. 
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Queda el trabajo anterior de cada uno, para apre

ciar esos procesos de-Finitivamente ajenos. Tampoco pueda 

advertirse 9ue partieran de posturas de principio para 

alcanzar los resultados obtenidos. 

Por su parte, Teresa del Conde coincide Manrique 

que "no había una actitud consciente, por parte de 

los criticas y ni siquiera por parte de los propios ar

tistas, que permitiese agrupar a las diversas maniTesta

ciones de arta geométr~ico en Mé>e1co, con el -Fin de ana

l izar la presencia de este tipo de expresi6n" 1 que a -Fi

nales da los setenta constituía una tendencia de B1n9u

lar importancia, dados los pos1bles campos de aplicación 

que o-Frece, adem~s de que acaso representa al onico mo

vimiento cuyas caracteristicas derivan de un mismo tipo 

de parámetros en el campo de la plástica meKicana de esa 

época" .. <54) 

Al analizar el Tanomeno del surgimiento da esta co-

rriente, la critica también en~atiza la virtud o vi-

cio a que se ha hecho re~erencia en •l perenne indivi

dualismo que s19ue marcando los respectivos caminas de 

da esto• artistas. 

Del Conde haca hincapié 

de los grupos o equipos que 

"la eTimera vida activa 

~an -Formado. Tal 4ue el 

caso de Arte Otro, que se integró inicialmente como ta-
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DESMKll.LO DEL GEMllflSKJ 

1 ler en la Escuela Nacional de Artes PlCl.sticas., contando 

entre sus miembros Hersóa y Sebast1án, Luis Aguilar 

Ponce y Eduardo Garduño. 

"Estos jóvenes -fueron gran medida re&ponsable5 

de los cambios que se operaron en la antigua carrera de 

Artes Plásticas San Carlos al mantener una luch• 

constante y una actitud de búsqueda que los convirtio an 

agentes subversivos de los tradicionales m6todos de en

sertanza y programas de estudio académicos". (55) 

Se9Qn la critica, -fue hasta 1968 cuando estos JOve-

lograron trascender y hacer que in te rasara an 

ellos la cr~tica y las mismas autoridades de la escuela 

y -fueron seleccionados para representar a Méaico en la 

VI bienal de jóvenes de París. 

De 'Arte Otro· que subsist~ó hasta 1971 continuaron 

trabajando sobre todo HersQa y Sebastián, lo& temp•ra-

mentes tan dispares, as~ la diversidad da en-foques 

de y otro, terminaron también por separarlos. Rober

to Rehal de León y Francisco Moyao vinieron a llenar, 

por corto tiempo las -filas vacias. 

Otro grupa, al 9ue le atribuye una &Kiatencia 

mucho m4s corta ~ue UR., 9ue conJuntaba nuevamente a Se

bastiAn y a Hersúa, ademas det Federico Silva y Ernesto 

Mallard., 9uienes se de-fin:a.an como "trabajadores de las 

artes visuales tendencias estéticas coincidentes". 



B. IEIETRISllJ tE.lll:tHl 

El primer objetivo de estas personas era "abordar el 

problama del arte urbano un supuesto sentido inter-

disciplinario que se concretaría en la ~ormulacion de 

asqu•mas prácticos. 

Finalmente., º'la ~alta. de concordancia. entre ma-tas y 

las posibilidades de llevarlas cabo., como también la 

ausencia de un programa teOr1co especifico que de~iniera 

cu4las serian las tareas a las que el grupo podria abo

carse., impidió su funcionamiento a todos los niveles". 

<56) 

Entre los equipos más exitosos, del Conde men

ciona Gocadi9use, en el que la persona clave fue Mathias 

Goeritz., quien pudo -por su organización- realizar diver

sas obras en algunas ciudades del pais. Entre sus logros 

se cuenta ••estudio sobre teoria del color que a la 

vez da cabida a proyecciones espaciales que generan una 

seria de posibilidades estrictamente geométricas., propo

niendo soluciones para ser aprovechadas por 1n9enieros y 

arquitectos. <57) 

Eterno amigo y d1scípu!o de Mathias., el escul-

tor Sebastián •filio también Gocadi9usa. Para la 

década de los setenta él ya tenia un amplio reconoci-

1niento sólo en México., sino en otros paises., gracias 
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DESAñidlO DEl GEMTRISrtJ 

a su larga trayectoria 1 para entonces~· diez años de bÚs-

queda en terno a las posib1lidad8s Termales de las es-

tructuras básicas~ 

LA SERPIENTE-. ~!&C:l-1.1 i::Ltr--.si. ciE!'l.. ECO 
M.a.th i.'.. .a.~ Gc::>E!'..-:i.tz 
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III. FIGURAS PROTAGDNICAS. Entrevistas. 

3 .. 1. Mathias Goeritz, un descubridor de. mundos .. 

Esta entrevista se realizó en tres sesiones, poco 

antes del ~allecimiento del artista, quien~ a pesar de 

haberse enTrentado a dura operación, •ccedio a tener 

una conversación con la reportera, no obstante que aste 

mater1a1 no tenia el Tin de publicarse en medio al9uno 

de la prensa nacional. Esta es la oltima entrevi.sta aw

clusiva que dio el artista de origen polaco y por su va

lor testimonial he decidido redactarla, igual que las 

otras, en presenta, para hacer m~s vivida la imagen da 

Mathias, el descub~iaor de mundos .. 



•.El 9eatmetri.-o •1.-pre ha eKt•tida en el -.anda• - Can 

viejo ca.a •1 ha.tire •s.-o saarw la toi•rra. pera hay .n 

dl•• ... heroe d• tant•• bat:alla• •n el art• •• 9ncu.tn

tra en peligr-o de muerce si na ._ le inyecta un• 4u•rC• 

do•i• de i•agtnacidn•. a4i,... el escultor Mathla• ea.rita 

can una voz .-p.na• •Udible., •inad• por v•rs.o• attt-• de 

en<fe~ad y una rec1.n't• op•r•c:l.on en la a•re•nta. 

ln•t•l•do ~ su estudio de la colonia Cond•••• en el 

que unas p9que'1Cas .u~l•• .. Abren lugar con di.ficultad 

entt-e las n~rctGCl9 librero• y <fi9ur•• a ••c•l~ dm l•• 

piezas -4• conocida• del ..... t:.-o d•l 9..0.eCrte.-o -

xtceno•. co.b la 11a-.n artt•t•• y crlCtcas., Kathl•• 

&oe~itz habla despacio., IM.lY b•Jita. y procuranda-ae lar

goa •il.,,ciCHa de desc:ant1et., d• l• sttuact4" actual y las 

pe.-.pectlv•• a corto plaza del .avt•iento al qu• .., al-

90n .a.ento dio vtda y vs.a sureir no oC:lsCanC• La neQli

.... cia d• loe .i•r•rc•• del arte., que hablan h.cho d•t 

panar ... de la plAwttca .. Kicana su caca de poder. 



a GECJE!R!Slt:l tE.CIClffJ 

El •utor de El Eco escucha las presuntas an repetidas 

oca•ion•s y toma su tiempo para responder. Medita en 

Si 1enci·o ·miant:'ras sus O.JOS .ávidos de ímAganes atrapan 

una llovizma pertinaz que dibu.Ja pequeñísimas flores 

trans16cidas al chocar las gotas de agua contra los 

cristales de balcón .. 

"Para habla,... del geomett-ismo y de s\J posible agota

mianto si no se le inyecta creatividad, imaginación y un 

espíritu audaz debemos remontarnos a losi ini'c::ios".; ex

plica Goet-1tz a~ablemente .. 

Echando mano de sus recuet-dos, el" escultor a9re9a: 

••an el Mé><ico de los aiiOs cincuenta· c:omenz:o a -florecer, 

Como una respuesta rebelde y contestataria de los artistas 

Jóvenes, un movimiento •l que llamaron 9eometr1smo, que no 

era otra cosa más que la ilusión· de los inconTormeG de ha-

haber inventado •190 .. 

"Pero la vet-dad --agrega el artista 'con una breve 

carcajada en sordina-- se estaban chupando el dedo~ por-

que simplemente habian ·retomado el Constructivismo, una 

COt-rieri~a que ya se había a9otado toda Europa y en 

América del Sur" .. 

De esta -forma Mathias Goeritz, artista cuya 

-fluencia si9na y acompaña hasta nuestros dias la crea-

ción pictarica y escultórica de las generaciones 9ue al 

contacta directo con él se abrazaron al geomett-ismo como 
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4Gr9& et. •atp.,...t6n• relata •1 _,.;.,,to y l•• c':i.rc:unst.an

ci•~ .n ...- .. a-to .n nu...Cro P•i.• -t• corr1.nt;•. 

No ob•t:.,.te qua .... t'ist:a• y c,..i.tico. lo .. ¡ii¡;alan ca-o 

la .,,..,.... • .aw t..-art:•ntw y •1 precursor d• --1:• corri.en

te. ftathl.•• ao.t--i.t:z. con•ict....a que ..... pAdre del gec:NMr

trt.w.a ~ tMact.co .fu• el. ptnt;or de oráaen ~t--J.taco. 

Caf">loa ,.._..id•• Cfl,.d.n nun~• l l•v6 _.ta -t:o,.... d• •i.nt.aa-

11..a. o tnt:.nc:&an d• e1tprtH1ar •l art:• en su• <fonia.• ... 

pri.ari.••• ha•t.a la ~•tr..c:c16n 9eo9•tric•• p•ro da •1-

9'11"• ~ incluyó .., su• pin.t:ur•• •1....,,to. qu. ..nt:•

r'.n 1•• b•- par• J.a •<f•rvescenc:1• et. esta carri.en

~..-.ad•• ••o. ca..pues•-

~.,~ .uc;ho t::i.__,,a. Goeritz "º 9ftt:.-.di6 los -.ot:i-

voa Clel •as ..... te reci.bi•ient:o 

.,... 4.ac:&l encontr•r los •J.~tow. tlll.-bver-.iva-. ..._ •i. 

........ ~-..un ·....-11et.• ofor-..1 --..cont:r..as....,.. hast.a 

loa e.rct.•U• ...... su.sten~_,. la dict:AC:tura .s.. la €-.cu.el• 

...... c..,. de P•na..ra y el .ui-e&tS41'JO u.tt.lt~. SOb.-. t:o

CIO en .u• ltOC•toa• 4ormA• cárcul•,...• cona.e ... trii6ft9U

loa )P' c:uadr.sdcnl .- .a• ~ .,...~,,... v.1..- con •1 

cola.-e pet'O ,_.Y ~ ... e11 .. .-oa de los ... ...,.. ..-.t:tsb• ....,.. ftOtJ 

a~ p..- ••«r.-nJ•riz.nt:-• .- l.os ..., no ...,..csen n.

.... aa VW\A ~t::.-'c••· 
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MTHIAS SOERITl. ~ DESCUlflHlffi JE rtJiOO? 

Para ejempliTicar, el artista 

avanza lentamente, respondiendo 

pone de pie y 

propio tiempo 

terno y toma varios libros de los mucho• qua 

pueblan su espacio, Al revisarlos encuentra imáganes de 

los coloridos gallitos atrapados giros vertiginosos 

de Chucho Reyes Ferreyra; continüa su bOsqueda 

trando al paso el riguroso Orden y amplio manejo. de lo& 

espacio~ del arquitecto Luis Barragán. Una pálida sonri-

sa se dibuja 

trañables amigos. 

rostro al recordar a los dos an-

Por Tin, sus ojos cansados pero vivaces Ga iluminan 

al descubrir el mural más importante del PolyTorum Cul

tural Siqueiros .. en el c:¡ue indapendiantamente del dis-

del autor, la obra habla por si misma y nos da la 

razón. La geometria salta a la vista. Entonces ¿por qué 

tanto encono hacia mi?", se pregunta a varias décadas de 

Tatigosa lucha. 

Nacido en Polonia y educado en Berlín, Mathias Goe

ritz recuerda el momento de su llegada a MéMico en 1949. 

"Tuve la suerte de llegar tierra en donda lo qua 

yo hacía sorprendente. Casi Tortuitamente llagu4 a 

pais maravilloso en donde todo era posible 9 9ue sor

prendía hasta a la gente más esceptica 9 la prueba es ~ue 

sacudió a los surrealistas, que e•to era posible 

11 



par la poca inTormaciOn que la llegaba en ese momento, 

no habla ni remotamente las posibilidades de intercambio 

de inTormación que imperan hoy en dia, por lo tanto, los 

meMicanos no habían perdido la capacidad de sorprender-

"Por eso --continQa. el ce-autor de las Torres de 

Saté 1 ita--, "•l arte geométrico algo nuevo a9ui, 

aunque ya no Tuera vanguardia en el mundo. En esa momen

to, los artistas que deseaban seguir imponiendo gua pre

misas de TOrmul~ creativa, --bastante caduca para ese 

memento-- y 9ue no permitían ninguna Torma de &Kperimen

taciOn o de bósqueda porque la con~ideraban una traición 

al arte mexicano, se indignaron en mi contra. Me consti

tui involuntariamente en la sinteis de sus temores. 

"Su inseguridad los hizo sentirse amenazados y me 

atacaron duramente. Tengo la certeza de que en -fuero 

interno tenían conciencia de que habían llegado al limi-

ta, que su temor internarge en la experimantacion de 

nuevas propuestas los estaba aniquilando, y como es muy 

di~{cil asumir el costo de los propios errores preTirie-

ron culpar ~ otros del mismo desgaste que estaban sene-

r.andc .. 

"Creo que en el -fondo, lo que ma& les a.n9us

tiaba era que ya en el umbral de los sesenta se acarea

ban mucho menes adeptos a la Escuela Mexicana~ corriente 
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que había muerto por dema909ia, enc•denada a las velei-

da.des da sus máximos exponentes". 

Goeritz &enrie aTable al rememorar aquella época. 

uMa hicieron al ~avor de atacarme. Por ser extranjero, 

yo era al centro de su ira~ el blanco de su TrustraciOn. 

Me consideraban el causante de sus desventur•s y no se 

percataron de que el arma más Tuerta es el silencio, y 

que su excesivo inter~s m1 ponía los o~o• de artistas 

y criticas en mi obra''• 

La lucha de "Diego y su séquito" en contra del ar-

tista extranjero y lo que para ellos signiTicaba no tuvo 

SegO.n cuenta al escultor, "jamás tuvieron una 

actitud inteligente que posibilitara el debate para 

riquecer a los jóvenes creadores. Sus tácticas de lucha 

no incluían el intercambio de ideas~ Por el contrario, 

se eMp•Cinaron en actuides pueriles or9an1zando con~e-

rancia• an la Academia de San Carlos, a las ~ue sa me 
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invitaba para después a9red1rme lanzandome objeto& al 

la escu•la" .. 

Toda& e•tas mani~astacianes de rechazo eran or9anizadaa 

y alentadas por el mismo Diego Riv•ra, por Orozco y 

Siqueiros, incapaces de mantener su hes•moni• a través de 

el di41090 de las imá9enes, de la propuesta plástica, de la 

busquada y de la audacia qua otrora los caracterizó. 

"Pensaban que este tipo de actitudes salvaban 

al muralismo, pero éste ya había mu•rto -asevera Goe

ritz con apenas audible-, lo hab~an a5~ixiado 

quienes tanto lo deTend!an y no le habían permitido cre

cer, trans~ormarsa, enriquecerse y evolucionar. 

•Esa Tue la etapa d1Ticil. La llamada triada de los 

grandes, que habia tenido un apoyo desmedido por la ca

l !dad de su obra y porque ésta servia • los interesas 

del Estado na estaba dispuesta a deJar el sitio hesemd-

nica qu• habia logrado 

pesar d•l dascontento de varias 9aner•cion9s qu• pade

cian los 6ltimos astartores de aquel cadAvar putreTaetc, 

al que aün le qu•daba un aliento para imponer su prasen

cia con Violanto& exabruptos y constantes zanc•dillaa • 

quienes osaran rebelarse". 

MAs tarde, es decir, a medíados d• la d•cada de los 

sesenta algunos artistas Jovenes que también huian de la 

cerrazón imperante en la plAstica durant• la prim•r• 
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MTHIAS 6'nlTZ. lH OCSClllfUúCfc L'E tuiOCS 

mitad del s19lo., descubrieron nuavas posib i 1 idades a>epre

en el 9eometrismo. 

"En dpoca.apunta Boer1tz., ya no sa me acusaba 

de a9ente del Papa., n1 da espia pA9ado por Wall Street 

argumentos hilarantes el d1a de hoy, paro qua amba.r-

90 surtían e~ecto en quellos años--. Jugaron a mi ~avor 

las revistas de arte, que junto con el intarés da lo& 

artistas jóvenms lograron hacar del 9aometrismo una 

da., más que una corriente. 

º'Ahora quienes incursionaban esta arte subversi-

vo, provocador, hablaban ya de una Geometria Sensible, 

térm1no que pretendiO dar calidez a. la dureza da lag¡ li-

rectas, qua en lo personal cons1daro apelan a otro 

tipo de lan9uaJeº'· 

El ••cultor reconoce que la mayoría da los artistas 

que en la década de los sesenta y setenta pondrian an 

vaga el geometri$mO en México., se vieron in~lu1do• por 

•1" "además de otros artistas axtranjaros qua ara.n unos 

varda.daros genios como Piet Mondri~n y Wasily Ka.ndinsky. 

Algunos de los escultores y pintores qua lograron desta

car en asa corriente ~ueron cercanos calaboradares" o 

directamente tomaban clases conmigo. Tal es el caso de 

Manuel Fel9uéraz., y Sebastián" artistas muy carca de mi 

concepción estética y de m1 corazon", aofirma. 

"Aun9ue por ~ortuna -anota el maeatro- can el 
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tiempo altos ancontrarian en la axper1mentaci6n algunos 

alamantos qua hoy en dia caracterizan su obra tanto 

la pintura como en la escultura. Asi vemos que con el 

tiempo Felguérez introduce en sus cuadros teKturas e in-

carpora elementos 9ue trans~orman manera. de crear. 

"En Sebastian encontramos la obsesión por a19una& 

Termas. la rapetición -formula da bósqueda y la in-

t1H1ciOn da -fortalecer lag -figuras. Haciendo un analis1s 

objetivo y -fria da sus obras m.:ls representativas encuen

tro Telizmenta que ambos lograron encontrar un lenguaje 

propio• en decir• asim1 laron co1no propias las in-fluon

ci.as del exterior. las adaptaron a sus:; necesidades eM-

prasivas y lograron un len9uaJe que respondiera a 

sus propios ra9uerimientos. F'or fortuna,. no se quedaron 

en la imitación• como suele suceder con muchos d1scipu-

los. Ello& avanturaron mas alla de mis enseñanzas. 

decidieron ir al encuentro de ellos mismos. Hoy tengo la 

certeza de que lo lograron". 

Sin emb&r9c., quien vio sur91r "y encumbrarse el ge

ometrismo como una moda que llamaba la. atención"., hoy 

considera que "éste se esta mur1endo. a pesar ae que ha 

sido adoptado por aran cantidad de Jóvenes que lo 

conciben como -fácil -fórmula de creación". 
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¿cuál considera el mejor momento del Geomatrismo 

Mexi.cano? 

"Creo que el momento cumbre de este movim1ento que 

México adoptó una personalidad muy auténtica fue la 

transic16n de los setenta a los ochenta. En abril del 79 

se 1nau9ur6 la obra más representativa del geometrismo 

mexicano. que es el Centro del Espacio Escultórico. 

el que pudimos lograr 

arte y la naturaleza". 

per~ecto equilibrio entre el 

¿Estd imbricada dentro de lb que usted llama ~r-

quitectura..emoc1onal? 

"Desde luego. Pero creo que su trascendencia estri-

ba en que tendria repercusiones el Tuturo del arte 

mexicano. Su impacto estét1co indiscutible se centra 

el rescate de una tradic16n mexicana •n el campo de 

la monumentalidad histórica. arqu1tect6nicn y urban1st1ca. 

El Espacio Escultor1co la sintesis perfecta dal arte 

prehispdnico y el arte moderno. Es descendiente directo 

de las plazas y centros ceremoniales como Cuicuilco• 

Monte Alb.an y Teotihuacán" .. 

¿Retoma la idea del arte publico qL1e detentaba la 

Escuela Mexl.cana de P1ntura:? 

"Asi. es. Se trata de una obra monumental en dimen-

s1ones y concepcion. Es creación colectiva ~ue 5e 
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o~rece al e~pectador para 9ue la haga suya ~ísica y vi

sualmente? 

¿No se repite la historia de las Escuela MeKicana 

cuanto a los apoyos institucionales y el momento po

lítico y social 9ue vive el pais para elevar a la cüspt

d• del panorama plástico y del mercado del arte a una 

corriente artística·? 

"Siempre he pensado que la histor1a es cicl1ca. Hay 

caminos ~ue se recoren una y otra vez, lo importante es 

la c1rcunstancia, las condic1ones 9ue ese tránsito impo

Lo +undamental en este caso es· que los represci!'ntan

tes más reconocidos d~l arte 9eometricc no retomen v;

ciDS ancestrales. 

"Haciendo un análisis minucioso podemos percatarnos 

de que esta corriente se ha a9otado a><presion rea-

lista, ya no es la novedad, ha dejado de ser vanguardia 

y no tiene nada que decirle al publico mexicano1 segura

mente porque los Jóvenes copian a los consagrados y és

tos no preoc~pan por e>epertmentar; hoy en dia9 el arte 

basado en la geometria también ha dejado de ser un reto. 

'ºCreo que los artistas Jóvenes deberian considerar 

seriamente la posr.ib1l1dad de incursionar la geome-

tria, pero actitud distinta~ Aún hay mucho que 

dascubr1r tras sus. -formas aparentemente Trias, hay una 

veta oculta a los ojos de quienes solamente sa ~uadan 
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lo inm•diato, con lo obvio. Debe desaparecer también 

esa adoraciOn que castra quienes empiezan an el senti-

do de qua loa ~rtista~ de renombre son intocable9 a in

superables. 

"El arte es un constante reto. El 9an10 de hoy es 

al obstáculo a vencer si queda en su antiguo descu

brimiento, en su logro de juventud. Los supuestos aran-

des maestros no son dioses, es un sacr1le9io preten-

dar ir más allA de sus logros, de hecho creo que asa es 

la obli9acion del creador, del hombre con verdadero 

p{ritu de artista, del descubridor de mundos, de los 

hombres realmente grandes. 

''Aunque generalmente los hacedores de arte nos so

brYstimamos como defensa sicol691ca, es necesar10 reco

nocer qua depend•rá del talento de los creadores mex1ca-

nos, que el seometrismo tensa repunte an el futuro, 

esto s61o podrA lograrse audacia, renovándolo para 

sacarle jugo a la retorcida naranJa del arta". 

¿como se logra esta renovaciOn total no &ólo en los 

JOvene5, sino en los artistas ya muy hechos·? 

"Con un ejercicio muy doloroso 9ue se llama auto

critica. Espero que los 9eomatristas sepan rev1tal1zar

se a en su daTecto entiendan qua cuando las cosas están 
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agotadas no se debe perder el tiempo en el las o corres 

el riesgo de convertirte en el tirano que venc1ste y po

nerle el candado a la -fantasia". 
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3.2 Manue1 Felgudraz y su empecinado 

proyacto de re-crear el mundo. 

iE• una tontería decir que el geometr~smo llegó tardía

mente a México., o que esta corriente se ha agotado en la 

actualidad! aTirma categórico Manuel Falguárez• una de 

las figuras capitales del qeometrismo mexicano., y quien 

reconoce haber integrado cuadros m~s recien-

tas-- elementos de otro~ movimientos como el qestualis-

Respondiendo a espir1tu de maegtro. Manuel 

Felguérez habla. en Terma ca.si diddctica,. de las dos 

vertientes del arte abstracto ubicando en de los po-

los .. el consciente racional del qua deriva el arte 

concreto,. constructivismo o gemetrismo y deJando en al 

otro extremo al subconsciente intuitivo .. 1.rrac1onal .. al 

que obedece la mancha., la gota., el escurrido., en sí.nte-

sis., el accidente creado". 

El coautor del Espacio escultórico corra lentamente 
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el cierre de su chamarra de pana y apura un sorbo de su 

caT• para conjurar el Trio que acosa su estudio en San 

Jacinto. Desde cualquier lu9ar 9ue elija para pintar, 

los grandes ventanales le perm:i ten observar el jard in 

9ue circunda su "espacio intimo de Ct'eac1ón" y encontrar 

entre las varas de bambú la respuesta a sus problemas 

te6ricos y prácticos. 

Buscando en los cajones de su mamaria, Fel9uére2 

encuentra trozos de recuerdos que poco a poco uniendo 

para recuperar sus inic1os y así remitirse al momento 

actual apara no aventurar dia9n6st1cos, sino as1rse del 

conocimiento y encontrar respuestas que respondan a un 

análisis preciso del movimiento plástico en el que mu-

ch os jugamos la vida". 

Luego de puntualizar que desde sus primeros eJerci

c:ios artisticos estuvo sumamente preocupado por la cali

dad de sus trabajos, asi como por el contenido te6rico y 

re~lexivo que había estos, el artista zacatecano 

aTirma que desde sus primeras incursiones en la pintura 

ha jugado con las dos posibilidades 9eom6tricas hasta el 

momento en que el trián9ulo el cubo y el circulo domina

ron completamente la superficie del lienzo y decid16 

Junto con Kasuya Sakay y Vicente Rojo comenzar 

vimiento plástico dentro de esta tendencia. 

Para Felguéraz, cuyo ambiciosos proyecto personal 
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abarcaba la creación pictOrica y escultorica "para no 

vetarme poomibilidades de hacer", es casi una. abarraciOn 

dacir que el geometrismo llego tard1amente a nuestro 

país, y considera que sa exista 9eometr1smo mexicano, 

''.faci lmante reconocible por el acomodo de la& formas de 

l& obra da arte, basado 

-fiel a eu origen''• 

la sans1bilidad del artista, 

De la época de mayor efervascencia de eata corrien-

te en nuastt"'o pais., el pintor -quien también -fue profe

an la Academia de San Carlos- recuerda la exposición 

que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno 1977 y que 

reuniO a los principales representantes del geometrismo 

en aquella época .. 

'"Habíamos artistas de di-ferentes qeneracionms .. Por 

lada estabamos Math1as. Gerszo y Rojo. y muchos otros 

jOvenes cuyo trabaJo an esta corriente ya era bastante 

consistente a pesar de corta edad" .. 

Ahora, e5a -forma de c:reac:1on ~ue nos c:a.rac:ter1z-'\ba 

ha cambiado. Cada uno ha evoluc1onado siqu1endo el cami

no que individualmente nos trazamos. Por mi parte .. des

pués de la etapa puramente geométrica comencé a comb1nar 

tres a cuatro medios circulas y a lograr una apariencia 

or9An1ca., que es otro de los contrarios de lo geométri-

en cuanto a los espacios L 1so<5. comencé i\ rel tener'"-

los can textura ... con expresividad y 



"Aunque el entorno era 9eométr1co. el rellene con

ceptual 9 caligraTico. era distinto. Este paso era obli-

9ado, porque si no lo hubiera dado me hubiera muerto yo 

como artista"• continua Felquérez. su 1ntento por 

aprehender verbalmente quehacer "que me domina. la 

mente y el cuerpo más allá de la voluntad". 

--¿cuál seria la constante que se ha mantenido en 

los artistas pesar de haber encontrado cada uno 

propio camino. a través de los años? 

El artista zacateca.no aspira lenta y proTundamente 

el humo de su eterna pipa antes de-responder• "Creo que 

la rebeldia, ese aTán contestatar10 que nos abriO ca.mi-

no. Otra peculiaridad que se ha perdido a través dal 

tiempo la intención de inventar un nuevo espacio. Te-

niamos la certeza que sobrevive hasta hoy. de crear y 

obsequiar al mundo nuevas imágenes. 

"En los duros años del inicio. yo creí.a Tirmemente 

que debia rehacer el mundo en una obra y atrapar en ésta 

la realidad y los sueños para comunicar a ese 9ar soli

tario que es el art:i.sta con el mundo exterior". 

Sin embarso. reitera que ese acerca.mento del 

dar con los demas. no debe estar supeditado al arte ide

ológico. "Después de muchos años da trabajo ininterrum

pido para consolidar una propuesta auténtica y personal 

conTirmo m1 voluntad de ese.a.par a est• tentación panfle-
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taria de crear conciencia o adoctrinar por m•dio da l• 

p lilstica .. Tampoco creo que el arta &• para 1•• masa.&" .. 

Después de asumir su poGición da 6lite, el artista 

zacatecario reflexiona y a91ra9a: "creo qua al arte tras

ciende lo comOn, no &e queda en lo vulgar, su existania 

apela a otras intenciones, no a las didácticas". 

--¿Volveriamos a la idea del arte por el arte? 

"No se trata de tocar los extremos, sino da ent•n

der la realidad. Si pretendamos hac•r del arte un in•

trumento para educar a las grandes mayorias, vulgarizamos 

la producción de los creadores~ yo Qptaria por el camino 

a la inversa .. Educar al pueblo para acet·c:arlo a una obra 

para pOblico selecto, en el mejor sentido de la pala-

bra" .. 

Felguérez enfatiza en que él no trabaja para las 

masas .. "No se dabe apostar al éxito fácil e inmediato., 

sino al acercamiento paulatino y convencido del especta

dor con un público en el que no pensó con premeditación; 

sino que éste se acareó a.l encontrar puntos de contacto 

el artista" .. 

--Sin embargo., inegabl• que actualmente su obra 

promueve acentuadamente an un espacio para la educa

ción masiva como es la UNAM .. 

"Desde luego, me causa un enorme placer acercarme a. 

los universitarios y que ellos gusten de mis ••cultura• 



a. IEJETRISKJ IEllCANJ 

y •i• cuadros. mucho m•• prolíTicos• pero es gente con 

un bagage cultural m•• amplio• con la que eKiste comuni

cación a otro niv•l• y muy espontánea• no hay pramedita

ci6n an esta punta, y mucho menos intento de explotar 

••ta po•ibi 1 id.ad"'. 

Da la proli~eración da obras geométricas de talla 

monumental en cu. incluído el Espacio Escultórico el ar

tista comantaa Hcreo que asta eTervescancia se deba a 

que el gaom•trismo sigue siendo •l arta nuestro tiempo. 

por •so prosparó la idea de hacer una especie de museo 

abierto. para que los universitario• encuentren su he

rencia cultural m6• reciente al paso. sin grandes 

~uerzos por acarearse a ella". 

Al abordar al tema dal museo• Felsu~rez recuerda 

qu• da las pugnas de gu generación Tue precisamente, 

•1a creación da un espacio vivo en donde la gante pudia

encontrar lo mejor da nuestra producción. Quariamo• 

museo que .fuera libro abierto. El Museo da Arta 

"od•rno. tan reconocido y prestigiado ahora• no croó 

hasta 1964, y hasta la Techa sigue inconcluso. pues no 

ttan• bodagas propi.a.s'". 

Felguérez no est4 de acuerdo en que la geomatria 

qu• convocó anta"º a tantos jóvenes haya proli~erado ac

tual•ente en un nQmero considerable de artistas, y argu-

•enta: "yo ha sido jurado varios concursos de arte 
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J6van y no h• ancontrado •n pintura ni en escultura 

•lg6n participante que se acer9ue al geometrismo. 

"La mayaria de los Jovenes inclinan mas por la 

-figuración a par el arta abstracto, sin llegar a la -for

malidad y al rigor de la expresión geométrica. Sobre to

do en los inicios, los novelas pintores y escultores op

tan por un lenguaje de más -fácil comprensión. en térmi-

da teoría de la comunicación, utili%an simbolon que 

-facilitan el isomor-fismo de signi-ficados••. 

NDe hRcho, en mi papel de espectador pr1vile9iado 

que es un jurado, he percatado del "-facilismo' que 

acosa a los artistas. Creo que lo importante para ellos 

la propuesta. este puede ser un punto en contra 

dal arta geométrico, porqua habr~ quien sa tnterese en 

P•&.ar por él como por una moda desechable. Deaa-fortlJna

damente, hoy en dia hay una plaga sumamente conta9iosa, 

que impulsa a los jóvenes 

ascender valiéndose da in-fluencias con figuras des-

tac.a.da• en la plAstica mexicana. 

--Hubo un breve periodo en que a la manera de 

los artistas imbricados en la Escuela Mexicana, tambi&n 

realizó murales. ¿este breve quehacer artistico descubrJ.

ria puntos da contacto entre usted y los representantas 

de dicha escuela? 

•La realización de murales la llevé a cabo en Terma 
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casi ~ortuit.a. Eran trabajos 9ue me consaaui•n amigos 

ar9uitectos qua sabian de mi inquietud por conjugar la 

pintura y la escultura. Mis reliev•s escultóricas, como 

yo los llamo, no me dieron a ganar má& que satisTaccta

nes. Debo aclarar que esta per1oda que uatad cansidara 

breve mu llevó diez años de creación, durante los cuales 

real ic:é 3'.0 mura las". 

Del Espacio Escultórico, el pintor na• dice que su 

creación -fue '"como un p!iu.coa.n.;ilisis, el que cada .ar-

tíata se pregunto h.:i.sta dónde puedo ir sin traicionar 

mis propios principios y 109rar que 

conozcan -los seis pa1'"ticipantes. 

esta obra S• ra-

"Finalmente, si los seis fuimos capaces da racono-

cernos en ese trabajo en contra de nosotros mismos, que

ria decir qua habiamos encontrado ~l proyecto que anc:e

rraba la aa•ncia d• todos, como un inconsciente colectivo 

1::1ue er.-. nuestra opción". 

¿Decadencia en México del Beometrismo"? 

"i De nin9una manera! No sa puede hacer esta asava

rac16n como no se puad~ hablar de la d•cadanc1a d•l ar-

tew como no pudo pretenderse la decadanci.a del axprasio

nismo o de al9una otra corriente. En todo caso podRmos 

hablar de una transformación, de una evolución qua no• 

lleva siempre hacia algo nuevo, sin perder la esencia 

da aquel lo que -Fue'" .. 



Sin embargo, el art1sta reconoce que ha integrado •n 

su trabajo reciente elementos de otras corri•ntes como 

el 9estualismo, por la cual la critica especializada ya 

no 1o imbrica dentro de la corriente qua lo ha acogida 

durante década9. 

De la .forma que la crit1ca aprehenda su obra 

rec;ient~., Felguére: anota: "siempre se ha.n hsc::ho jui.

cios,--Tavorables o no., ~ue me ayudan a saber eomo estan 

recibiendo mis cuadros los espectadores., ava~ados o no 

en el arte. Reconocen que si90 preocup~ndama pro+unda

mente por aspectos que para otros artistas son simples o 

muy elementales, como la es~ructura 9eom~tr1ca, la com

posición., el problema de relaciones, el JU•so de ta~tu

ras y de ~olor, que son el alma del cuadro. 

••Para mi, el mejor critico que he tenido as el 

crttar Juan Barcía Panca. Con GU excelente manejo del 

idioma es capa2 de •~Plicar al observador ei •J• da mi 

obra. En numerogas ocasiones ha des~ubierto aquello qua 

quise crear. SU$ textos 

de la creación pl.ástica.". 

verdaderas obras paralelas 

¿Es vAlida que un escritor hable desda su personal 

y subJetivo punta de vista de la obra, o es preferible 

que un crttico argumente Gu anAlts1s en terminos plaa~i

cos? 

••Las dos Visiones -aon válidas. Oesd• lu.e90, t•mbién 
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Sin embargo. el artista reconoce ~um ha integrado en 

trabajo reciente elementos de otras corri•ntes como 

el gestualismo, por la cual la critica especiali%ada ya 

lo imbrica dentro de la corriente qu9 lo ha acogido 

durante décadas. 

De la .forma que la critica aprehende su obra 

reciente. Fel9uérez: anota: "!Siempre han hacho ju1-

cios.--.favorables o no. que me ayudan a saber como estan 

recibiendo mis cuadros los espectadores, avasados o no 

en el arte. Reconocen que siso preocup~ndoma pro.funda

mente por a&pectos que para otros artistas son simples o 

muy elementales, como la estructura aeometrica, la com

posición. el problema de relaciones, el 3u•90 de teKtu-

y de color. que son el alma del cuadro. 

"Para mi. el mejor cri.tico que he tenido as el 

critor Juan García Pone&. Con eKcelente manejo del 

idioma es capa2 de explicar al observador el ej• da mi 

obra. En numerosas ocasiones ha deGcubierto aquello que 

quise crear. Sus textos 

de la creación plAtiit ica". 

verdaderas obras paralelas 

¿E• válido ~ue un escritor hable desde su personal 

y subjetivo punto de vista de la obra~ o es pre.ferible 

que un cri.tico argumente su anAlisis en términos pl4sti

cos? 

••Las dos visiones son vAlida&. Desda luego, tambi•n 



•perta el análisis centrado en las características del 

cu•dro. A a•t• nival citar~• a Just1no Fern~ndez, cuyos 

trabajoa 'fueren ra•lrnent:e importar\t:es para va.r1as 9ene-

raciones. Hoy en dia diT{ci l ancontt·ar críticos qua 

hablen de l• obr'"a. de!iiide un punto de vista estético••. 

El pintor y escultor continüa Jugueteendo la 

pip• mientra• intenta asumirse como critico de su propia 

obra. "L• principal virtud que ~econozco anis obras 

m6• reeiante• 9 es que siguen conservando mi estilo. Sin 

de vanid•d 9 puedo decir qua say tncon~undible 9 

quien reconoce 

ob••~ion•• y porque no estoy copiando a nadie~ ni 9i-

•• sacude ritmieamente una larga can::ajada--. aunqu• 

••ria IDUY v~lido 9 creo que ni yo mismo podria copiarme~ 

ea di41cil hacer un ~usil de una mismo, la• obras son 

irr•p•tibles y un cre•dor no trabaj• por ~ormul~s. sino 

par 1nst:inta11
• 

¿para un arti•t• aeométrico el mayor ra~o es domi

nar l• ~arMa o •l color? 

"Cr•o qu• el color, parque en él estriba la 1nten-

•id•d da la emoción. Entregarse a la pastón de Jugar con 

al colar en ~arma tot~lmente instin~tva es toda 

av•ntura 9 y en ella te va l~ pos1btlidad d~ comunicarte 

c:an l.ibert•d". 
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Como pru11ba de que su obra todav.ia tiene mucho que 

dt1tcirle al p6blico mexicano. qua le es aJena 9 Fel9ué-

r•z argumenta que su mayor mercado está en México. y él 

procura que asi sa~. "porque con los obstáculo& cada 

mayores que inventan en las aduanas para impedir el 11-

br• trán•ito de las obras de arte de un pais a otro 9 

pre-Fiara que los cuadros se queden 

asi. 9 jamás los vuelvo a ver". 

mi pais. De no ser 

La prueba -Fehaciente de que el 9eometrismo no es 

"'un• vanguardia en decadencia" para el artista zacateca

"º• as que .. los principales exponentes de esta corriente 

en nuestro pals tenemos actualmente un enorme reconoci

miento en el extranjero .. Por Tortuna 9 ye creo en ml. No 

apelo a mis logros del pasado para seguir viviendo 9 ni 

m• preocupo por el Tuturo 9 porque mi mayor reto lo tengo 

hoy. en este lienzo"'• a-Firma mientras sañala una enorme 

tela que lo espera para continuar el diálogo secreto en

tra ambos .. 
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3-3 La Tascinacion del ludismo en las 

obras desacralizadas de Sebastian. 

Los petalos de un roseton se desperezan voluptuosamente 

y cambian de color. A pocos centímetros de distancia 

otros cubos trans~orman cuerpos para convertirse en 

coloridas estrellas. 1ma9enes de puntas agresivas que 

retan al espectador. o en seres de una fauna onirica que 

camuflan su estructura multiforme 

dor. 

deseo de su an1ma-

Todo este engaño a los ojos. esta ~asc1nac16n dal 

p6blico al descuDrir obrA pl~st1ca lodica. que lo 

invita a participar activamente en su metamorfosis. da

sacralízando el concepto de la escultura es obra de Se

bastián. quien asiéndose de una propuesta realment• in

novadora arranca prácticamente al espectador de su papel 

de observador pasivo para obli~arlo a tocar la obra da 

arte. transmitirle su enerqia. y lograr una Tigura di~a-
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rente a la propuesta. ori91nal "compar"tiedo asi.. la Tan

tasia de la creaciOn". 

Enri9ue Carbajal, artista nacido en Ciudad Camar-

90, Chihuahua, conocido como Sebastián, nombre 9ue adop

tó después de su ingreso a la Escuela Nacional de Artes 

Plá9tica& y uno de los representantes mas jOvenes de la 

corriente geométrica en nuestro pai9, habla de su Torma 

de aprehender el momento 9ue la 9eometr~a atraviesa en 

la plástica de nuestro pais. 

"Debo aclarar, a.firma sonriente, que m1 obra. as 

bastante singular. Considero 9ue soy solo artista 

geométrico, me acerco a la 9eometr1a y a la cristalogra

Tia Unicamenta para especular, pero, a diferencia de mu

chos otros creadores que abrazaron asta corr1mnte en la 

misma época <1960), mi tr"abajo es muy .figurativo ... 

Instalado con comodidad en uno de los sillones da 

piel de su estudio, prolijamente tapizado por carteles 

enmarcados de numerosas expos1c1ones en las 9ue ha par-

ticipado tanto en México en el extranJero, y por 

fotograTias en las que luce sonriente al lado de perso

nalidades del mundo de la plástica, como José Lu2s· Cue-

vas, su maestro Mathias Goer1tz y 

Manuel Fel9uérez, el escultor" hace 

1•)2 

entrañable am19a 

anális1s del seo-
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matrismo, corriente cuyos detractores ubican en el pasa-

do inmediato de nuestro país, capitulo mas de la 

historia dal arte mexicano. 

En su enorme y moderno reTugio , remedo sieantasca 

de álbum Toto9ráTico, también dan \Té de su "éxito" las 

imásenes las que luce acompañado de -figuras del tea-

tra y la literatura, como Victor Hugo Rascón Banda, 

Carla~ Fuentes, Joaquín Armando Chacón y Carlos Monte-

mayor, entre otros. 

Al ser cuestionado, Sebastidn re-flexiona en stlen-

cio acariciando con la mirada TotograTias y maquetas que 

descansan sobre la mesa de centro y responde: "tengo la 

certeza de que el geometrismo una corriente viva, 

inasotable. OeTinitivamente 

do en la autocomplacencia o la copia de si misma, an 

última instancia, depende de la creatividad de los ar-

tistas el q,ue pueda -fenecer". 

--La critica de arte toca los extremos· al hablar de 

tu obra. Hay quienes consideran que eres uno de los es-

cultores más creativos que existen actualmente en 

tro pais y Testejan el hecho de que tus piezas hayan 

trascendido las ~renteras del mismo. Sin ambarqo, tam-

bién existen quienes aTirman ~ue tus esculturas actuales 

son aOlo copia de tus creaciones mds auténtica& y nove-

dosas da otra época. 
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La mirada del artista se enTría, igual que su son

risa. Evidentemente incómodo, el escultor se acomoda en 

su asiento, respira a proTundidad y -forza los labio& a 

plegarse de nuevo en un aparente gesto de contento an

tes de responder: "siempre (:\Ue un artista tiene é><:a.to no 

faltan los envid:a.osos que desean empañar en algo sus lo

gros. Es lo que sucede conmigo, pero quien sepa un poco 

de arte, y quien más a Tondo mi trayectoria, 

puede percatarse facilmente de los avances e 1novaciones 

de mi propuesta. 

"En general --continúa-- ésta. no ha cambiado, pero 

ha ido evolucionando y enriqueciéndose con el tiempo. 

En la actualidad ya realizo las esculturas trans-for-

mables ~ue me hicieron -famoso hace par de decadas, 

como el Cubo Leonardo VI, una estructura articulada en 

pl~stico, ni como la Regata. 

"Sin -falsas modestias --puntualiza Sebastián--, me 

considero un visionario. En la época en ~ue yo comencé 

los transformables, nadie hab1a pensado an realiz•r 

escultura a pe(:\ueña mediana escala, que pudiera 

cambiar su estructura, y qum trascendiera el papel casi 

sagrado 9ue se le habia dado a la obra de arte. intoca

ble, creada sólo para los OJOS y no para la ima9inac10n. 

"Mucho de la emoción y gusto que la gente soent:i.a. al 

acercarse a estas piezas, que podían manipularlas, 
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sentir sus texturas y dotarlas de tantas +i9uras como su 

imaginación les permitia, Hoy dia~ no es •orprendan-

te encontrar objetos que cambien su aspecto. 

"Cuando yo los realicé~ eran una verdadera revolu

ción en cuanto a concepto dal arte y su función. Sin em

bargo. debo reconocer que he trascendido esa etapa y no 

puedo seguir patinando en lo mismo 9 he evolucionado ha

cia la escultura monumental y en ningún momant~ deseo 

volver la vista atr.as para retomar viejos 109ros". 

El arti¡¡ta abunda en el tema de "la bClsqueda"• que 

asume como su principal premisa para seguir creando y 

recuerda que desde 

San Carlos trabaJó 

año5 escolaren en l• Academmia de 

contracorriente "solo o en grupo 

intentando romper los esquemas tradicionales del arte". 

Para 1970 proyectos escultóricos aplicados al 

arte urbano tuvieron mayor respuesta y el artista 

pudo abrirse paso más Tacilmente. De esa época data su 

programa 'Arquitectura articulada' y •u propuesta plás

tica de 'La escultura más 9rand• del mundo' ~ua preten

dí.a. "unif"icar a todos los pueblos de la tierra 9 y a. to

dos los seres dal cosmos 9 si los hubiera". 

De los cr~ticos y e&tudicso& del arte que ar9umantan 

estancamianto obra 9 el art.1.sta de Camar90 dice1 

"su conocimiento de mi tray&ctoria deja mucho que desear. 
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Qui9fl•• •• han preocupado por hacer un análisis &ar10 de 

•i trabajo saben qu• la ewperimentacion es mi método de 

bCtsc:¡ueda. 

demuestra el intento de producir 

••ensaciones plAsticas· con piezas que jamás perdieron 

ludia~o y qua, dotadas de pequeñas Tuantes y calderas, 

seducían al espectador, que nuevamente se enTrentaba a 

obras vivas. En este caso, las 9otas brincaban y jugaban 

sobra la pieza de metal caliente .. •• 

El artista junta las palmag de las mano& y se toca 

los labio& con lo& indices.. Su actitud es aTabl• nueva

mente .. Reitera: '"siempre he pensado que todo logro,, todo 

resultado en el quehacer artístico resultado da 

eterna pesquisa y eKperimentacion.. De hecho, pienso que 

nada en la vida fortuito, mucho menos el encuentro y 

consolidación de un lenguaje .. 

•Eso lo aprendí cuando era apenas un niño y 

licé en barro mi primera escultura .. Era la Venus de Mi-

lo• y habia yo encontrado su imagen ca.Jita de 

cerillos. Ahora, a los 44 años, esta sapiencia que me ha 

dado la vida como premisa fundamental no puedo cambiarla, 

idea que me ha petriTicado en la menta". 

~Tus primeras enseñanzas artísticas las rec1b19ta 

de tu madre. Ella ta enseñó a pintar al óleo y a retirar 

las telas del bastidor. t'IAs tarde, comenzaste a sanarte 
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l• vid• haciendo ilustraciones para los maestros de tu 

escu•l•- pero ¿en qué momento decides venir a Máxico a 

seguir tus estudios de arte? 

"Recuerdo que desde siempre quise ser a.rti.sta .. Mi 

madre y mi hermano reTorzaban esa idea. A los 17 años y 

ante la imposibilidad de seguirme preparando en Ca.margo, 

decid{ emigrar y llegué a la Academia de San Carlos, cu

na de los tres gr•ndes del muralismo, qua en esos momen

tos eran mi ideal del creador, del hacedor de arte. 

"San Carlos se convirtió practicamente en mi casa .. 

Ahí ma instalé casi Turtivamente .. En esa época no se ne

cesitaban muchos estudios para ingrasar, y a pesar de 

las grandes carencias económicas comencé a trabajar con 

los materiales mAs económicos.. D~ hecho, agrega esta-

1 lando en c•rcajadas~, algunos amigos y yo cant4bamos 

en los camiones para conseguir un dinerito y poder co-

--Con el tiempo te acercaste mAs y más a la abs

tracción .. Descubriste a Mondrian, Kandinsky y la Bauhaus 

y quedaste practicamente •namorado de la obra de Henry 

Moor•, de quien reconoces inTluencia que m~s tarde 

asimiló tu propio estilo. Así comienzas a incursionar en 

el gaometrismo. una corriente 9ue segOn Mathias Goeritz, 

quien te asume como discípulo y amigo, considera S& ha-

b{a agotado Europa y América del Sur. Entonces 
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¿por9ué abrazar9e a una Torma de crRac1on decadente, que 

la escuela mex1canista consideraba muy ajena a nue•tra 

cultura? 

Sebasti4n se Tronta las piernas tr&tando da contra

rrestar el Trio 9ue pr1va en su estudio y responde inme

diatamente: "Es muy importante h•blar de este tama, por

que la opinión de Mathias h• proliTerado bastante. 

Quiero aclarar que me acerqué al geometrismo, pero sin 

soslayar mi Tormacion en el desierto ni con la 1ntenci6n 

de ignorar mis raíces como mexicano y como latino. 

"En &Tecto --a9re9a--, el con~truct1vismo habia 

tenido ya una gran eTervescencia el a:<tran~ero, pero 

México, se constituyó como uno de los instrumentos pa

liberarnos de premisas de creación 9ue muchos artis-

tas no estábamos dispuestas acatar. Lo que a6n en 

nuestros dias nos rescata, es que nunca 1ntentamos hacar 

copias de escultores o pintores que nos antecedieron 

la geometría, le dimos 

conocía en nuestro país, una personalidad y un sabor di

Terentes. La adoptamos y la trans~orm•mos Tielas a nue&

tra propia naturaleza". 

El artista chihuahuense narra que durante mucho 

tiempo creyo ser gran deudor de Henry Moore, pero asegu

ra que m~s tarde entendio que el escultor 1n9l•• había 

aprendido a entender la vitalidad de la escultura• tra-
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VéB del mundo prehispanico. por lo que. en consecuencia. 

hay deuda de Sebastian can Henry Moore. 

¿consideras 9ue actualmente tus obras sa aprehenden 

el e><tranjero creaciones con pro~undas reT•ren-

cias a la cultura me><ic.a.na? 

"Creo 9ue como artista no puedo escapar a mi histo

ria ni a mi naturaleza. y ~orzc&amenta tienen que a~lo

rar mis raices.. Reconozco que en algun momento me dejé 

seducir por las modas europeas. pero más tarde racti~i-

qué al percatarme de que ~atinoamerica teníamos una 

gran tradición de ·geometría sensible• que los latinos 

bifurcamos con nuestras ra1ces prehispanicas y gran vo-

e.ación constructiva" .. 

--Hay quienes encuentran tus piezas má• que una 

asimilación de estilo una re+aranc1a directa a la Bau-

haus alemana. ¿crees qua es asi·? 

"Tal vez por formaciOn~ si la hay. Pera no como 

un espejo~ retomo de esta escuela la idea da que el ar-

tis.ta debe creador de ·estilo'• y el aprehender 

este concepto ma ha llevado a incursionar la Tactura 

de joyeria. pasando por cocinas inte9rales hasta ll•gar 

a la más compleja arquitactura" 

Retomando la •Tirma.ciOn de Mathias Goaritz. "un 

gran amigo a quien le debo mucho de mi crecimiento como 

artista"• Sebas.tián recuerda: .. cuando le preguntaban 
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acerca de su in~luencia en mi trabajo el aclaraba inme

diatamente que el no tenia nada que enseñarme. A pesar 

de tener mucho más camino recorrido que yo. no se asumia 

plenamente como mi maestro. tampoco ha habido entre no

sotros asomo de competencia. porque como él re1tera a la 

menor oportunidaad. recorremos caminos di-ferentes". 

--Actualmente. y precisamente con la intención de 

renovarte., ¿cuáles serian los abrevaderos art~sticos que 

te re-frescan en la creación? 

"Siento una 9ran -fascinación por el lenguaje rena

centista., y desde luego por Leonardo., sobre todo por lo 

completo de su persona., diseñador, arquitecto. pin-

tor, escultor. inventor. y geómetra, por todo eso, me 

veo en su espejo y deseo lograr la incursión exitosa 

distintos campos de la creacion, iclaro~., s1n ser una 

copia de él''• 

"Se puede decir que tu trabajo también estan 

presentes el arte barroco y el gótico? 

"Desda luego. porque el artista siempre es una sín

tesis de la historia que lo ha precedido., y el reto es 

avAnzar~ continuar el camino que otros iniciaron hace 

cientos de arfoos creatividad. Ademas. considero 

que el arte es universal y la hitoria del arte na es 

otra cosa más que el recuento de lo& intentos del hombre 

por expresarse. desde las cavernas hasta nuestros dsas. 
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Se96n la evolución da mi concepciOn escultórica, he te

nido mis preferencias dependiendo del momento en que me 

anc:ontraba. 

"Por ejemplo, el Renacimiento ha sido muy importan

te en al ordanamianto geométrico, la prehistoria en la 

monumenta.lidad de esculturas como La Puerta de Monterrey 

y La Puerta de Chihuahua, en el las encuentro el senti

miento primitivo de los vol6menes prehistóricos, de los 

DOlmanes y los Menires• sin perder su carácter geométri

co, es decir, conju9an lo primitivo, el sentimiento, con 

lo racional, la ~orma. En cuanto a la Edad Media está 

presente en la ere.ación da mis arcos" .. 

¿Entra todo aste bagaje de influencia habría lugar 

para el "minimal art"? 

"Tal vez por mi forma. de trabajar los cinco cuerpos 

re9ular•• la critica encuentra paralelismo& en la solu

ciOn da las figuras.. Pero considero que la esencia de 

mi axpresiOn es muy ajena al minimal art. Yo acerco más 

mi obra a. la llamada geometria sensual" .. 

--Recuerdo también que Mathias --considerado por 

consenso como el padre del 9eometrismo-- decía que la 

gaometria sensual sensibla, era un término acuñado 

Br••il por Federico Maraes y Roberto Pontual para defi

nir una expresión netamente latinoamericana. paralela al 
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construct1viGmo eurcpeo 1 pero que no escapaba de su far-

Trias .. 

"La peculiar1dad de la 9eometria sensual está en el 

tratamiento de las proporc1ones 9 del color, de la apa

riencia formal en general, y del movimiento .. Otra pecu

l1aridad que rescata a esta corriente de haber fun9ido 

como vansuardia y vivir actualmente los estertores del 

ú.l timo aliento, que la 9eometrí.a tiene varios nivelas 

de percepción. Puede entenderla perfectamente el espec

tador poco avesado y el especiali~ta en arte. 

¿El mane~o del color seria otro elemento ~ue te 

permite una comunic~ción directa coñ tu pOblico? 

"Así. es .. M.ois allá del conocimiento de la obra, ape-

lo a los sentimientos y a las sensaciones que escul-

turas siguen despertando en el espectador .. Deseo qua la 

misma corriente que sacude persona cuando contem-

pla el colorido de la naturaleza se aloja cuerpo 

cuando observe una de mis obras. De ahi la mania obsti

nada de integrar mis p1ezas monumentales al paisaje; pa

ra que la naturaleza y el arta sean parte da la misma 

vivencia sensible''• 

¿una de las criticas mas recurrantes hacia tu per

sona se centra en que has sido un maestro muy autorita

rio y hasta castrante. Se dice que blo9ueas la cr•ativi-
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dad de tus alumnos y que 

logrado 'sebastiancitos'? 

tu labor docente sola ha• 

La pregunta causa hilaridad al arti•ta. Después da 

una larga carcaJada argumenta: '"lo mismo dicen de todos 

los buenos maestros. En lo pers6nal siqo creyendo que el 

taller del maestro es la Terma más segura de procurarse 

una buena preparación. Considerando el alto grado de de

serción en las escuelas de arte y el casi nulo abandono 

de los talleres en donde los Jóvenes buscan una asesoria 

selectiva, me sigo aferrando a esta forma de transmisión 

del conocimiento. No puedo negar que algunos alumnos in-

maduros ensayan algunas copias de mis piezas, pero yo 

soy el primero en abrir alas para que intenten volar 

sus propios hallazgos. 

••La proli+eración d• muchachos que todav~a 

adivinan o intuyen en el 9eometr1smo una veta expresiva, 

es la prueba Tehaciente de que éste aun no se agota, y 

que sus posibilidades de resurgir residen en la capaci-

dad de inventiva de las nuevas generaciones. 

En el libro que lleva tu nombre, la critica da ar

te Teresa del Conde afirma que durante algün tiempo te 

consideró como un Joven con ideas "algo megalcmaniacas .. , 

por tus ambiciosos proyectos escultórico&; m~s tarda ra-

conoce que ese "pensamiento utopico" te llevó a 

convertirte en el escultor m~s prol1~ico de México. 
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¿Atribuye• su cambio de opinión a un mayor conocimiento 

de tu propuesta"? 

"Creo 9ue Teres.a una de las criticas serias que 

ha preocupa.do por investigat· y estar cerca de los 

tistas para conocer su evoluc16n 1 sus avances e 

cionas. Su juicio para mi es muy importante porque sus 

apreciaciones son sinceras y bienintencionadas y por lo 

tanto constituyen reTerente sapientísimo y Tundamen-

tal para el drtista. Claro que también hay criticas que 

me creen acabado y me llaman publicista y otros ep&teto~ 

que no deseo tomar cuenta. Desde luego. estoy dis-

puesto a continuar el debate estas personas pero só-

lo a trav4s de la obra y asumiendo m1 escultura como 

discurso• lenguaje y eje de mi ar9umentac16n 11
1 concluyó. 
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3.4 HersQa y el sueño de sus obras transitables 

lntaaranta del grupo de se1s artistas 9ue estuvia-

al ~rente del proyecto de El Espacio Escultórico. ma

xima obra colectiva imbricada dentro del Geometrismo, 

Harsoa apela a su trayectoria en la escultura para aTir

mar: "la paternidad de esa obra mia 9 la maternidad la 

puede reclamar 9uien lo desee, 

le atribuya" .. 

Ubicándose a s1 mismo 

me importa a 9uién 

artista que c:omprome-

te •u obra con el momento social que vive el pais, el 

escultor sinaloense nos habla de las razones por las 9ue 

sa abocó a la creación plas~ica dentro de la corriente 

9eométrica, asi como de su Terma de aprehender la vida y 

el arte. 

Instalado en su estudio. en un vieJo ed1~icio de la 

colonia Roma, en donde los lo han adoptado aTa-

blemente y lo consideran "un carpintero 9ue hace coaas 

un soñador de puertas a otrog mundos", Hersoa 

•bunda en el tema del encuentro con !a creacion 9 y dice: 
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•et arte ne lo llama a uno. s1no que cada qu1en va lle

gando a él e instalándose 5US di+erentes campos de 

acuerdo a las neces1dade5 expres1vas que van surgiendo 

en este cont1nuo andar y descubrir que es la 1nvencion 

de una obra•. 

Explica. además• la forma en que 5Us propia~ nace-

sidades lo llevaron 

nismo geométrico y 

1mbricar su obra en el abstracc10-

abrazó en un breve periodo. 

Buscando inicios recuerda:: .. yo estudié pintu-

ra. mi entrada al arte fue la creaciOn bidimen•1onal pe-

después la tela fue insuficiente''· Aunque dentro 

de la figuración también tuvo reconocimientos. como el 

pr1mer lugar en el concurso de autorretratos organixado 

por la Escuela Nacional de Artes PlAsticas de la UNAH 

1965• mención honorifica. primero; segundo y tercer 

lugar 

HersCaa 

los concursos de pintura de dicha escuela, 

empecinó en la expertmentac1on tr1d1mensio-

nal y en transitar an los linderos del arte abstracto-

"Cuando decidi trabajar el espacio real• 

~puntualiza--. la geometría permitió crear una serie 

da relaciones que tenian que ver con el antiespacic y el 

espectador y yo permanocia al margen conv1rt1éndome 

un obe•rvador mAs .... 

''" 



El GEMJRISt'(I MDICIW 

centraba en involucrar 

completamente a la persona que en-frentasa con su 

obra. "Esta -fue la razón de hacer crecer las piezas, y 

darles dimensiones monumentales.. El público puede tran

sitar en ella5 y percibirlas de manera distinta can-forme 

va penetrando en tiUS formas" .. 

Para Hersoa,. la -funcion del arte estriba en al 

cuestiona.miente, '"sirve para que preguntemos y da a 

cada quien una respuesta. De ahi que cierto tipo de ar

te, el que trasciende la 1ntenc1on horna.mental, no tiene 

mucho merca.do. Ni siquiera mucho pUblico, en un medie en 

el que el espectador está tratando de huir de su 

ciencia y de todo lo que pueda confrontarle consigo mis

mo, este tipo de manifestaciones plast1cas le incomoda" .. 

En cuanto al artista., éste también se ve cuestio-

nado por 

El escultor sonorense explica: "yo 1 el que soy en este 

momento, no soy importante por lo que hice, sino por lo 

que me -falta por hacer. La pieza termina.da de3a de 

reto y se convierte en historia en el momento que 

la liberamos de nuestra mano. 

"El artista se aprenende generalmente, 

belde y un hombre 9en1al por antonomasia, pero muy 

comon que un individuo que 

experimentación se refugie 

quiere v1vir. y tem• a la 

el pasado. como el sistema 



pollt1c:o 9ue vivimos, Jacta del ayer como una 

JUSti+ica.cion para transformarse, neqandose as1 la 

posibilidad de ser" .. 

Terma de conceoir el arte. éste s1 puede 

ter>er un ca,..~cter nac1ona.l1sta. o relacionarse directa-

mente con el lugar de ort.qen de los creadores. ..Yo no 

persona 9ue nac10 y se educo 

entidad fronteriza, cuyo nido es al desierto. 

"Sin embargo. considero que lo realmente trascen

' dente va a ser el carácter que yo Le dé a m~_cond1cion 

de me><1cano. es decir. al conocimiento que yo va.ya. ad-

quir1endo e introduciendo o sumando a mi producto ar•tls-

tic:o·•. 

De la concepc:ion de su propio papel como artista, 

el escultor dice: "es hacer algo nuevo, colocar algo que 

ha sido colocado en una forma peculiar. Esto me lo va 

a permitir el c:onoc1miento de la realidad que yo posoeo .. 

Mis posioilidades de renovarme y de innovar con mi obra 

dentro de la corriente que me caracter1xa, estara aiem-

pre en función de mi labor autodidacta. 

Del llamado 9eometr1smo ma><1ca.no el escultor so-

norense explica: "como corriente. cobra 

década de 19bS a 1975. pero debemos aclarar 9ue al uso 

del diseño 9eométr1co tenia ya una larga tradición. ~as-
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ta con observar las ru1na5 de reotihua.can para ccrrobo-

rarlo" .. 

Hers(aa en.fat1za en que 1os me>o:1canos "somos mucho 

mAs escultores que pintores porque esta voca~ion la tra

emos de nacimiento, nos viene de las culturas antiguas .. 

Deteniéndonos en los anales de nuestra historia~ la da 

las culturas auténticas, s1n mezcla. antes de la llegada 

de otras in.fluencias, encontramos que sus objetos bellos 

que en ese momento no se imbricaban dentro de la concep

ción europea del arte. se acercaban mucho mas a las Tor

tridimens1onales .. 

"No me re.f1ero sola.mente a los ObJetos de pequeño 

-formato. sino a las pirámides, verdaderalii piezas escul-

tOricas que se gozaban ccn todo el cuerpo, se transitaba 

y se vivt.a práct1camente sobre ellas" .. 

Según Hersoa, imposible olvidar esta "memor1a 

colectiva, que nos determ1na inconscientemente" .. 

Al ser cuestionado sobre las vicis1tudes y perspec

tivas del geometrismo en nuestros días. el .fundador del 

primer grupo e>o:perimental sobre las nuevas tendenc1as 

visuales •Arta otro· 

pa~eros de generación 

remonta. igual que sus com

la lle9ada de esta tendenc1a 

plástica para aventurar un juicio mas certero, desde esa 

plata.forma .. 



Mientras conversa., las manos del artista no se de-

tianen. Ensamblan paciencia placas multi-formes de 

Tibra acr1l1ca. Después de un breve silencio., levanta La 

mirada y asevera: "en México esta corriente se creo de 

casi Tortuita., casi por 

"Coincidimos varios artistas., sin acordarlo., 

porque nos· encontramos compartiendo las mismas ideas., 

desde lue90 llevándolas a cabo cada quien desde su pers-

pectiva personal y con l.ntereses di-ferentes". 

Entre estas coinc1denc1as el artista menciona la 

voluntad de r&alizar arte público., retomando también 

una de las premisas torales del mural1smo. "Entre los 

geometristas hay quienes traba.Jan con este sent1do 

lectivizado aunque también hay quienes se recargan en el 

interés personal, un tanto mezqu1no y a la manera mer

cantilista. 

"Esto depende del grado de madurez y de concien-

del creador., asi de 

-simpático". 

El interés de Hersoa mira hacia la 9bra colectiva., 

y sustenta su conc:apción "en la necesidad de un cambio 

en la mentalidad del artista., estoy consciente de que 

los problemas sociales que tenemos y hemos ten1do 
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quieren. eK19en 9ue el arti.ata se involucre con su mo

mento, con su entorno. y no que apueste a la genialidad 

del individuo". 

El artista, como centro de la creac1ón es una idea 

caduca para Hersúa .. "Un artista es receptor de las nec:e-

si.dadas de sociedad y deba tener la posibilidad de 

plantear demandas de la forma mas clara posible, 

como integrante de 9rupo que es su seno de c:onvi-

venc1a". 

Por "ü.cti.tud contestatarie':\ y su caracter"" inde-

pendi.ente", Hersua considera 9ue es escultor muy boi-

cateado por el Estado mexicano, el cual apoya solo a9ue

llos 9ue no lo cuestionan "sin embcar90, a algunos c:ole-

9as 9eometr1stas·que si SP- rentan f~cilmente los han pa

trocinado en no pocas ocasiones.. No estoy en contra del 

apoyo institucional, sino de la intención captadora qua 

termina por anular a gente 9ue en algon tiempo tuvo des

tellos de genialidad y de creatividad. 

"No es que el Estado sea ignorante de los talentos 

9ue posee el pais, sino que se apoya en 9u1ene& crean 

problemas. Otro camino recurrente homenajear a los 

muertos para negar a los vivos. decir. se reconoce a 

9uienes ya no puede defenderse" .. 

Del proyecto de El Espac10 EscultOrico., en el que 

participó activamente Junto con los otros seis creadores 
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geométricos, H•r&úa aTirma que le corresponda la pa

ternidad, y "quien conozca mi obra y mi trayactoria pue

de percatarse inmediatamente de esto". 

De la concepción de esta obra monumental, el escul

tor dice que defieaba recobrar para el espectador e•·a 

sensación de grandeza espiritual que siante cuando asta 

an las antiguas construcciones de las culturas prehimpA-

"La gente no &e pregunta s1quiera quién las hizo, 

sino que se deja llevar por las sensaciones y los senti-

mientas que la avasallan cuando encuentra en asta 

obra tan generosa, coronada por ese c1e1o que tiene 

cúpula en constante cambio, y la calidez de log módulos 

qua se conjuga 

ahora petri-ficada". 

el movimtento 1ntarno de la 1ava7 

En poco t1empo el Espacio Escultórico. tal y como 

Hersüa a-firma que lo concibi6 7 cobró gran importanc1a an 

México y el mundo 7 ••por eso he comentado que como el hi-

jo salió guapo todos quieren al padre 7 s1 hubiaBe 

salido de-forme nadie lo hubiera reconocido". 

proyecto del que caracían 

los demás artistas del grupo y considaras que la concep

ción del Espacio Escultórico es tuya, permitiste qu• se 

continoara la -falacia del trabajo en e~u1po y de la cre

ación colectiva? 
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"No es qua yo haya saauido soaten1ando a los otros 

cinco. Durante un tiempo bastante lar90 tuv• que luchar 

dia con dia para qua me destrozaran el proyecto .. Ha

bía propuestas en el sentido da invitar a 64 artistas de 

todo el mundo y dotarlos de material para que hiciaran 

lo qua quisieran espac10. que terminarla siendo 

jard•n de la escultura a la manera en que se realizan 

otras latitudes". 

El arma principal de Hersaa ~ue la poa1bilid•d da 

vato: "cuando ellas proponian que se modiTicara esta 

primera propuesta., yo me oponia y no podian llevar a 

bo su intención de echar por tierra aste proyecto que 

yo había trabajado a partir de mis obsesiones como 

tista" .. 

Una de las peculiaridades que permite reconocer su 

trabajo., se9an argumenta el escultor es "la inestabili

dad., reTlejo de situación social que intento aprahender .. 

La inestabilidad •s la constante como toma de conciencia 

de realidad'". Esto aucede todos loa niveles. 

"Vivimos en una inestabilidad política,. soc1•l., económi-

ca y cultural.. Porque individuos también somos 

inestables,. en el amor y h.asta reli9iosamente'"-

Ese camb10 constante al que estamos sujetos,. se9on 

la forma de sentir del escultor norteño,. "nos hace pen

sar qua dabemos vivir en el cuestionamiento constante si 
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queremos estar vivos, y 

ancuentro con uno mismo". 
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tamer a las sacudidas del 

Para evitar que el 9eometrismo muera a causa de 

constante rapetici6n, Hers6a opina qua los •rtistas de

ban ae9uirse cultivando y enriqueciendo, "es cierto que 

lAs escuelas de arte pasan por meJor momento 

nuestro país, pero éste no debe el preteKto para el 

estancamiento, E& necesario asumir qua del aprendizaje 

dependa la posibilidad da renovar las propuestas y no 

terminar haciendo imitaciones da las piezas m~s logra

d.as, sin aportar continuamente al espectador". 

Conocido por faroz negativa a exponer sale-

ria• com•rciales, HersO.a deplora que "los artistas jóve-

nes no se han sumergido 

ciOn geométrica porque 

las po~ibilidades de la 

sed de gloria pramatura los 

llava a dejarse seducir por tendencias muy aplaudidas 

por al mercantilismo, mayor cancer del arta moderno", 

--En el proyecto de ciudad que titulaste 

-s•micubiac4n• hablabas de los ritmos y silencios que 

encontrábamos en laa diarias vivencias y que ·deseabas 

transformar en ideas arquitectónicas. ¿consideras que 

tu• obras mas logradas se centraron en esta premisa? 

"Creo 9ue mi aportación al arte mexicano ~ue fanta

inventar módulos generadores de sensaciones, 

pacios y tiempos. Logré piezas que complementan sin 
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darles el papel de macho y h•mbra, o de negativo y posi

tivo. La regla de creación es lograr ~iguras en la con•-

tan te el coqueteo entre y otra .. 

"Desa~ortunadamente, hoy dia no he encontrado 

Jóvenes que tengan claras perspectiva• dentro dal 

geometrismo .. Si se asumen como cienti~ico• da la 11-

y el color y mantienen actitud mas baligaranta 

que conTormista, los artistas reconocido• actualmente 

•eremos los últimos representantes de una Terma de ex

presión revolucionaria y rebelde. 

'"El geometrismo no está, pero estará an p•ligro de 

muerte en algunos ª"ºs si le se inyecta una Tuerte 

dosis de imaginación y Tuerza creadora; de lo contrario, 

las nuevas generaciones heredarán un espectro, y 

corriente vital, de ellos depende, en gran parte al Tu

turo no sOlo de la geometr{a, sino del arte en genaral, 

que se encuentra en la misma encrucijada"'. concluyó. 
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IV ANALISIS DE LOS ESPECIALISTAS. Entruvtstas. 

4.1 La inquebrantable +e da Jorse Alberto Manri9ue 

an el 9aometrismo. 

El 9eometr1smo es una tendencia 9ua siempre estarA 

presente en la creación artist1ca meKicana; en ocasiones 

en Terma evidente, en otras velada, pero no puede 

desparecer o agotarse aT1rma el critico Jorge Alberto 

Manri9ue, quien analiza brevemente el advenimiento de 

esta corriente en nuestro pais-

"Los movimientos de alguna manera geométricos, Ti

gurativos y no ~igurativos se inician an Europa desde la 

primera década de éste siglo. El Cubismo +ué el primer 

movimiento da esta índole el mundo. El geometrismo 

temprano tuvo en México gran repercusion por via de dos 

pintores, Angel ZArraga y Diego Rivera, quienes nos mos

trarian la primera cara qeométrtca en MéKico. 

••stn embargo, esta movimiento quedari.a relegaao 

hasta los años cuarenta que surgieron algunos 

aislados como el de Carlos Mérida que comienza a &epa-
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rarse de la Escuela Mexic:•n•. Esto coincide con la lle

gada de Mathias Goeritz., quien por su contacto directo 

con ingeniero• y arquitectos también influya en estos 

4mbitoa .... 

El estudioso d&l •rte explica minucio

samente la situac:iOn que atrave~aba la Escuela Mexicana 

en los arios cincuenta "se encontraba en un callejón sin 

salida .. Ahi la había llevado sobre todo su éxito, que 

actuaba como un elemento da inmovilidad; arma de dos fi-

los, el 6.~ito produjo pereza natural de lanzarse a 

büsquedas formales; la escuela se sacó y se fiJO an una 

seudoacademia"'. 

Qued6 a un lado el desmedido apoyo que el Estado 

mexicano había procurado a los muralistas y se9uidores, 

cuando el trabajo de éstos la era Qtil para su propagan

da política. "El veleidoso Estado que por un tiampo 

sidarO la pintura mexicana de época como un útil 

instrum•nto de propaganda nacionalista hacia el exte-

rior", hizo 'desamor' qua los r•presentantes de 

esta escuela, intolerantes por demás, se sintieran ame-

nazado& .. 

"Apenas apuntaren los primeros síntomas de rebeldía 

produjo una violenta reacción por parte da la escuela 

establecida. Se sintiO vadaderamente herida y sus repre:

sentantes se lanzaron en contra de quienes consideraban 
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•traidores. descastados. mal1nchistas. vendidos al aro 

da Wall Street. artepur1stas, . ..formali!lta&• Teminoid•s••. 

Las criticas que hoy podrían ser 9pítetos hilar•n

tes surtieron e+ecto en detrimento del ..florecimiento da 

nuevas man1Testaciones artísticas abstr~ctas o +igurati

vas. Nada 9ue no se ciñera a los cánones astablac1dos en 

cuanto a la creación era considerado &ubversivo. En asta 

ambiente hostil e 1ntrans19ente, +ue gest~ndose la ra-

beldia en las 

propuesta 

generaciones que no encontraban su 

la única puerta permitida por el ambiente 

artistico de esos momentos. 

Manrique abunda: "como movimiento, el gaometri&mo 

responde a la llamada ruptura con la Escuela Mexicana de 

pintura. Hay 9ue destacar 9ue peculiaridad de los 

JOvenGs 9ue en aquel momento experimentaban y estabAn en 

busca de nuevos lenguaJes la 1ntenc10n de no v1ncu-

larse a ninguna corriente o grupo, ya 9ua habian vivido 

la opresión de los repre&entantes de esta escuela y lo 

que menos deseaban as que alguien les diJara cómo debían 

pintar••. 

En ese momento deJa de interesar la r•alización da 

un arte nacion•l1sta. "No se hace un !3rupo o un mani-

T tes.to político otros pa~ses, cada quien s19ue su 

camino por cuenta, abac~ndose a obras muv diversas. 

Es hasta los años setenta cuando aste movimiento 
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peculiar co1nc1oenc1a entra artistas. Es 

el primer movimiento pictórico que se inicia en al pai& 

despues de la ruptura la antigua tendencia. 

"En ase momento. los art i.stas deciden abrazar esta 

corriente comu.n a pesar de las diTerencias de sus tr.aba

JOs individuales, de sus poéticas distintas. paro ya hay 

intención consciente de aglutinarse. de constituir 

un Trente a partir de creac16n''• 

De la situación que el geometr1gmo viv1a 

ses. Manr1que dices ''tenia cierta vigencia 

otros pai-

York 

y en paises como Vene:uela, Brasil y Hrgentina. Aunque 

desarro 110 en -forma tardi.a an re la-

ción a otras partes del mundo, puede decirse que tiene 

una personalidad muy diferente porque surgio de la 

intención de imitar caminos establecidos, sino que Tue 

el resultado de la evolución personal de varios artistas 

que se encontraron en cierta etapa de sus caminos. 

Del momanto actual., el critico asevera qua "de 

alguna manera, esta forma de creac1on sigue v1eenta, 

aunque haya pasado la decada de mayor e-f&rvegcencia de 

la ccriente geométrica. Da ninguna manera puede agotarse 

este lenguaje• le que sucede que loa pintora• cam-

bian. No hay artistas ~ue permanezcan estatica• an su 

-forma de crear". 



Sin embargo reconoce que "la gran -fuerza. que tuvo 

el geomatrismo a -f1nas de lo& setenta. época del recono

cimiento internacional para los mexicanos, quedó atrae. 

En general la geometria ha tendido a reblandecerse, al

gunos artistas han recuperado algunos elementos de su 

antigua Terma de crear y en general, la corrienta apues

ta a la evolución, al cambio••. 

Del Centro del Espacio EscultOr1co. cuya paternidad 

ha sido la -fuente de rencillas entre los eei5 artistas 

participantes en el proyecto, Manrique apunta qua 

"recupera la tradicion del arte prehispánico. Es uno de 

m1la8ros que suceden en la historia del arte, y ha

brla que en-fatizar an el caracter colect1vo de su crea

ción, es una experiencia que no se da con Trecuencia, 

conjugando peculiaridades de todos lo& autores, que pue

den sentirse plenamente re-flejados en una obra muy mexi

cana y muy universal. 

"Aunque posteriormente 

ciOn dal proyecto era de 

pretendio que la concep

de los integrantes y 109 

demás habían apoyado solamente la propuesta. al sistema 

de veto por medio del cual se realizo el proyecto asegu

raba la participación y aceptación por parte de todos 

las participantes de este equipo que hoy pueden recono

cerse de igual manera en la obra concluida" .. 
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--Como mu;tmbro del Instituto de 1nve&t1qac1ones C:s

téticas de la UNAM y critico de arte~ usted tiene 

trecho contacto con la produccion de los noveles artis

tas. ¿Considera qua el geometrismo sigue 5iendo para 

ellos una opc1ón real dentro de sus expectativas de 

aciOn~ o lo consideran como expresión caduca? 

"En estos momentos lo que mAs encontramos es .fL9u

raci6n o abstracc16n lirica. Creo que el 9eometr1smo no 

proli.fera el interés de los Jóvenes por desconoci-

miento o por pereza. Abocarse este tipo de creación 

implica imponerse una Térrea disciplina de estudio d& 

las c1encias y una eran pastón por la tnvesti9acton. 

"Desde lue90,. t""mbién in.fluye el mercado del arte. 

Creo que cuanto dé el giro hacia la abstracción geo-

métr1ca. este tipo de obra volvera tener una gr.~n 

eT•rvescencia y despertará el interés de la~ nuavas ga

naraciones en nuestro pa~s. Mientra• tanto~ el panor•ma 

artistico queda cubierto espléndidamente por los expo

nentes qua ya conocemos y cuyas obras no deJan qué dese-

ar". 
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4.2 Tran&TormaciOn y movimiento para no Tenacari Torre9 
Mich(la. 

La aparición de la 9eometria en México no as Tortuita, 

responda a una actitud muy consciente por parte de los 

artistas imbricados en esta corriente plástica, 9uianas 

en su bús9ueda nunca tuvieron la intenc1on de crear 

escuela, pero 109raron delinear movimiento al qua 

llesaron por diTerentas caminos. 

Así lo explica Armando Torres Michúa historiador y 

critico de arte, maestro de la División da estudios de 

pcs9rado de la Escuela Nacional de Ates Plasticag <ENAP> 

y director de la revista de esta ascuala, para 9ui•n la 

geometria en México tiene dos momentos importantes. 

"Ante5 de 1950 encontramos art1sta5 como Carlos Mé-

rida cuya obra, si bien tiene qua ver con el cubismo y 

generalmente Ti9urativa, tiene al9unas obras abstrae-

to geométricas. 
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"Sin embar90 -agreea-,. el apogeo del arte geométri-

en Méx1co deviene de la ruptura 1.a. llamada la 

tradición mexican1sta los años 50- Es a partir da loa 

años 60 cuando aparecen una de artistas que utili-

la geometría para crear $U propio l.enguaje plástico" 

La llegada a México de Mathias Goaritz as .fundamen

tal --según las palabras da Torre& MichOa-- dentro del 

panorama artistico mexicano,. porque d•sempañaria el pa-

pel de pionero en medio sumamente hostil y abriría 

a la creaciOn 9eométrica. 

Otro aspecto que el critico con$idera importante 

para la e~ervescencia de la entonces nueva corriente 

nuestro pais• es la 1ntervenc10n de Manual Fel9uéraz en 

los planes de estudio de la ENAP,. en la que ~un9ia como 

maestro ... A partir de entonces sa dio mayor énTasis a la 

enseñanza del diseño y a la educación visual,. asi como 

• la 9eometria,. tan relegada& durante muchos años en las 

escuelas de arte" .. 

Esta .forma de creación es importante --explica tam

bién el pro.fesor--,. sobre todo cuando deja al plano,. "as 

decir,. cuando no se trata de obras bid1men~1onales 91no 

tridimensionales,. porque éstas son de mayor riqueza vi

sual y plástica. mucho m~s vitales,. aunque ganeralmenta 

ob3etuales; pero logran una sensac16n da mayor com

pletitud an el espectador. 
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MLa aMcapción d• •ata premisa as. precisamente Ma-

nual Falguérez. quien eKposic1ón dal Espacio Mul-

tiple Tua capaz de jugar con una misma propuesta. en va

ria• dimensiones. y con mucho éxito en la solución da 

lo• problemas pl•stico• que se le presontaron. 

"En esta muestra• e-1 arti&ta presentaba una obra. en 

plano. en reliava y Torma tridimen•ional, las 

tras •oluciona& acertadas y permitía al espectador ob

servar el desarrollo de una sola propuesta en varios ni-

vales•• .. 

Felguérez continúa siendo geométrico --puntualiza 

el critico--, aunque 6ltimamente se haya separado un po

co de •sta corriente. Hay que recordar que viane de 

una tradición inTormali&ta, tiene una Torma muy espa

cial de manejar los elemento& aeométrico• y por lo tanto 

crea. lenguaje qua eg 1dentiTicable rápidamente. Viene 

del inTormalismo, se hace geométrico y ahora vuelve a 

caar en ciertos elementos que lo relacionan con supervi

vencias dal inTormalismo. Contin6a imbricado en la 9eo

metrla• paro deja ese carácter 9ue si planteaba el 

concrati•mo en el sentido de que hubiera un reconoci

mien~o an el estilo personal y de 9ue se tratara d• 

lenguaje de carActer universalista, y racional"'. 

Armando Torres M1chúa considera que el arte geomé

trica sa enriquaca cuando lo 1nTluyan otras corriente& 
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como al cinetismo., o la abstracción cromática. "En este 

sentido serian un ejemplo las obras de Fra.nc1sco Moyao,. 

quien comenzó pintando cuadros que se le Tueran saliendo 

de la pared hasta convertirse relieves y terminaron 

por 9ar una especie da muebles., como claramente se pudo 

apreciar en su eKposición en el Museo de Arta Moderno. 

Este es., seg6n el critico, un camino natural que va 

siguiendo el artista, cuando siente que el trabajo bidi-

mensional es capaz de moGtrar totalmente su pro-

puesta y va pidiendo volumen., hasta convertirse en una 

escultura., en una pieza de múltiples teKturas y -far-mas. 

"Muchas veces la geometría puede ser realmente 

ple• pero si se enriquece con otros elementos., con ima-

ginaci6n, pueden lograr resultados excelentes. 

"Si pensamos que en el arte geométrico hay una 

ducci6n de los contenidos y que se encuentra adem~s 

di~icultad de crear un estilo personal; la caracter1sti-

ca de los geometristas MéMico es que si bien respon-

den a una e~pecia de grupo o de escuela., pueden di~e-

ranciar claramente., de los eMponentes de esta corriente 

en el extranjero. 

"Otra de sus peculiaridades es que tamb1én tuvieron 

~xito al proponer sus lenguajes personales. Ninguno 

parece a otro., al observar detenidamente sus obras". 



Hay razones muy importantes que respaldan la apari

ción tanto dal arte abstracto, como del arte abstracta 

geometrico en un pais como el nuaetro, abunda Torra• Mi

ch6a. "~a aparición da esta corriente J.cnplica una acti

tud muy consciente por parte de los artistas qua la •u•

tantaban. 

"No quiero decir que estos creadoras p&Jnsaran si

quiera, qua mAs tarde habria una escuela o grupo que los 

conjuntara. Después de mucho tiempo de árduo traba30 y 

resistencia se encontraron de bruces unos con otros al 

llegar al mismo lugar por dif'erentes senderos". 

En cuanto 

geometrismo 

que "el limite 

la posJ.ble decadencia o agota~iento del 

corriente artiatica, al critico opina 

se encuentra Jamas en el estilo, o en 

la t6cnica, sino en el arti•ta. Es éste quien en un mo

mento dado pone coto a su inventiva, el que no encuentra 

salidas pertinentes o respuestas sociales de aceptación, 

y no la 9eometrta como corrJ.ente la que tiene una di~i

cultad. 

"Una de las caracteri11ticas del arte de la alta 

cultura es que demanda cr19inalidad, al cambio con•tanta 

de los códigos, trans4ormacion, movimJ.ento. En esa ••n-

~ido pone en jaque los artistas porque éstos tienen 

que dar nuevas soluciones continuamente. El problema 

que a veces los creadores saben por dónde segu1r• la 
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cual no se debe precisamente 

talento o de imaginaciOn". 

un problema de ~alta d• 

Torras Mich6a niega 9ue lo& artista& geométrica• 

tuv1eran la intenc10n de retamar el papel 9ue en algon 

momento tuvo el muralismo cuanto a abandonar la idea 

del arte por el arte y vincularse directamente con los 

movimientos sociales de su momento h1st6rico. 

"Tampoco los efectos de su obra Tuaron da esa na.tu-

podemos confundir et hecho de qua 

los artistas 9eométr1cos han realizado obras monumenta

les incluso planeadas dentro de un conteKto urbano co

mo •l Centro Cultural Universitario, con que tuvieran 

preocupaciOn de caracter social". 

Por el contrario, el critico subraya "•1 caractar 

estaticist& 9ue tiene el arte abstracto geométrico. Da 

hacho, éste contrapone por carácter formalista y 

contenido social. esteticista al arte que tiene 

"Una obra de arte que se coloca en un lu9ar p(lbl :ico 

cumple -funciones claramente decorativas, pero ta~bién 

marca un v~rasa en el patrocinio de las artes an MéM1co. 

Ciudad Universitaria todav~a tiene aleunos iniciadores 

del mura.lismo como Si9ueiros y Rivera., cont1nuadores co-

ChAvez Mora.do y camb10 el CCU tiane geométricos. 

"Esto es sintomático por~ue habla de los cambia• 

que ha habido mn el apoyo a las corrientes arti•ticas y 
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lo que considera modernidad 

-Función de carác:tar publico" .. 

Torras Michúa ejempliTica con el "hermosis1mo Cen

tro del Espacio Escultórico, obra clave en la medida en 

que une lo artístico 

daderamente novedoso 

lo estético y que esto es ver

la tradicion occidental; además 

de todas las connotaciones que tiene .. La naturaleza es 

el de la obra de arte y se integra y se conju9a 

él. Pero no se le puede atribuir un sentido como el 

que tuvo la obra de los mural is tas en México" .. 

Entro los argumentos que el critico viarte para 

ponderar el Espacio Escultorico., esta que "es una obra 

colectiva, en la que participaron Mathias Goeritz, Helen 

Escobedo, Manuel Felguerez, Hersua, Federico Silva y Se

bastián, a pesar de 9ue se ha considerado sólo una obra 

de Hersúa, realidad participaron los seis artistas 

mexicanos, todos igualmente importantes e imaginativos. 

"Cuando vemos al concepto de arte de los aztecas, 

percatamos de que ellos asociaban un elemento natu

ral y un elemento humano como en la Trase ·xn Xoxhitl in 

Cuicatl~, en la que relacionan Tlor y canto-. Noeot~o~ 

9an&ralmente vinculamos lo artístico con algo muy cerca-

no a la actividad humana y no la naturaleza; y el 

Espacio Escultórico nos cuestiona esta concepc16n .. 
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'"Lo que en •1 sa pu•de ver es un.a recupera.e.ion del 

&mbito da lo ••t6tico conju9ado con lo artistico. Es 

obra expansionista porque va mas allá de lo que con&1de-

rAbamos artístico. A pesar de 9ue ahor• esté de moda, 

y de que estemos los tiempos de la posmodernidad 

--anota irónico el cr•tico--~ debemos enTatizar en que 

el Centro del Espacio Escultórico es una obra van9uar

di&ta ... 

Finalmente, Torres MichOa pone énTasis en 9ue 

el auge del 9eometrismo 

mente po~ la importacion de 

nacional. Aquí habia también 

que permitió que Tloreciera 

México "no se 9asto simple-

estilo extranjero 1ntar

ambiente de receptividad 

tipo de arte. Pienso, 

incluso que los geométricos han sido muy T•vorec1dos, 

mucho mc\.s que los repesentantes de cualquier corriente 

artl.stica•• .. 

V recuerda que "hubo muchas críticas cuando se 

comenzó a poblar de esculturas el Centro Cultural Uni

varaitario y ara evidente el patrocinio de un arte que 

no se meta an honduras; que tiene nada que con 

planteamientos de critica social o política". 

Sin embargo, Tinaliza el pro~asor, depende del in

dividuo. del artiata 9 9ue dicha corriente s&lga de su 

letar90. El estancamiento de corriente no depende 
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solamente da la buena Té de los mecenas, privados o es

tatales~ la mano y la mente del cra~dor •iguen constitu-

yedo el binomio fundamental la historia del arta~ 

hasta en el capítulo que s;e esta escribiendo hoy". 



4.3 Juan Acha: el parricidio artístico como Tormula de 

"En México tuvieron qua pasar tres décadas de malestar, 

de descontento pro-fundo que "fermentó lentamente en 

al ánimo de los art1stas para qua éstos sa rebelaran 

contra la intolerancia de los tres grandes del mural1smo 

mexicano". 

Habla Juan Acha~ el cr1t1co y estudio~o del arte, da 

origen peruano, radicado México desde hace var1aa 

décadas~ quten ha mostrado un pro-fundo 1ntere& en el 

desarrollo y evolucion del 9eometrismo México, y unt1 

espacial predilección por la obra d• Hersua. 

atribuye la paternidad del Espacio Escultórico. 

quien 

No obstante que Carlos Mérida presento an los a~os 

20 algunas obras rt1s9os geométricos --explica con 

voz mesurada el maestro Juan Acha--, la cerra2on de los 

muralistas, que degeaban~ m~s qum fomentar una actitud 
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transTi9uradora, crear generaciones de imitadores. Tu& 

en datrimanto dal avance. del cambio, y el 9eometrismo 

tuvo que asperar nu oportunidad hasta el ª"º 55~ cuando 

Pedro Coronal, José Luis Cueva& y Manuel Fel9uérez 

levantaron contra un premio y contra el muralismo. 

"En a&e momento, los artistas buscaron una opción 

abatracc1onismo lírico, un tan-

to italianizado- Dejaban atras el retrato estilizado de 

16 realidad y ml discurso de la critica social que do 

tanto repatirse se torno en espejo de la nada o, 

el mejor de los casos, en un panTleto Tolclorista. 

''D•spués de los ar;os sesenta, pintores y escultores 

comienzan a 9eometrizar, pero es hasta la d~cada de los 

setenta cuando se vaneen los temores y 

lleno en esta corriente". 

incursiona de 

En México, la nueva -Forma de creación "se desarro-

1 ló Terma tardia, pero no por im1tac1ón, como sucedió 

en los países del cono --continua Juan Acha--, sino 

que debe su -fortalecimiento y eTervascencia a necesida-

des propia• del país, qua en momento raqueria de que 

sus •rtistas contrapusieran actitud racional o que 

inclinaran pcr una inventiva que simbolizara y evoca

ra la razon". 
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"Adem.A.s de la 1ntencion contestataria y beligerante 

de las generac1ones que pugnaban por el cambio art1stico 

y social, se conJuga tamb1én cierta demanda en un 

medio industrial que quiere meJorar su imagen. En ese 

momento est~ en juego, sobre todo, la idea oe racionali

dad y la tecniTicac10n del arte, en gran amasiato con la 

idea de modernidad que las cópulas an el poder deseaban 

proyectar al exterior''· 

El critico peruano considera, asiéndose de sus in

vestigaciones, que la gran dOcada del qeometrismo es la 

de los setenta .. Es precisamente cuando se lleva a cabo 

la eKposiciOn 'El 9eometrismo meK1cano= mpv1m1ento 

actual', inaugurada octubre de 1976, y la UNAM eo1ta 

un libro sobre el tema, 

criticas investigadores de arte .. 

Para Acha eKiste un geometrismo meKicano en la me

dida en que todo lo que toca el artista de e9te pais 

tiene impreso el sello sentimental. Recuerda que antes 

del boom del geometrismo basado en las ciencia• 

tro país., ••en los ar;os sesenta los bras1 lerios lanzaron 

maniTiasto al nacer el neoconcret1smo, en el sentido 

de que un latinoameticano no puede usar la 9eometria 1m-

parcial o cientíTicamante como norteamericano o 

occidental porque para estos olt1mos tiena que ser 
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instrumento de &Kpresión• y un raTlejo de lA calidez de 

cultura.ss". 

De •hi surge postar1ormanta 

idea da la gaometria sensible• 

Tria, que eKpres•• qua vibra 

todo el mundo '' la 

decir. qua ne sea 

poco. y que no pretenda 

vincularse solamente con la idea dal tecnoleigico, 

&ino que a pesar de colora• planos y •Us lineas 

agresivas. produzca emoción en los espectadores". 

En respuesta a los argumentos da algunos artistas 

qua abrazan esta corriente, en el sentido de que una da 

las ca.racteristicas que identiTican al 9eometr1smo meKi-

cano es el color, el investigador nos dice: "lo crom.1.ti.-

co no puede ser valido en este sentido porque al geome

trismo meKicano no lle9ó a los planteam1entos del esta-

dunidense en cuanto a que la gaometri~ servia para nau

tral izar la Terma y eKaltar el color. 

"Realmente, los latinos qua ut i 11 zan la geometría 

maneJan bien el color, no son en absoluto coloristas, 

nunca van a igualar o a exceder a los pocos maestros ca-

loristaa meKicanos. 

"La opción par• que el 9aometrismo en la pintura no 

agote, y pueda responder A los requerimientos de nuRs

tra época. seria que los artistas se abocaran a trabaJar 

el color. Que el geometrismo de hoy tuviera la intención 

de neutralizar la ~orma. sobre tcdo la humana qua pasa 
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tanto en el ojo, para que Rl espectador se ~ijara en loa 

diversos matices. Para esto se requeriria de colori&t•s, 

pero en México hoy muy pocos. 

"Desde lueao hay quian sabe armonizar al 

lar, pero no arriesga matices; digo qu• laB 

nuevas generaciones tampoco no hay coloristas, porqu• si 

Tuera asi, estos ya estuvieran discutiando la nacesidad 

de superar al gran Ru+ino Tamayo". 

Juan Acha aclara que no dice egto con a+An peyora

tivo, "por el contrar'io, tengo la certeza da que los ar

tistas siempre tienen que ser parr.icidas para avanzar, 

no se vale la 1m1taci6n, de Tuera del pasado. El 

gran maestro no puede trans~ormarse en la deidad intoca-

ble, reto, en la posibilidad de avance y punto 

de partida. 

Otro elemento que juega en contra del artis-

tico, según la mirada de Acha es que "en Mé><ico a6.n se 

vive un gran engaño, se cree que todos los hombres y 

Jeras qua pintan son colorista9 por el sólo hecho de 

mexicanos. 

"La gente vive la eterna .falacia de qua a•ta 

virtud de combinar en Terma magistral el color se hereda 

o se adquiere en ~orma inata. Siendo objetivos nos per

catamos de que los llamados colores mexicano& nacen .for

tuitamente~ de que la gente del pueblo puede comprar s6-
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lo lAs anilinas más baratas. Dec1r que tienen un manejo 

excelanta del color treta para evitar e&~udiar

loa"'. 

En cuanto a la posibil1dad de cont1nuar rea

l1zando trabajo colectivo como en el Espacio Escultóri

co, Acha dice que el meKicano, y en general el latino no 

puede hacer trabajo en equipo porque es 1nd1vidualista. 

Salvo en contadas ocasionas en que 

alguien 9ue le sirva de 9uia, 

deja arrollar por 

al caso de Sebas-

ti4n, 9ue bebió todo lo que pudo de la sapiencia de Mat-

hia.s,. cuando le propone concebir una obra en ~orma 

colectiva no resulta porque ego o inseguridad lo lle-

van a plantearse uoluc1ones de poder y no artísticas. 

-En su libro sobre Hersua,. editado por la UNAM 

1983,. y que lleva el nombre del escultor,. usted atribuy• 

prácticamente la autoría de El Espacio Escultórico a aste 

artista,. y aunque a.firma que "no hay manera da probarlo 

a ciencia cierta'', a través de m1nuc1oso a n~lisis de-

duce que la concepción y la patarnidad proyectual 

del escultor sonorensa. 

"E-fectivamente,. --responde el maestro--, mi anali

&is lleva a esa conclusión". Como prueba de sus ase

veraciones,. Acha cita al articulo de Joaquín Sanchaz Mac-

9re9or,. publicado por unomasuno el 3 de junio ae 1979,. 

en el que se a~irma qum 'Hersúa había 1nterpretado el 
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diseño teórico al que por unanimidad hab1an llegado log 

••is ••cultores-·. 

"Da la. lectura del a.rtic::ulo" continua Acha, 1nTeri-

que el proyecto de Hers6a Tue aprobado s1n modiTica

ciOn alguna" no obstante el insistente reclamo de algu

nos da los padras putativos" divos acostumbrados al es

trel lato 9ue deseaban imponer aus criterios. 

••En el mismo Espacio EscultOrico .. todos aceptar"on 

propuesta que la ~uya .. porque a excepción de 

Her96a todos deseaban colocar el el interior del circulo 

sendas esculturas ind1viduales .. o daTecto invitar 

artistas de todo el mundo para hacer un Jardín de la 

escultura a la manera de los japonesas. 

"ATortuna.damente" la posibilidad de veto salvo el 

proyecto" obteniéndose a.si obra exepcional" incon-

+undiblemente mexicana .. que remonta al espectador a sus 

mAs ancestrales herencias culturales. El Espacio Escul

t6rico e~ también la prueba fehaciente de que el qeome-

trismo puede dar todavía algunas sorpresas" los Jóve-

nes artístas se ponen a tra.baJa.r y se da audacia". 
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4.4 Teresa del Conde y la "p•rmanencia d• 1AB 
e>tpresiones". 

'"Actualmente podemos habl~r del •sotamiento. 

ni si9u1era de un declive de un len9u~je como el Geoma-

trismo. sobre todo cuando tenemos "importantes obras como 

las del escultor Sebastian 9ue dan vigancia a este movi-

miento pl4stico~ y otras mAs del recién ~allecido Mat-

hias Goeritz. 9ue sa reconocen en todo el mundo" .. 

Habla Teresa del Conde. critica de arte. psicóloga. .y 

directora del Museo de Arta Moderno <HAM> quien consida-

ra 9ue "hasta nuestros dia.s estamos viviendo la.s reper-

cusiones del movimiento 9eometr1sta, 9ue tuvo su mayor 

auge hasta los años sesenta .. 

'"Puede que época~ de manos vigencia 

con~orme una corriente subterranea~ menos ~uert•, para 

después resur91r de una muy visibie, muy paten-

te" .. 
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Sin embargo, Del Conde acepta que eKist• el 

peligro de que los artistas comiencen ccpi.ar•• a si 

"Este inevit.able, a~irma, parque hay varia• 

pr.acticantes, varios pintores y escultoras que abrevan 

de las mismas raices, pero también habria que considerar 

que la 9eometria da la pos~bilidad de jugar con una &a

rie de códigos qua sen ilimitados, lle9an al in~inito y 

cada creador los combina de distintas maneras" .. 

Para la critica,•a1 principal exponente de este mo

vimiento ea Manuel Felguérez, un artista completo, pre

cedido de una larga etapa de investigación, quien, sin 

embargo, ahora se encuentra muy leJos de &er considerado 

dentro de esta corriente ya que su etapa actual es mucho 

más lírica. Desde luego hay ciertas constantes que per

sisten en su obra, identi-ficanda su estilo" .. 

Considerando que "siempre hay una manera me><icana 

de sentir y v1vir las cosas aún cuando se trata de algo 

tan universal como es el 9eometrismo, la también maestra 

e investigadora considera que si puede hablar de 

geometrismo me:-cicano". Asa9ura, a.dam.é.& que "e>eiste 

lazo indisoluble entre las antiguas culturas prehisp•ni

cas y el arte 8eométrico me>eicano'' .. 

Del Conde considera qua el 8eometrismo está mucho 

mas v1nculado a la escultura que la pintura, y que 

"hoy en di.a., una pintura. puramente 9eométrica tiane muy 
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pocas posibilidades de sobrevivir, sin embargo. esta co-

rriente sigue oTreciendo campo ilimitado de apllca-

ción en el diseño, 9ue podria convertirse en una forma 

de creación artística 9ue le asegure permanencia. 

--En uno de sus articules habla usted de que el ge

ometrismo intenta retomar la intencion de crear un arte 

dirigido a las 

ción? 

¿continuaría vi~ente esa inten-

"Aunque el 9eometrismo es Tácilmente asimilable, 

considero que esta intención quedó atrás" .. 

-Hablaba también de que estos artistas tenían un~ 

actitud de bósqueda, que obras solían ser subversi-

vas. ¿Actualmente, siguen siéndolo o se trascendieron 

el tiempo estas caracterist1cas? 

"Definitivamenre creo qua premisas se olvida-

ron. aun9ue esto no anula por completo esta corriente". 

La psicóloga ejemplifica: observando detenidamente 

sistema eMtraordinar1amente el de Sebast1~n, 

nos percatamos de que está a punto de volverse otra cosa 

completamente distinta a sus antiguas creacionee porque 

está asimilando elementos de la arqu1tectura posmod~rna. 

Aunque no deja de ser 9eometr1co. su forma de invent1va 

está completamente subvertida'' .. 

Autora de un 11bro del escultor nacido 

Camarso. Chihuahua~ editado rec1entemente por Sectur, 
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Taresa dal Cond• a~trma su anaisis que "buena parte 

del 1nterés que provoca la obra de Sebastian esta en la 

reverberaciOn continua de los signos, hay en sus obras el 

encanto inmediata da lo qua Baudrillard llamó 'la com

plicidad esotér"'ica de los signos"-

Finalmente, la hoy directora del MAM habló de El Es

pacio Escultórico, al que cali~ico de "una expar1encia 

de grupo primordial cuya importancia m~s allá de 

nuestras ~renteras, trasciende 

Es una obra de primera en el contel<to del arte de la se

gunda mitad del siglo XX" .. 

No obstante los con~lictos que se crearon a raiz de 

la autori• múltiple, Del Conde asevera que "aon con to

das las vicisitudes que enfrentaron los artistas, ven

ciendo ~u ego por principio y postergando momentaneamen

te sus trabajos individuales, la experiencia de la crea

ción colectiva en una obra de gran magnitud les ayudó a 

madurar sus propuestas personales y dio una pre9encia 

mucho más fuerte al geometrismo mex1cano~ mas alld de 

nuaatras fronteras". 
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Fte+lex1on +1na1 

Al concluir el reporta3e 9 he podido refrandar la con

cepción de éste género per1od1st1co como el mas completo 

y lQdico. He corroborado que a d1Terenc1a de otras op

ciones 1nforma.tivas 9 el reportaJe conv1er"t:e al periodis

ta en espectador pr1vile9iado y perm1te 1r a Tondo en el 

tema ele9ido 9 mostrandole al lector panorama. mucho 

mAs completo. pues la 1nvest19ación previa. redunda en 

un cuestionam1ento mas 1nteresante para con el o los en

trevistados .. 

En este caso., el reporta.Je parm1t10 descubr1r que 

el 9eometrismo en México 

de una tendencia que ya 

se desarrollo como la copia 

había agotado en Europa. asi 

como en los paises del Cono Sur y que aun tenia rami

n iscenc1a de su influencia en Estados Unidos .. 

Los art1stas mexicanos fueron capaces de crear su 

prop10 lenguaJe 9 prec1samente porque al in1ciarse esta 
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corriantm an nuestro pai• hubo lineamientos a s-auir. 

En un principio, cansados de la hagamon1a de las ma~ias 

artieticas, los rebeldes sa rehusaban a conTormar grupos 

o a lanzar mani41astos 9ue un14icaran esta nuevo movi

mianto, an el cual Tue de capital importancia la 4igura 

da Mathtas Boer1tz, escultor 9ue según palabras de 

sus propios discipulos, signó la producción de 9u1anes a 

la sombra da su presencia descubrieron la poesia de lag 

linea• apar•ntemente Trias da lA gaometria. 

Podemos considerar qua esta corriente sigue viva, 

aunqua la c6spide del éKito, por la enorme canti-

dad de obrau que contin6an abriéndose paso 

laberinto de la• calles de la ciudad. Tal 

el con4uso 

el caso de 

El Laón Rojo y del Caballito. --émulo de la ~amos• pieza 

de TolsA-- 9 esculturae de Sebasti~n 9ue se yerguen impo

nentes en el Paseo de la Reforma. 

Habría 9ue en4at1zar la personalidad tan pecu-

liar 9ue el movimiento geometrista adquirió en nuestro 

pai•, y 9ue se re4leja en una da las obras más importan

tes ~ue MéMico puede ostentar orgutiosamentG anta el 

mundos El Centro dal Espacio Escultórico. 

El Espacio Escultórico es una obra que por ~ortuna 

han dasacralizado los jóvenes estudiantes de la UNAM9 y 

la han adoptado como lugar prop10. asum1éndolo como 
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re-fugio para la c:onviv~nc 1a:::\20--~--~~
0

an ,~~~~~,;,~-;1d~:- en To

para eventos cu 1ti.ir.!..1-~s · y_-:· en~- pun t:a ,};j"'~·-· Snc¿-&ntro., in te-

lec tu:~.¡., permanencia ,;.,- ::~~: ~JJ,cút~ti~" .. H ,;;~to~ de 
.. ·-'. -:=.-<.'-' '-: -

"El Geometr1smo me>c1cano" \tendrá - que_.·-- h'~-~e,_:: _s~ __ p_r_?_~_i'?_= _ 
- - =~-:;- :-~-- . .-- ~-~ -_.-_.- ', -; 

Juicio,, a part1r de l.a in-formac:10~ 'vert~da en estas-~-ª-

ginas. Cada persona padra ~orjarse propia opinion 

que,, al 19ual 9ue la de los protagonistas y los crit1cas,, 

&e vera comprobada o re-futada por los hechos,, en el Tu-

tura pró~imo de la plástica mexicana. 

Ahora solo el tiempo tiene la palabra. 

C:::EPr'I tr-et cl~1 Etspc-.c::::ic::> Es;c::L.1.1 to r-:i.cCJ 
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