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SIPNC>PSIS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Esta tesis consta de un índice, preámbulo e 

introducción, cuatro capítulos, una breve 

conclusión, un pequeño glosario y bibliografía y 

hemerografía. 

El capítulb I, Las ideas estéticas del art déco en 

Europa,·se divide en dos apartados en el primero; 

La;,,.· id~a~ estéticas del art déco en Francia, hace 

una introducción a lo que es el art déco, como es 
que surge y que período histórico comprende, 

puntos de ruptura con el art nouveau y 

carácteristicas formales del art déco en gene~!_. 

La segunda parte de este capítulo, Referencias 

Obligadas, hace una revisión rápida y breve de 

corrien_tes artísticas que antecedieron o que se 

desarrollaro.n . dé · manera paralela al art déco en 

F.:.an~ia y ~~ Eu'r6pa en general, con el fin de ver 

=~~~:J~~~~!i~~~~b::~l<ado de una épo= 

El. capítGlo)u;:córifexto Histórico: La vanguardia en 

M,~xi~c:,y:'.';.~,i..<=;,ª ',una revision del México 

posrevolúcioriario, · los llamados movimientos de 

v~-~~'t;;,·~dia:; "en especial los contemporáneos y los 

estridentistas. Haciendo con estos últimos una 

serie de referencias paralelas en lo que comprende 

a la inserción, desarrollo y aceptación de el art 

déco en México. 3 



Una vez analizado _el contexto histórico y señalada 

la brecha que.se abrió en la sociedad mexicana y 

por la que el art déto pudo encontrar terreno fértil 

para su asimilación, en el capítulo 111, Las ideas 

estéticas del art décoen México, apoyada en el texto 

de Renato Poggioli, The Theory of the Avant-Garde, 

y con una recopil~ción de textos de libros y revistas 

referentes a_I art déco y publicados en México, 

señalo el carácter de vanguardia del art déco, así 

como sus:ideas estéticas en México. 

Fi;,~lmente ~Í capítulo IV, Presencia y Alcances del 

art dé~<:>· e,:, México, vieneª cerrar'ª investigación 

y_ a .señalar algunas de las manifestaciones 

plásticas déco en México más sobresalientes, así 

como sus características formales. Una vez mas 

haciendo paralelismos y confrontaciones entre el 

art déco y otros movimientos de vanguardia. Para 

un desarrollo más claro este capítulo se divide en 

tres apartados; Modernidad y el art déco, 

antecedentes y alcances, Las ideas estéticas y por 

último Medios y procedimientos expresivos. 

Para termÚ,~r; l;.s conclusiones que más que otra 

cosa son ~~~valoración en cuanto a que a pesar 

de que: .el art déco corrió con mejor suerte que 

otros mC>yimientos de vanguardia, incluso aquellos 

como el estridentismo, considerado la aportación 

mexicana a la vanguardia, no logró prosperar del 

todo. 4 
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PREÁN\BULC> 

¿Cuándo la fascinación llega y se instala; quién 

ha resistido la tentación de regód~ar~.;, en eÍla, 0 de 

abandonarse hasta la saciedad, 1.i)r,o.'lía, el 

absurdo o el hastío? Al final, d6s c~rni~'ti~~--- o 

quizá uno sólo quedan libr.,;s: la ~~;i;.,,¿;\2•si · 
podernos lograrla - o la resignació;,; ~'U~'-'1;6'deJ~n 
de ser dos caminos hacia una nÍ..lev~ ~~'~.á'd~::ha:c:ia 
una nueva f6~m~ de vivir e i;,terpr'e;ta~'.~Y'~i'.md6. 

: ' .. <;:.~-~·~.' :: :',',:· -. 

Y eso es lo que le pasó a México c:o·n FrE!r;ici~i y 

sin ins~~larrn~ en el afán analític;:; d<;llJilÓ~¿f~ 6-el 

historiador, si trataré de logr~~- Un ·enfoqi.,,e 

totalizador al abordar la expE.>;.¡.;,;.:¡¿i€l q~.,.;' no'3 

proporcionó Francia,. en un encueritró de 

fascinación mutua, ante el art déco. 

Esta experiencia fue gozada a plenitud y perrneó 

prácticamente todos los aspectos de la vida. Fue, 

más que_ Una moda, una manera de ser que cobró 

_cart'a de _naturalización en nuestro país. Incluso 

me :€ltrevería a decir que el art déco reinventa al 

p€lís con cada una de sus creaciones y así llenó 

un hueco que sólo de esa manera podía ocuparse. 

5 



INTRC>DUCCIÓN 

Cualquier estudio que plantee revalorar la 

experiencia del pasado será siempre esclar~or. 

Desde el momento en que se. plantean 

movimientos artísti~os, culturales, literarios· 'o 

estéticos .;orno ~efl.,,Ja' de otr~s, sean europeos, 

americiinos,/~:'c:i~spropio país se reconoce la 

lm~f:~;~~j~J#:;"po de ~rudl~. . .· 
El·· arte.<;: .. 'mex1cano se ha desarrollado 

~~~~~i~~r~~¿~~~~i~x~·~~ 
se refiere a i;,stética de vanguardia. 

Por ot.ra parte, en el ámbito particular de cada 

paíS:, una desproporción caracteri:z:a el panorama. 

Mientras que en Francia y Europa son numerosos 

los estudios que se han hecho sobre la vanguardia 

y sobre el art déco en particular, en México y en 

Latinoamérica la cosa es muy diferente. Aquí 

hablar de modernidad o de vanguardia es entrar 

en discusiones valorativas o de nomenclatura que 

a veces, no conducen a nada, y los resultados 

editoriales de estas discusiones son realmente 

escasos. 

6 



Así, es frecuente toparse c::on una actitud que 

desdeña al art-cléco .,;,:.; f~v~r 8~'otros mo~imientos 
contemporáneC>~; T ,ari,rji~~ 'pa~ei::e ·lugar común 

la disculpa dei''~,.:()pi;;;'rri~~irni~rito, la evasión de 

::~~f~~it~=&~:J6i~:E~:::·::~~: 
continÓa fo,;i;~¡.:¡~ /vid~. 

Sin embargo el ªrt déc_o ha: servido como feli~ 
coincidencia para·unlr'_é::C>n,un nuevo r~o a los 

dos países en la modernidad. y marcó la suerte 

que ambos conocieron'en el camino de esta 
,'',:.; 

corriente. 

El criterio qu~ he ~legido para abordar el art déco 

en MéxiC:.;; í,.;.·sido ~encillo. Para el país moderno, 

de va;.:,g._:¡;,,;~dia, por antonomasia ha sido, en 

cuEOlstiC>r:t~;,,. de arte, Francia. Aunque hubo otros 

l~g;;i:~e,~ qu'e mirar, la figura central fue París. Y es 

·que.,Francia fue para Méxic_o el otro modelo a 

seguir y puede considerarse como representativo 

en los momentos más audaces y efectivos del art 

déco. De ahí que espere que del análisis de su 

revaloración y contexto se puedan desprender 

conclusiones que se proyecten al ámbito más 

general del arte y de las relaciones artísticas de 

ambos países en el futuro. 

-- -·-----------
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La metodología que se plantea para esta 

investigación es la del análisis del art déco en 

Francia para luego realizar una confrontación final 

con: el art déco mexicano. Para ello se seguirá el 

siguiente esquema: contexto histórico, ideas 

estéticas y recursos expresivos. Esto permitirá que 

conozcamos ejemplos distintos de diferentes 

ámbitos artísticos, no por ello nos limitemos a 

concluir solamente en ellos. En cuanto a la 

concepción de lo moderno, no se omitirán los 

paralelos e influencias con los movimientos 

europeos, pero el esqueleto en sí será tomado de 

una teoría general de las vanguardias, con el fin 

de suprimir, hasta donde sea posible, el problema 

que estas influencias, que luego lucen como 

dependencias, conllevan. 

;¡;e;g~~~11n~:~AK~T<ff~g~g;';':~p:y•~~~;rn:q 
,,.:·::·) _. 

TISIS CON 
FALLA DI ORIGEN 

B 



l. LAS IDEAS ESTÉTICAS DEL ART 
DÉCC> EN EURc::>PA_ 

1 ._Las ideas estéticas del art déco en 

Francia. 

1 . 1 . 1 Que se entiende por art déco? 

El concepto art déco se ha confundido con los 

estilos contemporáneos o correlacionados a él. 

Esta confusión se debe muchas veces a la 

diversidad de términos con los que se les designa 

o porque algunos de los aplicados al art déco 

corresponden a otros, y sin discriminación se 

incluyen en él creaciones que pretenden ser la 

antítesis de éste, por ejemplo los muebles 

tubulares producidos por De Stijl o la Bauhaus. Es 
necesario, por lo tanto, aludir a los términos más 

usados para definir al art déco, y con ellos eliminar 

aquellos estilos que aún teniendo contribuciones 

tecnológicas, persiguieron otro ideal. 

Para delimitar el campo de estudio es conveniente 

hacer una serie de preguntas como: 

¿A qué periodo histórico se refiere?, ¿cuándo se 

debe emplear el término?, ¿qué cosas produjo?, 

¿en qué momento? y ¿cómo es el déco? 

El calificativo de art déco que le fue impuesto a 

una serie de objetos se dio de manera sencilla y 

como abreviatura de un término que sí resulta 

inherente al destino de lo que se produjo: artes 9 



decorativas. 

El art déco abarcó el periodo entre las dos guerras 

mundiales, sus centros difusores más importantes 

fueron Francia, Inglaterra y Estados Unidos y sus · 

productos físicos pertenecen, sobré .t~d·~.\·á.1 
campo de las artes aplicadas, de las de2:C::..::ativa'9 

y 1.a arquitectura. Se acepta tambie,.'.;' quo;;:'·su 

influencia fue intemacional y que tuvo c¡¿~;'.J~;.:.;;~ 
la consolidación de líneas artístlc~~\ii;6;;1~'9 
generalmente reconocidas corno la~:;~6~~¿~as 
niodernas en los distintos países en d'ri'rid~i';'~e 
localiz:.ó, por esta ra:z:ón se encuentra en' Mé>C1~6 y 

en otros países de Latinoamérica. 

La primera vez:. que se empleó el término art déco 

fu~ en París en el año de 1 966 a raíz:. de la 

celebración de la exposición Les annés 25 que 

c~nmernoraba y hacía una revisión de la Exposition 

/nternational des Artes Decoratives et Industrie/les 

Modernes, llevada a cabo en dicha ciudad en el 

año de 1 925, no limitándose exclusivamente a lo 

que en ella se expuso, sino en su totalidad a todo 

lo creado dentro del mismo estilo y que corno 

ejemplo se mostró en esta fecha. 1 

En un principio fue llamado por distintos nombres, 

no todos correctamente asignados, entre los que 

se encuentran; Zig Zag Moderne, Jazz Modern, 

Modernistic, Streamline, Skyscraper Style, Machine 10 



Sty/e, Estilo Trasatlántico, Flash Gordon, Aztec 

Airways. 

1 .1 .2 Cuestiones culturales. 

Francia, Inglaterra y Estados Unidos se consideran 

la escena por autonomasia de los países 

productores del déco intemacional, siendo este 

último, a partir de la guerra de 1914, el que tuvo 

mayor participación en el escenario mundial. Los 

efectos anímicos de la guerra, la explosión de la 

mercadotecnia que dio importancia al tránsito de 

la moda y a la liberación femenina, la crisis de la 

forma y la estética en el arte modemo y al final la 

injerenciade la tecnología en el diseño industrial 

se i,:,tej-f-~lacionaron de tal manera que dieron por 

result;id? I~ t~ama en que se tejió el art déco. 

Durante los cuatro años que duró la Primera Gran 

Guerra fue quizá más importante la movili:zación 

de las conciencias, que la participación en las 

acciones bélicas. Guerra de trincheras, de 

posiciones como dirían los estrategas, de desgaste 

psicológico en que ninguna apelación al honor fue 

suficiente para justificar las crueldades cometidas. 2 

Si bien la amenaza del exterminio total e inmediato 

llego 25 años después, con la explosión atómica 

en Japón, por lo pronto una ve;z firmado el 

armisticio la única seguridad que se tuvo fue la 

del momento en que se vivía. 

!--~-----------------------·--

11 



Se iniciaba en Europa la cultura del. pesimismo y 

quienes mejor cüent~ dierC>n d.; eilo fu~rC>ri los 

:i:~:;:,t:}i~it'!~:~~i:t~~ii;\1:,Bi~>~~~'.~logos ·~.·los 

~~~Jlf iif~{f!~~~E~~:~ 
persC::,ri~I :/si9'.:ril:.nd • Freud en El malestar en la 

cultura: <lE>i9~o propone la hipótesis que ante las 

const:aftes ~~S>~'ricciones para alcanzar la felicidad, 

la hurn;,:.riid~d'~e hundía cada vez más en la 

alien.i.~iórt ~;;;l;;,'ctiva. En El amante de lady Chatterley, 
esC:::rita::en.:1.928 por D.H. Lavvrence, se 

de~rnont~~C)~ los vestigios anquilosados de la 

moral vibtoriEin'a y eri Estados Unidos la Generación 

Perdid~ c:>.f;~6ió ~n la literatura otra visión del 

p~o~.:e~¿ yii·n~Üi: la de la miseria humana de los 

·eml~~ant~,;; ~Z,¡(3 :.norian junto con sus ilusiones, 

deispJé;,.';je;·h~ber nutrido la expansión económica 

dfal nJ~~g ;;.;;cl~río norteamericano. 

·A. principios de los años veinte, la organizac1on 

económica del mundo occidental vio derrumbarse 

el colonialismo y se integro al gran mercado 

mundial creado por Estados Unidos. Las líneas 

de producción armamentista cambiaron sus 

troqueles por otros de cualquier tipo, sin importar 

tanto el producto sino el que no se interrumpiera 

z 

12 



la cadena de producción: saturados los mercados 

internos quedaba la posibilidad de la exportación 

y ante la falta de liquidez estaba la apertura del 

crédito. En el primer cuarto del ,siglo la velocidad 

no sólo se manifestó en el ma~uinismo, sino 

también en los lapsos cada veiz más cortos para 

colocar mercancía al otro lado c:Íel Atlántico, para 

modificar la imagen pers.;nal uiando productos 

con diseños evidentemente novedosos, para 

contraer deudas que provocaron la perdida de la 

costumbre del ahorro, y también para morir, como 

todos aquellos que se·,'suicidaron en octubre de 

1929, cuando la caída.-de.la bolsa de valores en 

Nueva York. 3 

Ante el ascenso cuantitativo de la sociedad 

urbana, la forma más efectiva de trasladar la 

mercancía fue la de vender primero la necesidad, 

inexistente muchas veces, de tener el producto. 

La clase media cayó irremediablemente en la 

tentación de adquirir nuevos objetos gracias a los 

anuncios de revistas y las repeticiones en el radio. 

Dos elementos fueron muy importantes en la 

consolidación del art déco: la circulación obsesiva 

de una imagen hasta hacer creer que lo que se 

mostraba era indispensable y la libertad femenina 

que permite mostrar públicamente las preferencias 

sexuales. La actitud liberal de la mujer es un tema 

que no perdió actualidad a lo largo del siglo XX, 

·------------------------ ----------. 
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pero. su conformación en el periodo de ·.1 920 -

1 940, y principalmente en los añOs v~inte 
cC>nstltÜ~ó una novedad en la conducta social. En 

Estad.;s. Unidos, después de la ley s~ca, las 

rn~J~~.,_;;¡;;se'empez.aron a reunir en los Speak Easy 

p~r~;).i"~,¡i,.: y tomar bebidas alcohólicas; en 

··. F~~i:;bi~}G'~brielle Chanel definió el nuevo aspecto 

d~ l~~;¿:j¡,;~; de la Unión Soviética llegó el mensaje 
·: ~ .- :'.:, :<;·;:>t~-;,,-~:· ·: .. :;,' 

revc:>luc;ior¡arlo que ofreció libertad para amar y 

Sig~'G~i?FreLAd dio a conocer sus teoría sobre el 

Í~~~::,~~¡~~~e y)a necesidad de evitar la represión 

emC>tl':'f. ~ ~;· } 
·i:: . ..... ;'.:··~···. -.. : .\·r.· 

'.-; :·¡"'''·;· 

~· cult.t'..'r~~d.;;I consumismo: la posibilidad de 
···;:._-._ ... ,"-.: 

<:;;a~bi6d.;Jl::)j~fos cuantas veces fuera necesario, 

si;arriF>1rei"~ricfuAción de ta imagen que se deseaba 

t;..;;¡~;.ni~t~ 1 ~1 ~~tC> de la sociedad. La difusión de 

¡:)rot.CtipC>~. de objetos para vestir o para 

aco'ITip'~:ñ_ar a las personas respondió al 

.· n'i~nda~·iento publicitario de exhibir para vender 

yfue'un elemento que más temprano que tarde 

' . ~o que ver con el virtual acortamiento del tiempo. 

_Dé esta manera la velocidad no sólo quedó 

relacionada con los ingenios mecánicos, sino con 

los lapsos necesarios para renovar la ropa, el 

automóvil y cualquier cosa. 

En el campo de las artes plásticas también se 

plantearon una serie de cuestionamientos e 

inconformidades. Primero algunos pintores 14 
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franceses del último cuarto del siglo XIX pusieron 

en crisis la captación óptica del e:irte,· proponiendo 

un modelo de apreciación ernotiv.a, ·u.niversal en 

tiempo y espacio; después, a part'¡r;de;I cubismo, 

lo que se puso en cuestión fúe ;l.,\ coherencia 

naturalista corno valor trascendental de la· obra 

de arte. Acto seguido en Zúrich en 1 916 en el 

Cabaret Voltaire de Hugo Ball se declaró el 

nacimiento del dadaísmo y con él la muerte· del 

arte. 

Dadá, -la nada, el absurdo- trató de provocar a la 

sociedad mediante gestos y burlas cuyo cometido 

fue poner en claro lo ilógico de la vida dentro de 

la estructura social, que daba la impresión de no 

saber hacia donde conducía sus empeños. El 

colmo del absurdo llego después, cuando las 

acciones dhdaístas fueron encapsuladas para ser 

exhibidas en los museos y demandadas por los 

coleccionistas en las casas de subasta. El 

dadaísmo contestatario encabe~ado por Marcel 

Ducharnp, Tristán T~ra y Francis Picabia, entre 

otros, es un parámetro más para la definición de 

un estado de las cosas, medido en las proporciones 

más significativas de la sociedad. 

Durante cerca de sesenta años, contados a partir 

del último tercio del siglo XIX, se discutió una serie 

de conceptos que, aparentemente, fue 

encontrando soluciones parciales, pero que en 15 



sentido estricto nunca resolvió la: contra.dicción 

múltiple que la distinguió; se trat~'de,la r""l~ción: 
artesanfa-maquinismo./ar,lEÓ~fu~ci6;,alidad. 
Dema~iados ténriinos, para;Jr;i~i¿C-J~clón social 

que si bien los asumió C.::,r;"\6 ~.:-1:;;; d.;.:...,:.:. problema, 

en los hechos prefirió rnigirni~: la importancia de 

algunos de sus elementos;·~,4i' ~~ltar la presencia 

de otros. El tema, qu~~c;;n.;;l·paso del tiempo se 

convirtió en problem~',,tu".; su origen en la 

multiplicación del original de un objeto -el 

prototipo- por medio .de ingenios mecánicos 

resultado de la Revoludón Industrial y utili:z:ando 

sólo la fuer:z:a manual para dar el impulso inicial a 

la línea de producción. El fenómeno maquinista 

significó en lnglaten'~ y en los países europeos 

que se fueron sumando a la Revolución Industrial, 

la sustitución de la artesanía por la tipificación 

partiendo de la racionali:z:ación. 5 

A fines del siglo XIX se hi:z:o necesario proponer 

otra alternativa para garanti:z:ar la vigencia técnica, 

pero sin permitir que llegara a perderse la calidad 

que.adquieren los objetos al pasar por las manos 

del artesano. 

1 . 1 .3 La relación utilidad-belle:z:a. 

Es en este momento cuando aparece el 

procedimiento creativo y de producción 

denominado diseño industrial, el cual, utili:z:ando 

las ventajas de la máquina y mediante el proceso 

"' < 
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de elaboración de la pieza matri~ o prototipo, 

resolvió dos temas que en el ámbito de la artesanía 

tradicional parecían irrecC::,nciiiab_les: el registro que 

da la mano del artesano a" la .. pi~ y la posibilidad 

de que ésta se produj~;:.-~~~.i,~ ;;.;;;,~ie. 

sino 

resolver-Se la contradlci:i6n;:/el diseñar se convirtió, 
. -,·:_,,.. ,, . :·,· ::.-1;,:<,>;-:''~~-\·,J~,:..--s:._:::·Bt::.~\7>"~· _·:> _:: 

a partir de V\filliá.Tl'\;~';Mé:)r:rls; :charles Rennie 

Mackintcish yAJh¿:;~:J:'.i':fi\a~{;j,;',.y.;.:_.~do, en una tarea 

inventiva que debí;,. ~-,;~li:z'..~r la función y el destino 

del objeto (ya no obra de arte) que se necesitaba, 

sin descartar que el usuario debía satisfacerse 

también con una forma agradable, bella en el 

mejor de los casos, y que, una ve' concebido y 

fabricado el prototipo, su reproductividad sería 

prácticamente ilimitada en las bandas de una 

máquina. Tanto el factor creativo como el iterativo 

definen la tarea del diseño industrial, pero conviene 

agregar que la contradicción de base no fue 

totalmente resuelta; incluso se llegó a complicar 

cuando el problema adquirió, además, el mati:c: 

que le dio la persistencia del pensamiento racional 

de Europa Central: Si la creatividad para hacer 

un objeto de procedencia artesanal requería de 17 
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un análisis de la función para justificar su forma, 

entonces la obra dei~rté deberiatener,·bajo.esta 

consideración, .uri:a \JG~'.~J;~,iH~~ióB d~ • ~rden 
funcio;,al O utilitario<' ... ){·:·;··.':.::;'.'·,,'·~,~.: ': '.._"Jf ~ ' . 

'!.>; -

'.::u:."b::·:, ~7.~~~·f ~!g4¡¡V1!?f ¡t~~::~.::: 
pero improcedente ,;;;..;·:,(;;:¡;;··~~es plásticas. El 

sostener, a lo largo de 1d;;'pri~er6s decenios del 

siglo, que arte y pr6C::es~·dE> diseño -entendido 

como concepción. de u.n objeto cuyo destino es 

servir utilitariament~·á·la sociedad- se apoyaban 

en una misma plataforma· inventiva dio origen a 

una co.ntradicci_Ón insuperable, ya que las 

apariencias entre las .disciplinas no daban ra;;:ón 

algu;,etp~ra herin~narlas en la misma genealogía . 

. ::~E~~fª~~F::;::::::~~~ 
nueva r:.~c~idad'~u~ rep~e~~ntaba la formación 

profesio,:,al ·y la orientaé:iÓr para el trabajo del 

diseñador industrial: crea~ .una hermandad entre 

conceptos artísticos y práctica artesanal. 

Pero en este punto, y para los intereses de este 

trabajo de tesis en particular, vale hacer una 

distinción básica: el art déco no es en el sentido 

estricto un estilo artístico, más aún, lo déco no se 

constituyó dentro de ninguna de las disciplinas 

!-----~~~~~---------------------· .... 
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consideradas . bel las artes hacia .. 1 920, aunque 

convivió y altemó-con ellas, y muchas veces existió 

de manc3ra ¡;aralela. 

·.·._--,_._.;· " .. 

La grl:li-i .. Cliferencia que existe entre ambas 

.natu~~l;;,~s· formales del déco y el resultado del 

ar;-te':e;~;(¡que éste último trata de resolver un 

proble'rn.;,. que rebasa lo estético, para explicar, 

cé>nt~;ad~ir, afirmar o proponer algo que tiene que 

v.;;/ c.;,:,::· la estructura de la sociedad que lo 

pré.d~C::e. 

En c:El~bio el déco, cuyos productos son también 

s(..s~(i.i¡;~Íbl::,l> '.de ser leídos por su estructura 

;;,irnbÓlic;~,-·:~'[;po ~iempre que, además de la 

. t1~~!:::[~t~i~~~~~ 
;;.;,n;si~ÉÓraC:::iÓn, resulta accesible la explicación de 

po~·tjJlij~ déco está inmerso en la categoría que 

también' Í-iistórlcamente, y sobre todo en el siglo 

XIX/fZe definida como de las artes menores, artes 

de~orati~~s. 

Si bien la Exposition /nternationa/e Des Arts Décoratifs 

et lndustriels Modernes de 1 925 en París, fue punto 

.importante en el devenir del déco, no puede ser 

tomada como el inicio formal del estilo, aunque sí 

contribuyó a su amplia difusión por la publicidad. 19 



A la cual Paul Maenz se refiere corno el compendio, 

más que la apoteosis del déco.6 

La pr-irner-a contradicción notable del déco se dio 

a mediados de los años veinte con la dinámica 

establecida por- los actor-es de las vanguardias, 

artistas que se habían comprometido en esa época 

con el avance simultáneo de la técnica y de las 

expresiones artísticas. Por- su par-te, los 

diseñador-es del déco se llamaban a si mismos 

artistas modernos, entendiendo la modernidad de 

manera tal que siempre resultó ambigua y en cierto 

modo acomodaticia, moderada y gradualista. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

20 
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Los objetos déco se pn:>dujeron aproximadamente 

de 1 920 a 1 940. La mayc~>ria de las veces no fueron 

concebidos co.,,.;·obr~sartfsticas de carácter único, 

p6reÍ cJ~tf-~rid,: 1ei:~1s\l:.oración de una buena parte 

de~sto~é~fb-d;:-i~t¡;s>~~.;:.poyó en la posibilidad de 

la ;;,uliipli'¿;,¡~¡'t,~'{1éf6/6foúpo, circunstancia opuesta 
': ;.~.;~... .~~:·:-:-: ?.'..'¡ ·: ,,2::.:~~·,_;. ~ ,·/· .:J::;,-~·y::_", '·'.· -'. . 

a IC>s v13lorés\'de"Úni~idad y de irrepetibilidad 

~~~~l~tY~~~~~~;~E~:?:r: ::=~ 

S~Jli''~f.~~~E~~ 
soC::ial.is>;,·~~':¡~:~aturale:za y el significado de lo 

qÚ.,.'~~·(";f.;;¡;;;;;..,¡~ prototipos del déco, y por la íntima 

'rel~C:ió'Fi' ~ue se dio entre la tipología déco y las 
' ······ \,·.- .. 

tensiori~s ;,.ociales. En otras palabras, el art déco 

se earactei-i:za por su afán decorativo, aún en los 

casos en' los que su ornamentación es llevada a 

s~·-~ínirna expresión, y puede decirse que termina 

cuando se elimina la intención decorativa y cuando 

obviameñte no se encuentra ninguna de sus 

característi.;,as. 

21 



1 . 1 .4 Caracteristicas formales. 

Entre las características del art déco destacan: el 

empleo de la línea recta, en diferentes 

combinaciones, principalmente la de zigzag; líneas 

que según Xavier Esqueda, son un símbolo 

elocuente del déco. Las curvas a.parecen 

frecuentemente, y el cfrcu_IC> ein especial, pero estas 

líneas se emplean 6on un" sentido geométrico, sin 

sensualidad c~m.; • l~s- h'a.bía empleado el art 
nouveau. Xaviei- Esqu~da, en este' sentido nos 

aclara que si bien~/ art décé:J pfovi~rye de/ art nbuveau' 
al llegar a su cu/'11in~ciÓn, duiante _los años entre las 

dos guerras mund{~/es/sk~cbnvierte en. /a ~ntftesis•• 
estilística e ideo/ógk~,d-~/é'fte:7. · . 

. .·· .. · . 

La geometrÍE. dcn-nina todo 16 di;¡¡ef'lable, deSl~~ la 

arquitectura hasta la estilzació~- d~I c~(;>rpo 
humano a travéz de la simetría 

El hexágono y especialmente el octágono son las 

figuras de más uso tanto en medallas, medallones 

y bases para diferentes objetos ornamentales y 

utilitarios, como en columnas soportes y capiteles 

o en la limitación superficial de fuentes y espacios 

constructivos entre otras rnuchas cosas. 

El colorido participa activamente en los textiles, 

las cerámicas y en materiales como baquelita y el 

plástico en los que se hace imitación de jade, 

ámbar, etcétera. 22 
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Teman> Lcmpika 

De los elementos más representativos de este 

estilo, destacan la." fúente, plasmada en 

bajorrelieves, en herrería, en vitrales o con 

lámparas. El sol, con geométricos rayos, las 

nubes, trazadas con curvas rígidas y las repetidas 

ondulaciones representan el agua que fluye o que 

vierten las fuentes. Con frecuencia aparecen las 

descargas eléctricas sintetiz:adas, solas o con 

repeticiones constantes que forman un diseño muy 

característico. De la flora y la fauna se escogen 

ciertos ejemplares que por su expresión y forma 

convienen al ideal de la época: las gacelas y los 

galgos, por su ligerez:a y elegancia de movimiento 

se avienen bien al estilo. Otras formas z:oológicas 

adoptadas son los elefantes, los patos, palomas, 

peces y especialmente las panteras y las garz:as. 

La figura humana surge en la escena con 

dinamismo: los hombres son representados por 

titanes, atletas y obreros, mientras que las mujeres 

son estilizadas con líneas y actitudes muy 23 



diferentes a las de la fragilidad con la que el art 

nouveau las representó. Ahora lucen más fuertes, 

dinámicas y con carácter, evocándonos la 

emancipación femenina del momento. 

Los diseños fitomorfos se prefieren dada la 

facilidad de su estilización geométrica: .. IOs 

girasoles aparecen triunfantes rodeados de 

simétricos helechos, las palmeras y los c"lct¿,s s¡e 

utilizan por su exotísmo. 

Los materiales empleados son de gran sol.idez y 

pureza: el concreto, el vidrio, el bronce, .los 

mármoles de diferentes colores y procedencia,· el 

aluminio, el estaño.Todos son pulidos hasta lograr·· 

superficies reflejantes que den una sensación de 

elegancia, sensualidad y modemidad. 

Debido al eclecticismo en que se apoya el art déco 

notamos cierto espíritu teocrático de una 

monumentalidad que estaba a la orden del dia. 

El art déco se inserta en una época en la que todas 

las manifestaciones del hombre, desde las más 

superficiales hasta las más íntimas, se unificaron 

para crear un estilo que se considera no como 

una envoltura o una manifestación individual, sino 

como una relación integral de las partes con un 

todo, y del todo con sus partes. 

24 



2._Referencias Obligadas. 

1.2.1 En la bella Francia 

¿Qué pasaba en Francia con la arquitectura y las 

artes decorativas a principios del siglo XX, cuando 

la literatura, la música y la pintura daban grandes 

pasos hacia el modemismo? . _ 

La Exposición Universal de 1 900 probó no haber 

sido un exito al intentar dem~~tra:r.l.;s adelantos 

artísticos y técnicos de. la épo&i:. La arquitectura 

de la mayorí~ de.los pabeUon~~~u diseño interior 

fueron ~radicÍoñal.e~: ~<~~~i~n~listas, lo que 

-~7n~~~~~~5z;i~~.~:~:&~ÜL1t~:s :::~i~~~:cº~ 
represe;,tar.~I ~rt'~d~I ~1~1~' XIX enfatizando por 

~upu~st6; -~ :¡a:· ;:.ltimél década. Veamos las 

siguientes líneas de Gabriel Mourey al respecto: 

De hecho, el espíritu que presidía. su 
organi4ación y la reali4ación fue al mismo 
tiernpo deplorable e incongruentemente 
retrógrada. Fue la construcción de los 
edificios que encomendó el comisariado 
general confiada casi exclusivamente a 
arquitectos que no contaban con ninguna. 
preparación para llevar a cabo con éxito 
un proyecto de tal envergadura. Eran 
esclavos de tradiciones malsanas de la 
escuela., que se encontraban ciegos por el 
prestigio de estilos del pasado donde ellos 
no habían tenido jamás la inteligencia para 
asin1ilar el espíritu, pero en revancha, 
dominaban a fondo todas las fórmulas 
exteriores que ellos habían abastarda.do y 

25 



Liompnrn Nenufl'lr, 
nlrec:la<tdor cito 1900 
Loui• Mnj<>r .. llc-. 

desnaturalizado con la más completa 

ausencia de gusto. Fueron también 
incapaces de adaptar esas fórmulas· a las 

necesidades modernas de crear todas las 

piezas de un decorado característico de su 

tiempo. 8 

En contraparte la escuela de Nancy se presentó 

como un grupo prepositivo que ofrecía trabajos 

novedosos, con personalidad propia a la altura 

de la contemporaneidad de las creaciones de otros 

países en lo referente a las artes decorativas. Los 

miembros de la Escuela de Nancy, entre ellos 

Gallé, Majorelle, Prouvé, Daum y Grubé 

expusieron, otra vez en París, en ·¡ 903 y entonces 

z 

26 
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despertaron en el gruP<> de diseFladores parisinos 

el interés. por C:::re~r un ·'grupo semejante· y poder 

pres~ntar\·'jLlnto.s ·una nueva exposición 

lntern~clor'lal ·dedicada expresamente a las artes 

decorativas. En 1.91 O se formó la Sociedad de 

Artistas Decoradores.9 

De 1902 en adelante la clientela de las nuevas 

artes decorativas se incrementó sin duda con las 

nuevas generaciones que nacían a la par de los 

descubrimientos científicos recientes de esa 

época. La moda del automóvil, los deportes y las 

modificaciones que incuestionablemente traerían 

consigo, camb.ló 'el semblante de las artes 

decorativas. Esaj'i.:.iventud, Los Swengers de 

entonces, adoptó C::on avidez la nueva moda. 

La intenclóry de (Os fundadores de la Sociedad de 

Artistas Decoradores había sido la de· organizar 

una nueva exposición internacional donde 

mostrarían las nuevas creaciones de los 

decoradores con acento típicamente francés, 

ungidos, además, por las exposiciones 

internaciOnales.llevadas a cabo en Mon:z.a, Italia. 

en 1909 y en T urin en· 1911.; asimis.mo en Bruselas 

en 191 O y la debeutsche Werkbund el mismo 
' ' '¡ ; '· ... ',,. ' 

año. 

La ex.posició;, del Werkbu·~~c:Í alemán causó 

sensación dentro del medio artístico francés, no 

solamente por la novedad del diseño sino por lo 27 
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que significó la unión de la industria y las artes. El 

programa _que presentaba el grupo alemán 

despéri:ó'· ,,:,ás-qúe nunca el nacionalismo francés 

y lo irl-{,;J1ió_. ¿'proyectarse internacionalmente y 

a 1C>é~~~\'~.;' g~ii;, mercado, en donde el terreno 

había '5Í~C> :supE.rado por los alemanes. 

~ r~6~ió~ ~ue motivó la exposición del Deutsche 

W~rkbu,.:;d e'n ~I saló,.; de otoño fue de admiración 

hacia la disciplina que demOstraba, pero no hacía 

el resultad~ contemporftl"leo, y~ ~l..le ele' héichC:> el 

alma del art déCO se nutre cor·\ t~UeS de los estilos 

avant garde: cubisrriC:>, fauvi~rn6, ·futi!.ri~m6 y 

abstracclonlsmo, 'mezclados de .tal rnane:ra que 

representan la concepción modema de las artes 

decorativas francesas. 

La Socie'dad de Artistas Decoradores estuvo 

formada por: Héctor Guirmard, Eugéne Grasset y 

Eugén-e Gaillard, quienes habían sido parte 

Importante del movimiento del art nouveau francés, 

y los jóvenes decoradores Pierre Chareau, Frances 

Jourdán, Emile Decoeur, Maurice Dufrene, Paul 

Follot, entre otros; Ellos comenzaron a trabajar 

para lograr montar exposiciones regularmente, 

tanto en Francia como en el extranjero, y constituir 

así un nuevo arte decorativo que además fuera 

típicamente francés. 

28 
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Desde 1 91 9 se constituyó en Francia la Compagnie 

des Arts Francais, fundada por Louis Sue y André 

Mare sobre la base. de reunir y organi:zar, para el 

mejor desempeño de su trabajo, las técnicas 

artesanales francesas de tradición popular y 

antigua que todavía se mantenían con vida en ese 

momento: la cerámica, la ebanistería, el diseño 

de textiles y, por supuesto, la arquitectura. 

De carácter conservador, la compañía no impuso 

el tipo de trabajo que harían los diseñadores, pero 

sirvió para aglutinar formas en objetos que, entre 

otras cosas, fueran la contraparte de la Bauhaus, 

De Stijl, o de las manifestaciones de Le Corbusier 

con su espirit nouveau, donde declararon que la 

casa era una máquina para vivir, una célula dentro 

de un organismo urbano, donde la belleza 

radicaba exclusivamente en su función, y todo lo 

que fuera decoración era superfluo y abominable. 

Esto amenazaba desde luego la vitalidad de los 

artesanos y creadores individuales, a.demás de 

que en caso de extenderse, el mundo se vería 

plagado de objetos sin identidad. 

El desarrollo· de las artes decorativas francesas 

fue tomando rápidamente una personalidad 

propia, alejándose de las influencias y de los 

estilo~ de los Luises y del Imperio que en un 

principio habían sido predominantes. La. influencia 

de los movimientos artísticos de vanguardia se 

mezcló, además, con la influencia del arte africano 29 



y del arte egl~cio que a partir del descubrimiento· 

de la tumb~ de TUtankarnen había.deslumbrado 

al mUnd.; ~~fsti66:'..;_;t .art déco, con toc:Ío su 

ecl~6tiq,i~+~t,~~f~~~~-6 p_ler'ia madurez. 
·;:.::;',~ >{' ·.-.~~.; .,. " . . ·:.,:o:·.>· 

. __ ·;_:<, -.:-:··~,~-~,~: _:.:::;:_-·'.-L::~~{~;::.,~~~;J:;_;~_'..//;~:_··1,:-~:;·-· ._·· . .,.- -.. _, .·. / ·_; · . . . _ · · 
Es- imp°:rtanté,riiej-\ci6r-\ar que este .nuevo .estilo 

:~:f~~~~~f J;~~~~::;~~s:~::: 
1914 dieron'uri giro; de fortuna Y oportunidad; 

~:r:J~~s1;~(~$:E<=;.:~Lt~~:bª~ tos ~uevos 
~-~?· . . , 

=~ª::~ª~:::~~::~~;~::7º±~{il~:r~:ri~~~~~= 
demostrar la gloria de t~f tra'di¿;i¿k-f.;.anC:casa en 

' .. - .-.. -.· . ._,, .- . . ····! 

. cuestión de las artes. d;,;C:<;~.3tíz;~s; pero el 

surgimiento de la guerra ér1 1gÍ4:aplazó la fecha 

de tal evento indefinidamente; y rio fue sino hasta 

después del armisticio en .1918 cuando se anunció 

la exposición para 1 922; Sin embargo entonces 

la situación económica y la destru=ión producida 

por la guerra hizo cambiar la fecha definitivamente 

para 1925, un cuarto de siglo después de la 

exposición intemacional de 1 900. 

La exposición.'pretendía presentar los productos 

de la decoración y la industria dentro de una mutua 

colaboración, pero no resultó ser un éxito en ese 

sentido. 30 
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Los industriales mostraron poco Interés en 

financiar' los costosos proyectos de dudosas 

ventajas.financieras, y los.artistas y decoradores 
. ,.. ·,· 

fueron retibentes a las sugerencias de los 

Í,,'dus~ri;._les: El r~ultado de la exposición, por lo 

tantC>/fJe,l]r,··~xtraordinario escáp:~m:lt~·para la· 

exh.ibibió;; de individuos cuyo talento y-C>~igi~alidad 
fueron'~~ISágrados: René Lalique, SÍ..ae et Mare, 

Emilie Jacqu~s Ruhlmann, Júlesc Ce';ie\tC:,, Jean 

p¡j1forcat 1 Paul lribe, Mauric~ [)l.Jf~~rle; Pi~rre 
Chare~ú':.., Paul Follot, Pieri-ei L~g~~i;,/ Miare~! 
cC>ai-d,cl~~ent Rouss~a...:;:: Edg~~'BrEt~d~ y 

. ' .· ·' .·' . . . . . .. ' . . .... ·· '~ :·~ ,· ' : . '' _.; ... · . . 
muchC::.s otros, fueron inscritos definiti;;..ament~ en 

la hi~torla del arte y la decor~é:;iÓn'.y sus 

extr~o.:-dinarias obras fueron respÓns;;bli,;~ 'cfo . 

a~redltai- a Francia como la pa~ria del art:'dé~~. 
cuya irtfluencia fue innegable en. tod.;,s. ~qh-ellos 
lugares donde se creara dicho estilo; 10 _ 

. El art déco probó con la exposición de 1 925 ser 

: un estilo coherente, capaz: de extenderse en todas 

direcciones del diseño, pese a sus defectos o 

eclecticismos. Además se convirtió en un estilo 

internacional que no se limitaba a localismos o a 

convertirse en una artesanía o un arte regional. 

Es cuestionable que, por lo menos en el continente 

europeo, fuera de la exposición de 1 925 se haya 

construido arquitectura art déco. Los arquitectos 

más que los decoradores se inclinaron a seguir 31 
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una ruta hacia el J1..mcionalismo y cada día se 

alejaron m.ás 'd"'. las artes dec::c::>rativas. Robert 

Mallet-St~~ens,por ejemplo, disePtó sus casas, 

ya fue.:.C.n i;,di~idi::¡;,;:le~ 6 ~'"1 .;onj,jntos, como una 

unid~d ~~b'.:.;fiói'{6~ ' i.::;'cb/f;oi-ando cubos, 

rectá;,gulC>s'~ .;(ié::l.Arc:>s '(3n u;,a: misma concepción. 

Pierie Ch~'re~~.·q~i~~ sf.;,;mpr~ se distinguió por 

la .;;~C:::~le~C:i~ de "'l.J c:liseFto empleando .finas 

mader"ls de gran d~reza y materiales de una 

solidez industrial cc::>mc::> p;,,_rt~ decorativa en sí, pero 

siempre des~rt~ndo lii oi-r::amentación superficial, 

logró un depuradb estil6 en sU casa de vidrio 

construida en París .,;~tr~;·,g·~ aPtos .1928~ 1931, 
. .· '. ··i.··-·· '·'' . .. . . . 

acercándose. más a' fo(prC:.ducdón il"ldustrial, que 

:e~o:~~~~~:i~~~~:;~(~I~~. artes 
La creación c:JePart ~éco res¡3on~e a' la necesidad 

.',,.,. 

LÉI.,,; ~~pre:."'iones a~quitectónicas o decorativas que 

florecierbn en las dos primeras décadas del siglo 

XX son de vital importancia para el art déco, ya 

sea porque recurren al historicismo o porque lo 

niegan absolutamente. 32 



En 1 928 Rene Herst fundó la Union des Artistes 

Modernes, corno una acción contestataria al 

formalismo decorativista de la exposición de 1 925. 

Esta agrupación fue testigo de un cambio en el 

predominio de .la estructura P.lástlca del estilo al. 

trasladarse el polo productivo de París. a ·Nueva 

York, con lo cual se dio origen, entre otras cosas, 

a la utilización del déco directamente en la 

a~quitectura, d~ manera tan amplia corno nunca 

se dio en Europa; La Feria Mundial de Nueva York 

de ·1939, E/mundo de. mañ~na, es generalmente 

considerada C!o~o·el ·acontecimiento que 

simbÓlicamEl~te ~rró~I periodo de mayor vigencia 

'del:déco. t_a'·~ubsttt.:iclón de tradiciones plásticas 

por ~otivos €l:.riin~;:.;1:.i;;,:,ente tecnológicos nos lleva 

a señalar íC>~ <~~tr~~los, las vocaciones y los 

resultado~. ¿~·~~C!t~rísticos de los dos grandes 

periodo~ cl_t;0J·~~;iiJ~¡~ ··•·· 
.. ,,.. ·,:.~ 

El prirri~;J ~r.ii:;hg C:Í~ ¡g~ años veinte, tiene como 

asient.o . a F'a~rs':'y· cúenta con un patronazgo 

formado; '.e~{°~~:::;;tr~~, •por la nobleza europea en 

decad~n'cii;/':;/, ~or los nuevos ricos que habían 

hecho•fo'rt'-'¡:.,a con los negocios. El Zig :z:ag del 

décÓ f~an~és, modalidad desarrollada por 

.diseñadores que libremente usaron los atributos 

plá~ticos y estéticos de las líneas de vanguardia 

artística, pero que se cuidaron siempre de no 

asumir sus compromisos ideológicos, modernos y 

funciona/es, no tomaron partido en favor del 33 



rompimiento. con .el eclecti~ismo, ·con el 

academicismofini;,.ecui.i.~ni 60~ lahi~toria.· 

su obra .• Un'3. obra aj~,:,~\a.é:_;:,.~lq~ier testimonio 

que tuviera adicionaÍmer'.i~;¿;·¡~~til~~~\:le explicar el 

sentido· de su origen y cl~~ti:~*i?> 

En la década de ló~ t;~¡~;aT~2'pr~~e~tó la gran 

modalidad del estilo'•/i'~~:.St.~Eia'fií'iUne (Línea 

aerodinámica), que se ·~~~[~~~J~8·~~ié'3_1mente 
en Estados Unidos. .,~·;óc•\•··· .... t::· ·· · 

,•: ':~::~ ,:\>'.:::' 
Una renovación de di~~~C>~:~Je~hora, con mayor 

coherencia, tomare,,- l~i · lr~.,;as. de la máquina y 

sus conceptos de···transformación, fuerza y 

velocidad como los temas primordiales de la forma 

de los objetos. 
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Roekefeller C.nter 1932. 
1940. 
Raymond Hood. 

Paul Maenz, al referirse a los aconteceres del déco 

en Estados Unidos dice: Todas las cosas incluso las 

que atañen a la vida social adquieren en (Norte) 

América proporciones desmesuradas. 11 

El déco en este país se convirtió en arquitectura (a 

diferencia de Europa, en donde, salvo 

decoraciones internas y algunas fachadas, la 

tipología arquitectónica fue cuantitativamente 

menor); sus paradigmas fueron: los rascacielos, 

las salas de cine y los hoteles, todos estos de 

notable magnitud. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1 .2.2 Art Nouveau 

Prevalece la tendencia a considerar al art nouveau 

como el primer caso de arquitectura moclema, que 

rompe ~Ón las ataduras del pasado y abre la puerta 

a la libertad estilística del fUturo. 

¡_.,;~ faí~~ ,;.~ ,:e;,,ontan a medi~dos del siglo XIX 

é:o~ WiUi~rn MC::rri~, arquit~ctc); diseAadc:>r, ·poeta, 

nollveaú; . 
. . -<-<:;=>;-,,~··.·_ - . -~."l:.r '· ,.:.. 

• . • • - ' l 

y pintC?r/Morris fue un 

flJera delplleb/~'{y:para:elpueblo. A pesar de la 

honestidad'd.;.'.s;~~'t"¿J~li;;._.1os principios ideológicos 

fueron negad¿;,¡ ~{iei·,;;;;~lidad: la artesanía tenía 

un costo much6·;;.;·ási.~Íevado que la producción 

en serie, y hacía que. ~u adquisición se limitara 

solamente a la clase media alta y a la burguesía. 

36 



Con todo y estas contradicciones teóricas y a las 

dificultades técnicas, éf ~6v1r:n¡~,:.;to s.;. extendió 

por eI;ontin~,,t:e .;,u~opf;.'6 ,que 'acogió con 

·entuslasmo'~~;,;~~¡·~1~;;,;;:t~ )a ine'cesidad de 

enco~tr€.~ rl(J~J~~~~iÍb~.o¿;¿¡; lb~ beneficios de la 

::t=~~:6~~2b:]7ig¡~·L:i12~ Morris, Marshall 

y Faulkner; par~IE:l;;,L.a'Ccli~E.frió de~de bordados, 

. papel tapiz, tel~~. ~lforr;'bras y tapicería, hasta . '-· . . . - .. 
vitrales y muebles, con''enorme éxito, como lo 

demo~tró en la Exposición lntemaclonal en South 

Kensingtc;n ~ri 1862. 

Cobn;i tai:nblé;;_ importancia el arquitecto belga 

Víctor. H6i-t:a (Í 861-194 7), quien diseñó la casa 

T.,¡ss~{~~ 1882. Esta es Cónsiderada el primer 

ejemr;;lo de art nouveau en arquitectura. Su exterior, 

de ~i~uros.;,_ .simplicidad, contrasta con la 

exuberancia del decorado interno: desde la forma 

octagonal del vestíbulo iluminado por luz natural 

hasta las sinuosas líneas de las balaustradas de 

la escalera y los demás elementos decorativos, 

que presentan un lujo de libertad estilística 

característica del estilo moderno. 

Henry Van de Velde (1863-1957) fue 

contem.po'ráneé::> y compatriota de Horta, y es 

ge;,erÓlm~;;te discutido en el mismo contexto que 

éste, aunque existen grandes diferencias entre los 

dos. Van de Velde adquirió prestigio 37 



principalmente .en Alemania donde reali:z;ó sus 

obras más i~portanteos'. P~rticipó en el proyecto 

para él Mu~~':' Kr61ler-fv1uUerenOtterlo, Holanda. 

~~~±a7it~±·~,~~r9~!~~;~~J:~~!~.r::unn~:~;6~u~~ 
1 90\' Y,.i~l.?~;Il~~¿~~)~~D~¡·d~isus suer;os: la 
fur"ldaclón-del vyei-kbUncLen.1907;' la cúal reunió 

·~:t1K!=~~~~1.fi"~~i~~~=~7~ 
hasta .qi..;.;; '·se :'<~l;rlf)e~ó a. aceptar 

;~:~n~:~·t~·~t7~~·;~_"·it~jc~~i~i~s:~1~s~~= 
,,.. , • ;/~,:;t.·lT\1: :·;·~ h( , ~·e,.·. ; <~,~·:,. 

tempranos exper_1mentos •. • . . . . . . . . .. ,_· _, 
~ __ . ' ,... , --... "·: .. ' ;. :._: ~.: , __ ·:-\-:,,.:;. ;_·_· 

. "/]:" ... :·"' '-.'.i.1: . ..-;.·,~ -

Emille Gallé;'(1S40..,1904) cor:.t:ribi:.yó a que en 

Fra,,cia ':;¡e . gén.,;~ara un centro· de actividad 

artística, lo cual 'no sucedía desde el Renacimiento. 

Fue fundador de la escuela de Nancy, generando 

un centro de creatividad artística completamente 

independiente de la capital. 

El interés científico por la botánica estimuló su 

creatividad, pues su minucioso estudio de las 

formas orgánicas impulsó a plasmar en vidrio 

formas trascendentales para el art nouveau francés. 

La creación del art nouveau en Francia fue extensa 

y tuvo entre sus n1ayores representantes a Louis 

Majorelle, Auguste y Antonin Daum, Eugéne Vallín, 

Emile Andre, Héctor Guimard y Réne Lalique. 38 



La expansión del art nouveau por el resto de Europa 

tornó diferentes formas de expresión según el país 

o la ciudad donde se desarrolló. 

El modernismo, forma catalana del art · nOuveau, 

que es parte de I~ arquitectura expr:esionista; •se · 

ve en las creaciones de' los. arquitectos l..ui.;. 

Dornénech i Montan43r_ ~·· rnuy especialrneonte en 

Antonio Gaudf (1852:::.1926), uno de los' 

arquitectos rnás interesantes deJines del siglo XIX 

y principios del XX. Fu~el rnás g~ande exponente 

en arquitectura d~I iTio;irniento' art noveau. Su 

estilo, profundamente pE,'r:!ií,;nal, creó un universo 

arquitectónico d.;,ital o~,i~·inalidad, que parece 

fundirse con el universo· real, ser parte de la 

naturale~a y hábe~,· ~;i,f=>;;,;.,tinarnente, brotado de 

ella formando un:i:6í:l6 con el ambiente que lo 

rodea. Dice Nikolai:is'Pevsner acerca de Gaudf. 

Gaudí no fue un arquitecto en el sentido 
en que la profesión se definió a si misma 
en el sigo XIX para transmitirse al XX. Fue 
un profesional que trabajaba en su estudio. 
Fue todavía; esencialmente, el artesano 
medieval cuya decisión final sólo podía ser 
tomada durante la ejecución de la obra, 
qui~ solo se esbo~ra en el proyecto, pero 
no en sus detalles finales. En él, los ideales 
de William Morris fueron una realidad. Lo 
que construyó fue por el pueblo y para el 
pueblo y también sin duda, una alegría para 
el constructor. 12 

39 



.,,_, _,, .. ~ ·~· ~~.,., .. , _____ ~--· .. -... ,. ... --~~---... ~-----··- ----------------·----------~--------

5'11• de .-.. pardo •lto. H1JI 
Ho.....1,1900 
0-.-i- Renrne MadJntoah 

Su imaginación y capacidad de Invención no 

conocieron límites. Sus edificios poseen un ritmo 

que n~rica cesa;, sus formas se retuercen como 

flamas y dan la impresión de surgir del suelo por 

obra de obra de un cataclismo, de haber sido 

moldeadas por el aire, o de brotar entre la 

vegetación. 

1.2.3 Escuela de Glasgow 

El arquitecto escocés Charles Rennie Mackintosh 

(1868-1 928) construyó los edificios para la 

Escuela de Arte de Glasgow de 1898 a 1909, 

ejerciendo una gran influencia en Europa y 

marcando así el inicio del estilo de Glasgow, 40 



importantísimo dentro de la corriente del. art 

nouveau. Esta obra representa una compleja 

síntesis de disef'lo mediante el uso de la 

ge.;m.;,;tri:.!.aciéJn. Su majestuosa form~ rectangular 

confrastaf6on la asimetría lnter:lor de un 

fun~ion~lismo sin convencione:~.,y.de una 

conc~¡:;ció;, ~spacial en la cual la pa~~ decorativa 

se· i!"'t~g~a formando una uríÍ.;¡~~ p{ás~Íca 
cara~terfStica de la obra. --.~·/-

MaC::kirít.;sh, junto con su esposa J\.f1;argaret 

MacDon~ld, su cuf'lada Fri;;nces MacDcmald )''el 

arq._;itecto MacNair, formaron una pequef'la 

comunidad en Glasgow, devota al establecimiento 

de un nuevo estilo en las artes aplicadas. Los 

Mackintosh trabajaron en la práctica de un arte 

total, sin la enajenación de los prerrafaelistas sobre 

teorías sociales. Su interés se basaba más en 

lograr una perfección que hacer teoría de sus 

ideales. Trabajaron para una escasa clientela, 

rodeados de un público indiferente y hostil, pero 

lograron no obstante un estilo de calidad y 

originalidad. 

Un importante precedente del art déco es el edificio 

para la Escuela de Artes de Glasgo'N, 1 899, obra 

que presenta una compleja síntesis de disef'lo 

mediante el uso de geornetrización. 

41 



Wata de un rnanU para un 
••Ión de l4, 1901 
Margar•t McDonnld 
M..cldnto•h, 
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Su majestuosa forma rectangular contrasta con 

el asimétrico Interior funcionallsta sin 

convenciones donde la parte decorativa se integra 

formando una unidad plástica característica de la 

obra de Mackintosh en la forma expresiva del art 

déco, ya que las características principales de éste 

en cuanto a unidad estilística y en consideración 

a su funcionalismo coinciden con las cualidades 

de la Escuela de Glasgow 

1 .2.4 Secesión de Viena 

Cuando la escuela vienesa no tenía todavía 

conocimiento de la obra de Mackintosh, el estilo 

inglés había servido de guía para los entusiastas 

estilística que después tendría una íntima relación 

con las ideas de Mackintosh. Viena fue una de 

las últimas capitales que adoptó el art nouveau. 

Cabe mencionar que cuando la obra de 

Mackintosh fu~ conocida por el grupo vienés, el 

arquitecto fue invitado a Viena en el año de 1 900 

para intercambiar y reafirmar sus ideas sobre la 

estética. La presencia artística de Mackintosh en 

Viena se hi4o notar principalmente en un número 

de la revista Ver Sacrum dedicado a él y a las 

hermanas Mac Donald y en la decoración de la 

sala de música del traductor y coleccionista vienés 

Frit4 Warndorfer. 

El arquitecto vienés Otto Wagner (1814-1918), 

uno de los más importantes de su época, por 43 



PaJals Stoc:let, 1905-1911. 
Joa•f Hoff""""· 

Echflclo d• Expoaldona• d.- la 
Sezession vienesa, 1897. ·1990 
Jo.•ph M...-i .. Olbrieh. 

Juego d. té. 

~--~=-~===~----------------
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muchos años había diseñado edificios en un estilo 

histórico que.iba desde'el Renacimiento hasta el 

Rococó con t.;ques del periodo de Luis XVI. Sin 

embargo, tiein~ entre su~ obras más importantes 

las estac-lones r;netropolitanas de tren construidas 

entre· 1 894 y -1897 y el Banco Postal de Viena, de 

1 905, así corno la iglesia de Steinhof y la fachada 

del edificio sobre Wien:zeile. La simplicidad y los 

claros funda,.;.:¡entos en los cuales se basa la 

arquitectura.'.dé-. Warner con sus proporciones 

cúbicas, .sus -f6~ri,as compactas y superficies lisas 

demue;,.fra,.:;-t:,;(ligero aspecto del clasicismo, 

elemento;,. q'L.<e yri' desaparecen en la obra de su 

discípulo J¿s~phÓlbrich (1868-1 91 6), quien, 

entre otros,'i~i<=:lÓ ~I estilo gElométrico vienés. 

El primer ·edi:Íibid concebido dentro de este 

con~e~t.5: e~: ~ÍproyE!ctado por Olbrich para 

~lberg""~ l~~~><poslciones de la Secesión Vienesa, 

construido de 1889 a 1899, con bloques de 

superficies lisas y coronado por un domo de tres 

cuartos de esfera de br~nce dorado, formado por 

hojas de laurel entrelazadas; este elemento 

aparentemente incongruente es una parte no sólo 

ecléctica sino esotérica, propia del pensamiento 

de la época. 

En la Viena de Sigmund Freud, Arnold 

Schoenberg, Hugo von Hofmannsthal entre otros, 

del grupo de la Secesión Vienesa, se fundó el 45 
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Wiener Werkstatte, taller artesanal de enorme éxito 

e inspirado por el ,:..,civimi,ento i~gl~ ArÍ:~ and Crafts, 

el reconocido éxito'del-,:..,ovi~ientotuvo un apoyo 

oficial, aunque no ..:,r,:Jj~troéinio. 

Estos movimientos-bien ·podrían analizarse por 

separado del art nouveau y como inicio del art déco, 

pero de hacerlo as'í se crearían confusiones, ya 

que siempre .. se:les ha considerado como parte 

del art nouveau;:- aunque sus características difieran 

de las líneas ondulantes del nouveau. Sólo si 

entendemos al art nouveau como arte nuevo, es 

correcta. 

1 .2.5. Futurismo 

La. arquitéctUra del futurismo es representada 
' . . ' 

p~rié::ipalmente por los arquitectos: Antoni Sant'Elia 

(1888-1916), quien fue el principal promotor del 

movimiento.futurista de Italia. Realizó modernos 

e interesantes diseños que no pudo llevar a cabo, 

púes murió a los 28 años de edad, durante la 

Primera Guerra Mundial; Mario Chiattone y Virgilio 

Marchi, que tampoco llegaron a ver nunca la 

realización de sus proyectos, que eran en extremo 

utópicos, y fueron sólo vistos y discutidos en un 

sinnúmero de manifiestos, libros, artículos, 

exhibiciones, conferencias. Bajo la organización 

del poeta Tomase Marinetti, el movimiento italiano 

del futurismo se adhirió con un exaltado 

entusiasmo a la exaltación de la máquina, a un 46 



· t lMrnp.we con dl•poeltivo 
~l d. ~6n ME105a, · 
H 1926. 
r' M•rtanne Branc:h y Hans r ~b~ 

punto tan exagerado como no se encontró en otro 

movimiento artístico contemporáneo. 

1 .2.6 Bauhaus 

La Bauhaus vio la luz en 191 9 y fue fundada por 

Walter Gropius. La elección del nombre de 

Bauhaus es reveladora. Aunque Bau significa 

literalmente edificio o construcción, en alemán 

evoca asociaciones que Gropius, evidentemente, 

quería explotar. En la Edad Media, los bauhutten 

eran los gremios de albañiles, constructores y 

decoradores de los que, por cierto, surgió la 

masonería. Bauen significa tarnbién cultivar una 47 
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cosecha, y no cabe la menor duda de que Gropius 

pretendía que el nombre de la escuela evocara la 

idea de siembra y fructificación. Los artesanos 

habían de formarse para combinar sus 

conocimientos en los proyectos de construcción. 

Su colaboración tenía que estar inspirada en el 

ejemplo de los gremios medievales, y en la escuela 

se tenía que construir una comunidad que fuera 

tan exclusiva como la propia masonería. 

La Bauhaus nació en un mundo muy diferente del 

que habitamos, a pesar de lo cual su influencia 

persiste hoy de forma manifiesta. Los problemas 

que planteó sobre cómo debían enseñarse el arte 

y la artesanía, sobre la naturaleza del diseño de 

los objetos, sobre los efectos que los edificios 

tienen en las personas que los habitan se siguen 

planteando todavía con la misma urgencia, 

después de transcurrido más de ochenta años, y 

en una época de creciente conservadurismo en 

las actividades educativas y arquitectónicas. Los 

objetos que produjo la Bauhaus siguen inspirando 

los que conforman hoy nuestro entorno, y su 

enfoque de la docencia artística continúa 

reflejándose en la enseñanza de muchas escuelas 

de arte de todo el mundo. 

La Bauhaus, la escuela más celebrada de los 

tiempos modernos, fue clausurada por la policía 

de Berlín, cumpliendo órdenes del nuevo gobierno 48 
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nazi, el 11 de abril de 1933, en un empeño por 

erradicar cualquier rastro de lo que llamaba. arte 

decadente y bolchevique. La. duración de la Bauhaus 

fue exactamente la de la. República de Weimar, 

·cuya constitución fue promulgada. precisamente 

en 1919. 

Los primeros meses de la. Bauhaus se 

d~r'acter.i:z.a.ron por un empeño decidido de 

n~~C>.rl-nar la enseñan:z.a del arte y de crear un nuevo 

tipo de sociedad, y por una. voluntad de sacrificarlo 

todo para conseguirlo. Atormentada. como la joven 

República por disensiones i~temas, por exigencias 

extemas irracionales y por'~'·ª debilita.dora crisis 

económica, la Bauha.l.ls pro,:,to se vio for:z.ada a 

redefinir sus obJe:tivos, a a.temperar el idealismo 

con el realis.,:,o. 

Consecuentemente, durante la segunda fase de 

la vida d~ 1"1 esc~ela (que abarcó desde 1 923 hasta 

el fin.al de· .1925), las ideas racionalistas, casi 

científi~a~, ·reempla:z.aron gradualmente a las 

noclc:i,:,e~ románticas de la auto expresión artística 

y .,:,otÍ,_;.aron. cambios importantes en el programa 

. y en lb~ ~étodos de enseñan:z.a. Esta fase abarcó 

los aF.o~ en los que pudo estabilizarse la 

tambaleante economía alemana y empezó a 

des~rroll~rse la industria nacional. 
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MT50-55a, 1924. 
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Fueron también, sin embargo, los años en que 

adquirieron fuer.za los políticos extremistas, tanto 

de la derecha como de la i;;::.quierda. También ellos 

incidieron directamente en la Bauhaus. 

La tercera fase de la historia de la escuela empe;;::.ó 

en 1925, cuando la Bauhaus fue obligada a 

abandonar Weimar .. porque el nuevo gobierno 

nacionalsociali~ta: ~etiró su ayuda económica, 

estableciéndose entonces en Dessau. Esta tercera 

fase terminó a pri;,cipios de 1929, cuando su 

fundador y director Walter Gropius entregó las 

riendas a Hannes Meyer, marxista declarado, que 

consideraba el arte y la arquitectura desde el 

exclusivo punto de vista del beneficio socialmente 

medible. 

j 
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Las divergenci¡a~ políticas obligaron a la dimisión 

de Meyer en·.•1930 y ~l .no~branílento de Mies 

van .der Rohe;;.co~~ ~.i~ector;. pero .además, 

pr~'1C>~~~~hcf'.~1;,~~~0~,1~#~,~;d·<;'·la_B~uhaus desde 
Dessau aBer,lrn"én 1932.Cúando fue clausurada, 

~~.Slf i~~6f~~=~~fL~ff1t1:~·Jn:~:~it;7~:a~~~ 
llevandb>~o.,.,,;Í~o. lais id~s de la Bauhaus a los 

distintos ·países. en que .buscaron refugio, 

especialmente a los Estados Unidos. Hannes 

Mayer vino a México y fue fundador del Taller de 

la Gráfica Popular entre otras muchas actividades, 

vivió aqui de 1 939 a 1 949. 

Aunque la Bauhaus cambió su orientación varias 

veces durante su vida, persiguió inicialmente tres 

objetivos fundamentales, cada uno de ellos bien 

defil'"lido en el Manifiesto y en el Programa de la 

Bauhaus Estatal de Weimar, redactado por Walter 

Gropiusy publicado en 1919 con un grabado en 

mad.era de una página de una catedral gótica' por 

L.}'onel Feoininger: . . . 

-El primer objetivo de la escuela consistía en 

re;,.catar todas las artes del aislamiento en el que 

según sus miembros ;,.e encontraban, y educar a 

los artesanos, pintores y escultores del futuro para 

integrarlos a proyectos cooperativos en los que 

combinaran todos sus conocimientos, pues, según 

declaraban, el objetivo de toda actividad creativa es 

la construcción. 51 
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-El segundo objetivo era elevar la artesanía al nivel 

de las· bellas artes sin las diferencias d;,,d.i.se~ que· 

~El!~e~~~j~¡;}~tlvo, articulado en el Programa ~n 
meFC:.r: '~l~~idad que los otros dos, pero de 

. imp~rt.,;.:ri~Ía cre~iente una vez. puesta en marcha 

la :aaUhaLls, consistía en establecer un contacto 

permanente con los responsables de los oficios y de 

las industrias del pafs. Esto era más que un artículo 

de fe, una cuestión de supervivencia económica, 

ya que esperaban librarse paulatinamente del 

apoyo oficial vendiendo al público y a la industria 

sus productos y diseños. 

1 .2. 7 J ugenstill 

En 1896, aparece el primer número de la revista 

Jugend publicada en Munich, con tal influencia que 

pr'ont.;vin.;.a dar nombre al nuevo estilo. El jugend 

fue la rama del art nouveau que floreció por Europa 

Central. 

Jóven;,,s .:arquitectos y artistas austriacos y 

alemrines, principalmente Peter Behrens y 

Herr-nE,'li,,'., Óbrlst, asumen el papel de lideres para 

el .d~a~.;li~ del jugendstil/, fueron participantes 

entusiastas de un movimiento que 

irresistiblemente se alejaba de las artes 

tradicionales. Estos mismos artistas y arquitectos 

son los que después llegaron a ser los mejores en 52 
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lo que se refiere a lo.s volúmenes rígidos, 

superficies planas, en una palabra, de la 

arquitectura racional, siendo los más 

intransigentes y teóricos doctrinarios. 

En Estados Unidos la aportación al art nouveau se 

debe especialmente a dos artistas de renombrado 

prestigio: el arquitecto Louis Sullivan (1856- 1 929) 

y el diseñador Louis Comfort Tiffany (1848- 1924), 

quienes dieron un carácter especial al estilo con 

un sello de personalidad propia. Tiffany tuvo una 

influencia decisiva en el continente europeo, 

mientras que Sullivan fue muy poco conocido. 
. . . . 

• ·" •• < 
' ' 

Los edificios de Sullivan arquitectóni~ament~ en 

poco se pueden considerar art nouve.~~! 'a\..l;.,que 

su ornamentación sea rica en el estilo: Le> Cierto 

es que si ésta fuera removida del edifi~io, en nada 

cambiaría su forma general; ya que la 

omamentación está escasamente conectada con 

la estructura básica. El talento de Louis Sullivan 

se muestra más claramente en la estructuración 

-- -----------
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Rood Blauwe Sroel 
(5111. Ro1"yAz:úl), 1918. 
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general de sus construc6io.nes: los enormes 

ventanales en forma horizontal, nunca hasta 

entonces habían sido empleados anticipando el 

estilo contemporáneo. 

1 .2.8 De Stijl 

El arte desaparecerá a medida que la vida misma vaya 

hacfendose más equilibrada. •-• 

Las profundas alteraciones gue sufrirá. la 

vanguardia artística a partir de 1 920 son un 

testimonio más de la crisis general de la conciencia 

europea ante la Gran Guerra de 1 914. Sin 54 
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embargo, en S~iz.a y. Hole¡nda, gracias a su 

neutralidad, y enN._;evaYorh;,.gracias a su 

distan.;ia, es~ . .;onei.;;nciá crítica del conflicto 

despierta anticipadamente; ·.y en consecuencia, 

son artistas e inteleC::,tLmles allí radicados, quienes 

expresan por primera ve:z. cuanto había de 

complaciente con· el viejo mundo en aquella 

vanguardia original y son quienes formulan las 

primeras propuestas para un mundo nuevo. 

El dadaísmo de Zúrich y Nueva York se inclinará 

por una ironía demoledora, que no era quizás sino 

la versión más depurada de su desencanto. 

En Holanda, por el contrario, los promotores del 

grupo De Stijl parecen adoptar una posición más 

optimista. 

F~ndado en 1 91 7, De Stijl de inmediato publicará 

una revi.sta del mismo nombre, que dirigirá desde 

. sÜ pri~eir número, Theo van Doesburg. Junto con 

él encontramos nombres como A. Kok, J. J .P Oud, 

Mondrian, Vilmos Hosz.ár, G. Vanterloo, Van der 

Leck, Van't Hoff, J. Wils entre otros. La 

colaboración de Hans Arp, Hugo Ball y Brancusi 

en la revista fue meramente ocasional. 

En el Manifiesto 1 de 1 91 8, De Stijl establecía las 

bases ideológicas de su vertiente utópica al 

declarar que en la nueva conciencia debería salvar 

el equilibrio entre lo universal y lo individual, cuya 

preeminencia la guerra estaba destruyendo. 55 
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De Stijl convocaba a todos los que se oponían a la 

tradición y confiaba en ,.,;. capacidad redentora del 

arte pur'o. 

De .Stijl mantuvo ·criterios profesionales 

apar'3~i:~ndo inclu~o tef-iidos de un cierto 

espirit~;IÍs'rnC) deo;rden teosófico -Kandinski, Klee 

e lten- ~e~án s~{ e'xPonentes más destacables y 

se s~~~ir>fln .:atraídos por el apasionamiento y 

orlginalidlitd de I~ too.rías del místico y matemático 

Schoenmakers, aútor de La nueva imagen del 

mundo y Los Principios de plástica matemática. Esto 

no supone, sin embargo, que De Stijl se mantuviera 

al margen de los tópicos constructivistas de la 

vanguardia europea de la entreguerra como el del 

paradigma arte-máquina o el de la confluencia de 

las artes plásticas, la arquitectura y el diseño 

industrial de los objetos de uso. 

El aliento utópico del neoplasticismo De Stijl se 

advierte sobre todo en su práctica artística , pero 

basta leer la dedicatoria de Mondrian a /os hombres 

del futuro en un panfleto de 1920, Le Néop/asticisme, 

para comprobar que la confian:z:a De Stijl en el 

lenguaje artístico como instrumento de 

transformación del entorno y antídoto de una 

sociedad en crisis, no fue muy distinta de la que 

animó a la Bauhaus; qui:z:á porque en ambos casos 

pesaba la influencia de Van de Velde y los 

propulsores de la reconciliación entre artes y 56 



----··-··--------··-----·------· 

oficios. Sin embargo Bauhaus y De Stijl disentían 

de su conc~pci6n d.,;,I lenguaje plástico. 

··.~~~tillll~i€~fª~~i~ 
. naturalismé» .. residual'del C:ubism6;.6onnotaci6nes 

~{f4i{iJl~~~llf ~f~~11EB7~~: 
•' ··~; ~' ,., ;· '·,· ;,- ''·"''.> • ·~·, • r ''\.• -;:.,·; ;,· J,.',::; • 

·~r.f il!lililiif 11~~~· 
.de estructuras ~uramen~e.abstracJasa· partir de 

j~3~~;~~1~~;~~1~~1~f·:~~ 
autosuficiente CE)PBz de expresar armónicamente 

~i::~:~:=tz6~t~~~0it:~::: ~:;::~::: 
se fraguaría la ruptura.entre Mondrian y Theo van 

Doesburg en el manifiesto del Elementalismo 

(1 931) donde se opone la identidad establecida 

por Mondrian entre las leyes artísticas y grandes 

leyes de la naturaleza a su propia concepción 57 



dinámica de la esencia del arte, lo cual suponía 

sacrificar·. s,u auto.riomía sin in'crementar 

necesariamente' su fÚncion~lidad. 
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H. C:C>NlEXTC> HSTÓRIC:C>: 
LA VANGUARDIA EN .N\ÉXIC:C> 

El periodo que va de mediados de la segunda 

década del siglo XIX a finales de los años veinte 

del siguiente siglo, fue para el mundo y para 

México en particular, una época cargada de 

cambios. Acontecimientos de .gr':'n, importancia 

como la Revolución rusa ·y --la é p,:ime'ra -G~er~a · 

Mundial sirvieron de · l"Yl~~26 para las 

tra_nsfor-rnaciones ~ole,,t~ q~e sufrirla México con 

la Re'v~luéiÓn _de 191O;•1:a c;u~I. no t_;,.r,,_:;Ín,,;_ por 

compk•to l;l¡~.; ha~t~ ~r!:JC>bi~mo de Pl~tarco Elí~s 
CalÍes){J924:j9:2s). Durante este lapso, 

carrict~~i{~dé:/¡;,·o~. l~:Vantamientos armados y 

~kesin.it6s polrúcC>s, - se ~labora también una 
: .-·.. .- ' ' . 

constitución (191 7), se intenta restaurar la 

diCt.eldura (1914), Estados Unidos interviene el país 

· (1914) y se desata u~a lucha armada por motivos 

religiosos (la guerra cristera de 1927). 

2.1.1 Los posmodemistas, los ateneístas y la 

generación de 1915 

La respuesta cultural al conflicto revolucionario 

fue pobre; pero una vez que cayó la dictadura, el 

ambiente cultural mexicano se fortaleció y 

aparecieron nuevas propuestas. El Ateneo de la 

Juventud -fundado en 1 909 y disuelto no sólo 

por la violencia de la Revolución, sino por las 

persecuciones que sufrieron aquellos miembros 60 
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que colaboraron con el malogrado régimen 

huertista (1914)- había hecho escuela. Su labor 

inició cuando Porfirio Díaz se negó á aceptar la 

idea de progreso indefinido, universa/ y necesario del 

positivismo [prefiriendo alinearse] dentro del 

humanismo alemán del desinterés y la devoción de la 

cu/tura. 1 

Del trabajo del Ateneo se desprendió el gusto por 

el estudio ·.y· p.;r·el rigor crítico del intelectual. 

Revisaron• y. conoderon a los clásicos para con 

esas bases comprender la realidad de la cultura 

nacional y para.proyectarla tanto en el ámbito 

latinoamericano como en el universal. Su legado 

principal fue el entusiasmo por el cultivo de las 

humanidades, bajo .. un. clima de libertad, y su 

insistencia en que> la edúc.a~ión [ ... ] es la única 

salvación de los pueb/os;~.p~nt6'que sería llevado a 
... ·'-'' '··' __ .,, .. 

b práctica por Va~c~ri6~16s ·e;, su. campaña de 

alfabeti~ación, que r;.:;i;;~~iá. J'~ hito· en la historia 
. . .. - .. -· '. . . 

de México. :X' e;;:.·· · .. 

Pese a: ·1~ divJ'rsidad de disciplinas de los 

ateneíst;;~ '31 ~usit.,,nto que los identificaba era la 

c~n'1i'cciÓ;:(: de ;ct~e la nueva cultura que el país 

reqLl.eríeÍ 'debía de estar nutrida de reflexión 

histórica sobre el valor del pasado y la renovación 

del interés por el estudio de la filosofía, la literatura 

y t.;das aquellas actividades que corno ya se ha 

dicho tuvieran que ver con las humanidades. Estos 

~ 
< 
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aspectos permitieron. a lo largo de los primeros 

treinta años del siglo, una transformación 

cualitativamente importante en la práctica artística 

del país. El trabajo de algunos ateneístas se orientó 

al rescate de ias t~ádi~iones culturales mexicanas, 

como e., los caso~ d.,;,, Manuel M. Ponce y Diego 

Rivera, p~ro pC>~ ot~o 1'3.do artistas como el pintor 

Saturnino 1-l~;rárt y los arquitectos Jesús T. 

Acevedo ~ fed;,,ric? Mariscal incidieron de manera 

más profun.da en el análisis histórico de la 

circunstancia nacional dando lugar a la definición 

de valores teóricos y eventos de motivación para 

la consolidación del arte que en los años cuarenta 

quedaría identificado como el ser mexicano 

Como hemos visto son muchos los nombres que 

integran la Hsta del Ateneo, entre los que hay que 

nombrar a.Alfonso Reyes, Pedro Henrique:z: Ureña, 

José V~sconcelos y Antonio Caso,3 pues son ellos 

quie~~s mejor representan al grupo, y entre ellos 

es entre quienes se da la divergencia que se 

acentuará con la aparición de la Generación de 

1915. La escisión a la que me refiero la explica 

Guillermo Sheridan con claridad: 

Por una parte -sigo en esto a Krau:z.e en 
su magnífico libro- la 'imposible erudición' 
de Reyes y Henríque:z. Ureña, y por la otra, 
la 'exaltación mística' de Caso y 
Vasconcelos. Para los primeros (y para 
algunos de sus seguidores como Torri) 

¡_:_ _____________________ . ___ _ 
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nada era más importante que la pluma; los 

segundos comen~ban a pensar, al fin y al 
cabo inscritos en la realidad del país y no 
en el exilio, que había momentos en los 
que la pala o el fusil ganaban en relevancia. 
Para los primeros, más escépticos en 
materia política, el apoliticismo era garantía 
de dedicación a las humanidades que, a 
largo plazo, harían mucho más por la 
liberación del país que todas la asonadas 
juntas; para los segundos, sobre todo 
después del triunfo de la convención, 
resultaba imposible someterse 
exclusivamente a los rigores del purismo 

filosófico y literario.4 

La generación de 1 915; ta_rribié""1. conocida como 

la de los Siete Sabios, nació de esta separación. 

Sus integrantes .::.:.~1.;ent~ L~mbardo T~led,ano,. 
Manuel G6mei-'.Morí,.:,, Alfonso Caso, Anto.nio 

Castro Leal; Oanl¡,,l.Cosío Villegas, Narciso 

Bas~ols, M~t1u~I Tous~aint, T eófilo Olea y Leyva, 

Vásqu·~ deol M;,,rcado, entre otros- tomaron clases 

con A;,toni~ Caso en la Escuela de Altos Estudios 

y formaron una nueva sociedad, la Sociedad de 

Conferencias y Conciertos (1 91 6) que sustituiría 

a la Sociedad Hispánica (disuelta en 1 91 4), órgano 

ateneísta que cumplía la misma tarea de difusión. 

Sin embargo, los temas tratados por los Siete 

Sabios no fueron temas literarios, como los que 

siguió cultivando Henríquez Ureña, sino que se 

enfocaron en lo social. La generación de 1 91 5 no 

se detuvo en el entusiasmo del conocimiento como 63 
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hicieronlos ateneístas, sino que dió cuElrpo a sus 

anhelos de integración_ n:acional cor;i la formación. 

de institLAcicmes· •. ·q~esc:>brevi~enJhasta·nLAestros 

~~¿~/~~1~~~~~~~t~:Jf~E .. 
má~·~~ <:;;{;~·; .. ::( .... ~-~~~~~r~F~¡-:~~:.:t:d~ º ·, ·:· . ··;,·: ·,, ::.'. . -~. -· 

" v·:..~ ,.,_, . ·{._..;.~·.· .. ,.:·>:···:::··~· 
... ..'·~: ,:-,:<; :,-::··;:·':<·· 

La lab.;r 6ríti~ d~ ~.,:..bos .gru~sdete~~inó que 

su C:a~pe. d~;~¿,¡;¡¿,,,'fu'era prlncipalmer1t~ la p~oia. 
Los ánin'.i6~ dei renovación siguieron otros caminos 

en le,t Pb.e~ia.;· De los ateneístas que mencion;r2rtos 

sólo Er\rique .González Martín~ y Rafael L:óPez 

cen~ra~on su obra en la poesía; el primero le habfa • 

torcidÓ ~I ~uello al cisne del modernismo en 1 9i ,- , 
~re:>; solamente en el aspecto esteticista. 

Rafael Ló~z, por su parte, proseguía en la línea 

parnasiana, y la aplicaba a los temas patrióticos 

que estaban en boga en los juegos florales; 

además, creaba ambientaciones decadentes. 5 

Ninguno había podido superar el santuario de la 

poesfa que había edificado el modernismo y al que 

no llegaban los impulsos materialistas y la sordidez 

de la vida. 

Hubo también quienes para entonces ya se habían 

abierto un camino muy diferente al tr~ado por el 

modernismo. Ramón López Velarde, por ejemplo, 

no sólo percibió el agotamiento de su lenguaje, 

sino que primero se lo apropió y dispuso de él 64 



hasta individualizarlo, para luego darle la correcta 

expresión .al nacionalismo buscado por los 

ateneísta$. Supo entre otras cosas, crear una 

expresión en la que el mexicano se reconociera. 

Tablada, espídtusiempre dispuesto a descubrir, 

atravesó el dC>minio modemista y fue el primero 

en importar el decadentismo de Baudelaire y el 

primero en cultivar los poemas ideográficos, el 

simultaneísrno y los haikús. Pero por encima de 

ellos estaban Enrique Gon:z:ále~ Martín~ y Amado 

Nervo, ambos con un gran prestigio en ac¡u~lla 

época. Gabriel Zaid describe la condición de I~. 

poesía de aquellos años, con las siguientes 

palabras: 

Los·dioses del .momento [vasconceliano] 

son N~rvo.y. Gon~ále~ Martíne~. El tono 
principal es·el~gante y doliente. La hora, 
vesperal. Hay un desasimiento que no 
acaba de.ser desasimiento, hay una cierta 
complacencia en la propia trist~. Jardines 
tristes, pálido hechi~o del mundo que atrae 
pero finalmente menos que la propia 
inclinación, que ese dulce declive hacia el 
jardín del alma. Jardines interiores, 
Senderos ocultos, Lámparas en agonía. 
Los títulos hablan por sí solos. Los autores 
son distintos, pero el protagonista es el 
n"tisrno. Un personaje del cual pudiera 
hacerse este epifatio; hi~o una religión de 
su melancolía y en su seno murió.6 
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La obras corres.panden a Amado Nervo, Go.,Zález 

Martínez yLuis G; Urbi~a, r.,;,specti~.im~nte, pero 

el. qu~ en ve~dad oc.:.f'.)6 ·el Íron~\~e g~élr1 p~eta fUe 
: : ._' .·."_·" . . ,.: . -- .. "º.:. .,.-__ ;· __ ··;'."'.-\· :}\·,-~_ ... , ',·;;: .. _,_.;·i::·.;:::·_;.,'.;,_;.;·-' : .-

Go.nzále~ NJartínez, ·. pue¿ AO,ªCJ?·NÉ3rY~ por ~as 

~ : 
,-...,;;; 

Diez'. Min5n dejó Una hl:iell~ irnb0rrabl<3por su culto 

~~~t~~lill If~~~~ 
estilo ~~de~gista;'y.A'rri,;.do·Nervo, después de 

haber sldéig~~n fi~ura del rnodemismo en México, 

adoptÓ ;...;,··e~tilo de una sencillez y una supuesta 

filC>~C:,;fía p~6f~nda, que nada tenía que ver con su 

obr~ · a:nte~ior.7 

Así qúeda el cuadro: .tres grupos son los que 

conviven a finales de la década del siglo XX y 

principios de.los años va'inte: los posmodernistas, 

los ateneístas y la generación de 1915. 
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2.1.2. Los nacionalistas, .los contemporáneos y 

los· estridentlstas ·. 

ASí las C::o:;;~s ·en el ambiente cul~u;-a.1.· ~e><i~ano, 

~~ºP:i:t::·~.H:~: .. ~:~i:cZITt~1i~s:::~7~:: 
que. s~r llc;>na~o: Sus cónto..;,.;~ ~;~n delin~a.dos 
i:;ó~ .. · d~~(?ause.~=.· '."' ir?r>.~,Í~é>',~~~i~7~Ji~t~ ~~rgido 
del Ateneo, el cual buseaba la: autonomía cultural 

'•. ,• "· . • • '. ,,, •• • . ; ~ ' , I" . • 

~o!TIC> mediC>pa~ ~"it~r desastrosas imitaciones 

2~11J~f'l~1~~:f ~~~J1~ 
José Va~~n~l6s;'5e~re'i:a.rio.deei:h.'..~ción, había 

deJE\c:Jo<~er C;n sus ·dis~urs¡;~ qi::,~··Mé~ico. 
necesltab~ de los jóvenes para lle'1~r ~ c~bo la 

cniz:ada ~ducativa y que su labor;;.,isi;;rl~rc:i: seria 

funda.~e,,tal. Esto se convirtió en r~alidad para 

muchos y en especial para Jaime Torres Bodet, 

quien en 1 920, a los 1 9 años, fue nombrado 

secretario de la Escuela Nacional Preparatoria. Un 

año más tarde seria secretario particular de 

Vasconcelos y de alguna manera acercaría a sus 

amigos, los contemporáneos, a las esferas 

subsidiadas por el gobiemo. Así se generaría un 

grupo de poderes con el que se enfrentarían otras 

propuestas. 9 
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Las primeras muestras de poesía joven, cuyos 

áutores pasarían a la posteridad las dieron los 

contemporáneos: Pellicer, Torres Bodet, Orti;z de 

Montellano, Gorostl:za y Gonzále:z Rojo. También 

entrarían a escena Salvador Novo y Xavier 

VHlaurrutia. En medio de todas las publicaciones 

de estos jóvenes en diferentes revistas, resalta el 

primer libro de Torres Bodet, Fervor (1918). El 

prólogo fue escrito por Gonzále:z Martíne;z. Lo cual 

le permitió a Torres Bodet conocerlo e involucrarse 

con él. 

De manera paralela Manuel Rodrígue;z Lo:zano, 

Abrahar:n Angel, Agustín l.a;zo,. Ju,iC:. ·.Castellanos 

y Rufino Tamayo entre otros, forrn~ban parte de 

el pequeño grupo de pintores qu~ ~Írcundó a los 

contemporáneos y que aunque no compartían sus 

fantasías poéticas, si creían en la búsqueda de 

una expresión propia y auténtica, definiendo de 

este modo una estética fresca y autónoma que ya 

no dependiera de las consideraciones colectivas 

sino de los valores propios de cada autor. En 

contraparte a los contemporáneos, Vasconcelos 

y los Nacionalistas ideali:zaban la fisonomía del 

nuevo país que se habían propuesto redimir a 

través del hori:zonte de la cultura universal; 

trataban de alejarlo del acabase de la lucha 

armada, estrechando a su población a través de 

la práctica de las artes colectivas que como el 

canto y la dan:za tenían el propósito de enaltecer 68 
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a la sociedad por medio de la creación 

comunitaria, veían por el rescate de la sensibilidad 

popular expresada en las artesanías para la 

configuración·· de , una plástica moderna donde 

todos los me:Xicanos encontraran puntos de 

identidad. 

De esta mi;,;~a ·i;:.;~r1era Vasconcelos inventó la 

visión de·u~\M~iC:c> idílico, con cálidos aromas 

ªii~~~~~[:~~ff~~~;~~ 
la qu;,, ~,:;;;e',',:;e;.::,erlan en la historia. 

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

En el Na.~ionaÜsmo e/ maestro y el artista plástico 

fueron convocados para que juntos cumplieran la 

misión que la Revolución /es de.mandaba: Ser /os 

modernos redentores socia/es. 10 

Entre los artistas que laboraron al servicio del 

Departamento se encuentran personalidades 

como el Dr. Atl, Xavier Guerrero, Jorge Enciso 

quienes en aquel entonces radicaban en la ciudad. 

Al mismo tiempo que las figuras en el exilio 

empe~ron a aparecer: Rivera, Montenegro y Best 

Maugard entre otros. 

Para 1922 Diego Rivera había presentado el mural 

del Anfiteatro y por la obra ejecutada en el salón 69 



de discusiones libres y el Anexo de la preparatoria, 

algunos jóvenes pintores solicitaron a Vasconcelos 

muros en el edificio de San lldefonso para ejecutar 

obra pictórica. De esta manera se incorporaron 

en orden cronológico: Jean Charlot, Emilio García, 

Femando Leal, Ferrnín Revueltas, Ramón Alva de 

la Canal 1 .. David Alfare Siqueiros y por último José 

Clemente Oro:z:co. 
. . .. ~:.;-.~- . . . 

Cabe:d:·cir que mientras que en el área de las 

letras las vanguardias y sus autores defendieron 

mord~ente su ideología, en el área de la plástica 

no existía lo que se llamaría propiamente una 

vanguardia por lo que los artistas podían tener 

cierta afinidad con una u otra ideología, pero eso 

no les impediría más tarde involucrarse o apoyar 

otra corriente. 

Carlos Pellicer, es un caso aparte, pues para 

1921, como diría Guillermo Sheridan, había 

alcanzado ya su propia definición en lo literario y en lo 

·que podría llamarse una actitud vital que comprendía 

lo po/ftico y lo social. 11 

Esta preocupación social seria presentada más 

tarde también por Manuel Maples Arce pero con 

el corte socialista que muchos escritores y artistas 

de vanguardia adoptaron. También se utili;z:aria 

este renglón para subrayar el apoliticismo de los 

contemporáneos y, en especial, su falta de 70 



compromiso con la Revolución y su encierro con 

el posmodernismo. 

Con una rapidez asombrosa, los contemporáneos 

conducidos por Jaime Torres Bodet, ·quien 

colaboraba con Vasconcelos y con Gcinzález 

Martínez, se había colocado privilegiadamente en 

el medio cultural mexicano. Había formado . en 

1 91 9 una agrupación cuyo nombre remitía a otro 

de gran prestigio intelectual: Nuevo Ateneo de la 

Juventud. Tenían acceso a casi todas las 

sécc.ior¡~s literarias de las revistas, y voto de 

c.on~lderación en las casas editoriales. Eran, por 

así decirlo, la encam.ación semi-oficial del espíritu 

juvenil literari.::,,. habl~ del año 1922. 

Un aco.ntecimiento editorial vino a evidenciar el 

vací0:.·,3.xJste~te en la literatura y el arte del 

momento. De noviembre de 1 924 a abril de· 1 925 

apa~ecieron en las páginas del El Universa/ /l~straCI¿,; 
ReviSta de Revistas y Excé/sior una serie de artí~ulos 
en los que, de manera acalorada, se discutieron, 

entre otras, las siguientes interrogantes: ¿existe 

una literatura mexicana moderna?, ¿es nuestra 

literatura actual una copia de otros movimientos 

o un resultado de la sacudida de la Revolución?, 

¿hay un afeminamiento de la literatura mexicana 

actual?, ¿existe un número suficiente de críticos 

preparados en el país y de.medios de publicación 

que sustenten una producción literaria de 71 
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calidad?, 12 las cuales. bien .caben para otros 

aspectos del arte. 

Sin embargo, esta~ 'c:iiscusic>nes lo único que 

evidenciaron fue:~l'.v~~fo.ql..le en todos estos 

sentidos existía, i~61uso. '3.r.tes de que estas 

discusiones se plantearan, sólo que ahora se 

hablaba en vo:c: alta d~ estos problemas, y lo hacía 

gente de prestigio y en tribunas públicas, por lo 

que el asunto no podía ser ignorado. T arnbién se 

hicieron presentes los entonces jóvenes: Salvador 

Novo, Arqueles Vela y Luis Quintanilla, lo cual 

significó una apertura franca de Vasconcelos, que 

en el rnlsrno grupo de artículos Impugnadores, 

llamó:. la disoluciónde los cenáculos. 13 

·- .:·_ 

Carlos P~IÚc;~~~ ·;~9.i~,, 7ra. otro dé los críticos 

mordac=es; asE!guraba\~egLm Pacheco- que era 

~::=;;,!j~Ej~~~~~i~~·s¿~:01:.~;~~~~0:u:~:~ 
bajo las'_donsigi:las'de Rodó y Vasconcelos. 14 

·_.:.¡ ' 
;·:,¿..._:,'y·;;,:.,·~,.~·.:¡');'<·"'; 

Sin ca~b~;~d,\~lantecedente más notable de que 

tlernp;;'~,yc·a6titl.Jd~s nuevas habían llegado, fue la 

apZtrlcfÓri; .i.n 1921, de la revista de Manuel Maples 

Á;c'9; ''ti¡ulada: Actual Nº. 1. Hoja de vanguardia, 

00mprimido estridentista de Manuel Maples Arce. 

Así se· inauguraba la vanguardia en las letras 

mexicanas, con una violencia brillante y 

estremecedora, que coincidía con otros discursos 

vanguardistas, surgidos en otras esferas del arte 72 



y la vida civil, y con la llegada del art déco a México. 

La. mayoría de los argumentos que manejaron 

estos movimientos estaban apoyados en la 

retó~ica vanguardista, principalmente en el 

futurlsrno, en el maquinismo, en el progreso y en 

el confort accesible a todos. Atacaron todo lo 

convencional, lo caduco y lo académico, a los que 

acusaron de agoni:z:antes, apestados, retardatarlos 

y obtusos; por supuesto que en el terreno de la 

literatura se referían a los contemporáneos y en el 

campo de la vida civil y cultural, a lo conservador 

y a la tradición. 

Entre los ideales que Maples Arce planeaba 

estaban: atacar a la vieja guardia conservadora de 

la Academia, a sus miembros y allegados, y crear 

un nuevo orden, sin orden, en las letras mexicanas; 

y todo esto causó reacciones. Los estridentistas 

recibieron respuestas, muchas feroces y 

devastadoras; su osadía no quedó impune. 

Cabe mencionar que ya los estridentistas habían 

tornado del dadaísmo de Tristán Tzara las 

herramientas para detonar la lógica y la razón 

prevalecientes, considerándolas la causa del freno 

a la imaginación y al devenir de la cultura que 

debía caracteri<::ar al siglo XX, de modo que los 

estridentistas incorporan a su obra literaria, la 

simultaneidad, el azar y el ruidismo como 73 



mecanismos que definirían no tanto un estilo, sino 

de una actitud de vida. El nuevo hombre, que 

concibe el futurismo y por lo tanto el Estridentismo, 

debe adecuar su sensibilidad y su capacidad de 

acción dentro del ambiente urbano del cual 

participa y obtener de él motivaciones que lo 

Identifiquen en la historia como el hombre del siglo 

XX. 

El ambiente de las ciudades es una de las 

principales preocupaciones del Estridentismo, en 

una poesía que· incluyera referencias a sus calles, 

avenidas, esqüinas,.cafés etcétera y que junto con 

los resultados .. del Í.manimismo del francés Jules 

Romalns. p~6¡:;6~'~. el análisis del habitante de la 

metrópoli•e~:}~~le:i'eión con los nuevos ritmos 

ª~l~!~~~g~;=:ªi~~~ 
cr~c,iÓn f;1á.stica. 

Así, de la misma manera que un grupo de jóvenes 

pintores apoyaron a los contemporáneos, los 

estridentistas también entusiasmaron a un grupo 

de pintores y dibujantes para que participaran de 

manera estrecha en la articulación de la nueva 

realidad. Dicha participación fue mucho mas 

activa que en el caso de los contemporáneos y 

como ejemplo es la Primera y única exposición 74 



L. eo•tur•ra. 
Leópoldo Mende.z 

,~~···----~~---··--------·--·-·-·-·-~--------~---~-----··-----------------

estridentista inaugurada el 12 de abril de 1 924 

en el llamado Café de Nadie donde participaron 

pintores que se consideraban a si mismos parte 

de la vanguardia estridentista tales como: Jean 

Charlot, Ferm{n Revueltas, Leopoldo Méndez, 

Ramón Alva de la Canal y algunos otros que 

prestaron sus telas por simpatía o solidaridad 

como Orozco, Rivera, Siqueiros, Salas y el 

fotógrafo Eduard Weston. 

En contraparte los contemporáneos en La Falange 

-una nueva revista publicada en 1 922- dicen que 

ellos no quieren combatir con nadie sino en pro de 

algo, que en esta revista pretenden expresar, sin 

limitaciones, el alma latina de América y evitar la 

influencia de los pueblos sajones, ya que el excesivo 75 
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progreso industrial y mecánico a que han llegado [ha] . . 

postergado [á /os latinos] en cuanto a condiciones de 

vida eXterna se refif?"re, peré:J·ri~ [ha] podido borrar la 

huella de su aita;c~JiÚrá"~·cJe su poesía inmanente. 15 

Se trata, como pode~~;;~Jer, de una respuesta 

velada para los e~t,.id;;~~l~t~~. y no fue la única. 
',~.-,.-«·Y,-: ::-~5,.--

Alfonso Reyes, por ~J~~~lo, hace el siguiente 

comentario, muy en's~ .. (~~til6: 
' ~ - . -", .,,. -

En México :1 ;~j~rldentismo está bien 
justificado y 'si :hemos de mencionar lo 
malo, lo tiene usted en esa pedantería que 
lucha por asus.tar al burgués y al 
académico. He visto con simpatía todo 
esto, pero no siento la necesidad de 
renovar mi estética, de cambiar la que hoy 
empleo y que me basta para expresar lo 
que yo quiero decir. 16 

Es claro que Alfonso Reyes no discute sobre el 

acierto o desacierto estético del Estridentismo, 

sino que declara que no le es útil en su proyecto 

porque es autosuficiente. Sólo demanda mayor 

cortesía en sus acciones, actitud muy de Reyes. 

En otras palabras, su posición es de anuencia e 

indiferencia. 

La respuesta de Torres Bodet es quizá la que 

perdura con más fuerza: 
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Estridentismo. Por fin estamos en él, 
suenan sirenas, claksons y jazzbands. Aquí 
sí nadamos en .plena intervención 
norteamericana; ·. Los.·· lectores - j Oh 

burgueses! no entl~nden que se hable de 
ciudades mecánicas ·y turbulentas desde 
la esquina de una ciudad como Puebla, en 
que se coloca el Sr. Ar.z;ubide, el Li4st de 
México (sonata a cuatro manos, siempre 
que se otorguen dos, por lo menos, al joven 
Manuel Maples Arce). Si lo admirable en 
el Estridentismo no fuera la ingenuidad, 
sería la malicia con que han sabido sus 
secuaces hacerse mutuamente bombo, y 
digo secuaces porque lo son -quien más 
quien menos- todos respecto de sf 

mismos. 17 

En él son claras tres acusaciones: el afán 

extranjeri4ante; la inadecuada adaptación de los 

temas tratados con la realidad mexicana, sobre 

todo en lo que concierne al avance tecnológico y 

a la provincia: mexicana ( por eso los considera 

ingenuos); y la adulación y promoción mutua 

basada en factores no literarios. Cabe agregar que, 

en este caso, como en otros, de ambos lados, se 

me4cla la cuestión personal. Lo cierto es que el 

vacío literario había creado un ambiente de 

competencia por el poder y ningún grupo 

desaprovechó la oportunidad de evidenciar el lado 

flaco de su competidor. La pugna vanguardia

conternporáneos es bien conocida y el fragmento 

anterior es parte de ella. 

!--~----------------------------·-- ---------·· 
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W.bado en n'\eder• de 
..., Cherfot para llualrar 
h-be,1924 
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Vale decir que la respuesta de los contemporáneos 

se mantuvo casi siempre en el comentario irónico, 

la miniml=ción o la indiferencia, mientras que los 

jóvenes terribles se volcaron hacia la sexualidad 

de sus oponentes; y no fueron ellos los únicos en 

hacerlo. Al tiempo, los contemporáneos fueron 

perseguidos e incluso perdieron sus trabajos con 

argumentos basados en su homosexualidad. 

La aproximación rnás acertada al problema nos 

la da Guillermo Sheridan: 

El enfrentamiento entre los dos grupos, o 

las dos intenciones pudiera haber resultado 

fructífero de haberse puesto en juego sus 
versiones sobre la modemidad, sobre el 

oficio de escribir o sobre las necesidades 

literarias de una cultura que, como la suya, 
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acababa de emerger de una confrontación 

violenta consigo misma. Si el afán 

conservadurista del Ateneo, si su profesión 
de fe hacia una tradición cautelosa ante 

las rupturas determinantes y su renuencia 

a adoptar los signos de las vanguardias 
europeas y sudamericanas se hubieran 

puesto frente a la iconoclastia estridentista 

y hubieran considerado para su beneficio 

algunas de las proposiciones de los 
ultraístas españoles (por decir algo), es 

Indudable que su métier se hubiera visto 

favorecido y que su subordinación a los 
tópicos modernistas no hubiera sido tan 

estricta. Lo mismo se podría decir de los 

estridentistas: sin merma de su radicalismo 

o de su emotividad creativa (que Cuesta 

creyó romántica), un contacto menos 

espinoso hacia las proposiciones de López 
Velarde o de Gorostiza le hubiera dado a 

su movimiento los signos probables de una 

identificación mayor con el gran cauce de 

la poesía mexicana. ie 

Hay que .record~r y reconocer que los movimientos 

de vang~ard{~ ne; .. sólo fueron atacados y 

rechazad6s;' :¿~ b~eri sector del público los 

aplaudió; 

El art déco pÓr ejemplo, que en palabras de Enrique 

X. de Anda sería llamado el aroma de una época 

.•• el aroma de una época, y digo aroma 

porque aroma es evanescencia, es 
desaparición casi inmediata, pero no olvido 

;~STA TESIS NO SAIC~ 
''•E LA !:iIEL[OTEC,-\ 

o 

~ 
i!í 

1 
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ni mucho menos ausencia de registro en 

la mente; el aroma se convierte en recuerdo 

y como tal puede percibirse siempre que 
aparezcan las condiciones de ambiente 

que lo convoquen. 19 

En la prensa, por ejemplo, los estridentistas fueron 

apoyados en 1924 por Carlos Noriega Hope, 

director nada menos que del Universal Ilustrado; 

y en 1925, el general Heriberto Jara, entonces 

gobernador de Veracruz, nombró a Maples Arce 

secretario de gobierno del estado, lo cual le da 

poder y prestigio al movimiento estridentista, 

aunque también marcará el Inicio de su ocaso. 

Dice Luis Mario Schneider al respecto: 

Conviene anotar que a pesar del frenesí, 
del optimismo de los miembros del 

movimiento estridente que residían en 

Xalapa, de la fantástica obra cultural y 

social que realizaron, no debería olvidarse 
que todo se desarrollaba en una ciudad de 

provincia que apenas rebasaba la 

proporción de un pueblo. Esto es bastante 

trágico, puesto que quien conoce el 
desarrollo cultural de nuestra América 

Latina sabe que éste se logra solamente 

en las ciudades capitales de los países. 

Más dramático todavía sería para el 

Estridentismo puesto que uno de sus 
postulados, como el de todas las escuelas 

de vanguardia, era la agitación artística en 

un medio en que pudiera proyectarse y 
valorarse. 20 80 
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Y aunque el ambiente provinciano no fue la causa 

directa de la caída del Estridentlsmo, sino la 

destitución del general Jara de la gobematura de 

Veracruz. por motivos políticos, lo cierto es que 

Manuel Maples Arce, después de ese descalabro 

que le provocó incluso un Intento de secuestro, 

decidió, decepcionado por la violencia imperante 

entonces, salir del país y refugiarse en Europa 

donde a partir de entonces hi:z.o vida de 

diplomático y se olvidó del movimiento que tan 

airadamente procreó. 

El fin del Estridentismo, como el de cualquier 

v;anguardia fue un fenómeno natural, característico 

de la fragilidad de todo movimiento y que .Subraya 

las relaciones que existen entre el poder y la 

intelectualidad. 

Lo que sí hay que destacar es que el Estridentismo 

fue, sin duda, el gesto más escandaloso y violento 

de la literatura mexicana moderna, 21 y aunque 

muchos lo consideran efímero, fue, en las letras 

hispanoamericanas el movimiento de vanguardia 

de más duración. 

El art déco, aunque tuvo un principio similar, logró 

integrar a la idiosincrasia del mexicano la idea de 

la libertad, de la rapide:z., de la función y del uso 

de manera tal, que ya no pudieron desecharse. Y 

justamente una de las ra:z.ones de la vigencia del 81 



Ciudad de Móxteo. 1900 
·: •pro,.,jrn.adarnent .. 

art déco tiene que ver con el tema de las libertades: 

libertad para la imaginación y para la adopción 

de los recursos plásticos que mejor satisfagan una 

composición. Libertad para convivir con objetos 

bellos, para el disfrute de los placeres, de la 

sensualidad y más aún, de erotismo. 

Es posible pensar en este estilo más en términos 

de conductas y de una vitalidad que haciendo Uso 

de la libertad pudo delinear en los objetos una 

identidad para su presente. 

TESIS CON 
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Citas del capítulo 11 

1 Sheridan Guillermo, Los contemporáneos ayer, p. 
34. 

2 Henríque2: Ureña Pedro, discu'rso dtado por 
Guillermo Sheridan, op. cit. 

3 Cf.Monsiváis Carlos, Notas ·~·;;,bre 'ta cultura 
mexicana en el siglo XX en HistoriaG,eneral de México, 
p .. 1392; en donde se puede e;ncontrar una lista 
que dioVasconcelos en una cc>hfe'reri~ia de 1916. 

4 Sheridan Guillermo, Lo~ ¿ont~:n~oráneos ayer, p. 
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la Revolución mexié:ana;:'p:".27> 

11 Cf. Sheridan áii:ll~~o, op. cit, p. 97. 
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111_ LAS IDEAS ESTÉTICAS DEL ART 

DÉCC> EN N\ÉXICC> 

3.1 .1 El art déco como expresión artística de 

vanguardia 

Para poder abordar el Pl'.oblema del art déco como 

una expresión artística dc,v<JngÜ<Jrdi<J sin tener que 

recurrir a la justificación 'común de citar el reflejo 

del arte' europeo'~;, eram~rlcano o de señalar las 

diversas influ;,,nda,;;. d.i. .,'.,6,.;ir:.,lentos como el 

futl.Arls.,'.,6, ~11.Alt~¡i¡s~~ • .i.1 b~e~Cionismo, etcétera, 

~Siitlfl~li~~tI¿~ 
No e~ este,el lugar para h~c~~ d~b~te sobre los 

concept~s que se manejan en los diver~os 
~~1:!.!RlR;;? H!.!~ ~~ h!'!n h~$;'h!? ~R!:?rn ~~t~ t~mfü P.!?r 
lo que para.formar el esquema teórico necesario 

me serviré únicamente de la obra de Renato 

Poggioli, Theory of the avant-garde, la cual es 

suficientemente clara y útil para estos fines. Y 

como contraparte, material publicado en México 

con el fin de divulgar las ideas del déco en México 

y en el mundo. 
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Comien:z:a Poggioli rastreando el desarrollo del 

término avant-garde del cual concluye que no sólo 

está ligado a una concepción bélica puramente 

material, es decir relacionada únicamente con los 

cuerpos militares de exploración en el campo de 

batalla, sino que existe toda una historia que' une 

~n ~.1 f':!. .l.EJ.~ J!".l~ql9gfª~ P.!=?lfti~ª~ rn~l~·ª!~~ (P.!?r · 
ejemplo Bakunln) con la idea del arte como 

expresión de la sociedad y medio para la acción 

social. Así, si ahora la vanguardia cultural está 

distanciada de la vanguardia política, en un 

principio fueron casi una sola cosa. 

Más adelante anali:z:a la diferencia que existe entre 

el término escuela y el término movimiento. 

La noción escolar presupone un maestro y 

un método, el criterio de tradición y el 
principio de autoridad. No toma en cuenta 

la historia, sólo el tiempo (en términos de 

la posibilidad y necesidad de manejar a 
futuro un sistema con el cual trabajar, una 

serie de secretos técnicos dotados con 

aparente inmunidad a cualquier cambio o 
metamorfosis: ars longa, vita brevis). La 
escuela entonces, es eminentemente 

estática y clásica, mientras que el 

movimiento es dinámico y romántico en 

esencia. Ahí donde la escuela presupone 
discípulos consagrados a un fin 

trascendente, los seguidores de un 

movimiento siem.pre traba)an en términos 

de un fin inherente al mismo movimiento. 
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La escuela es inconcebible fuera del ideal 
humanístico, la idea de cultura.como un 
diccionario de sinónimos. El movimiento, 
en contraste, concibe la cultura no:com~ 
un incremento sino como creación ..:o, ·al 
menos, como un centro de activid~d 'y 
energía. 1 

•, '~ ·::-·:· 
Para Poggioli esta diferencia surge en la c6nC':iE!né::ia 

del artista a partir del romanticismo ... oE> 'ahí.'~;, 
adelante será común que se aspire a u'n.ii\;;;¡~¡;Sf1. 
totalizadora del mundo, a una actitud 'qu~·~ó;~,; 
RJ..JiaRia Phlr.EJ.m~.mia ian ial ~iarrianq q~J .EJ.rt~.~k;;:~hl~· 
trascienda a las demás esferas de la -.iid;;;.: d8t~L.ral 
y civil. 

El <Jrt déco, hasta este punto, se ajusta a la 

definición de Poggioli, pues fue radical en sus 

planteamientos ideológicos en lo que respecta a 

ser vanguardia y, en lo que se refiere a rebasar 

las fronteras de lo artístico, fue movimiento, porque 

así se concibió y nombró y porque, aden1ás de 

incursionar en diversas artes, implicó toda una 

actitud, todo un mundo paralelo. 

Por ejemplo: en el informe de la exposición de 

París presentado por D. Everh Waid, presidente 

del Instituto Americano de Arquitectos, se lee: 

La exposición padsiense de este año fue 
diferente. Es una exhibición limitada a una 

idea especial. En efecto, el objeto principal 87 



de la feria artísticamente considerada fue 
hacer propaganda a una rama del 
pro9reso. Las condiciones expedidas a los 
exhibidores pedían lo que se designaba 
como "arte moderno" y prohibía la 
presentación de todo aquello que rindiera 
homenaje al precedente [ ... J 
Cuando uno busca la idea o motivo 
fundamental de esta exposición se 
encuentra con la inquietud e impaciencia 
de la época. La actual generación está a 
disgusto y desea atenerse a su propio 
criterio. 
Con tendencias humanas naturales se va 
a extremos y cree necesario no solamente 
resolver sus propios problemas sino 
.ta.mbién expresar las respuestas en un 

lc;>rÍguaje· enteramente nuevo. 2 

En. ló ~~~'~e: refiere a rebasar las fronteras de lo 

artíst1(:;6';:decfa que el art déco implicó una nueva 

actitud,. un mundo paralelo que comprendía todo 

lo que el hombre y la mujer abarcaban, tocaban, 

soñaban o anhelaban, y aunque era una utopía, 

se vería ya en nuestro país parcialmente realizada 

en obras concretas como el edificio de la 

Inspección de la policía y del cuerpo de bomberos 

.d.e Ja Clt..1.dad .d.e M.é:~d.c.o: 

Una gran obra de concreto armado. El nuevo 
y hermoso edificio, sito en la esquina de 
las calles de Revillagigedo y Avenida 
Independencia gue es todo un 
acierto( ... )Como pueden darse cuenta 
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El edificio para Pollcla y 
Bomberos de fa Ciudad de 
MéxJco.1928 
Guille"no Zó"og" y Vlt~nlo 
M•ndloln 

nuestros· amables lectores por las 

ilustraciones que en este número de 
Cemento les ofrecemos, la fachada del 

edificio es de un estilo arquitectónico 

bellísimo .• muy de acuerdo con la época_, 
sin molduras, cornisas ni otros adornos 

superfluos, presentando en su clásica 

desnudez el aspecto de elegancia y 
sencillez característico de las 

construcciones de concreto. Muy bien 

proporcionado en todos sus detaiies 

exteriores, se destaca esbelto y gallardo el 
airoso edificio gris que desde hace algún 

tiempo contribuye a adornar la ciudad de 

los palacios. 3 

·>'· ... 

)~'. 
·-·----- ,_ --'" , 

Como toda vanguardia atentó contra los gustos 

clásicos que no toleran los juegos de lo nuevo. 

Dice Harris C. Allen en pro de la tradición: 

Los modernistas llegan indirectamente a 

resultados que podernos alcanzar franca y 
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directamente por el uso de motivos 

existentes. Lejos de ser una arquitectura 

más franca y más clara pienso gue mucho 
de lo moderno está perdiendo precisamente 

esas cualidades. Al dejar al lado la tradición 
los modernistas rehúsan la franqueza en 

muchos casos donde su instinto les 

conduciría a resultados que se parecían a 
las cosas tradicionales. 4 

Pero los modernistas pensaban diferente: Durante 

la gran Exposición Internacional de Arte Moderno 

Industrial :y Decorativo en París, Derisant:ydeclaró: 

Las curvas han desaparecido y las fórmulas 
consisten en líneas rectas y ángulos. El 

ademo está prohibido. Proporciones, he 

ahí el factor determinante del modemismo. 

El efecto de belleza deben producirlo las 
felices dimensiones y la masa debe 

permanecer desnuda. El color se emplea 

para embellecer la forma y los materiales 

finos substituyen a la decoración aplicada. 5 

Prosiguiendo con Poggioli, llegamos al punto que 

reviste gran interés para el presente trabajo. Se 

trata de lo que él llan1a /a dialéctica de /os 

movimientos, la cual consta de dos actitudes ~ue 

son inminentes al movimiento: activismo y 

antagonismo, y dos actitudes que terminan 

trascendiéndolo: nihilismo y antagonismo. Se irá 

tratando cada una de ellas, ejemplificando a la 

vez sus características con los ejemplos art déco 
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pertinentes. El orden en que han sido 

mencionadas no tienen ninguna relación con la 

manera en que funcionan en la realidad. 

Dice Poggioli: 

Un movimiento es constituido 

principalmente para obtener un resultado 
positivo, para un fin en concreto. La 
esperanza fundamental es, naturalmente, 
el éxito de un movimiento específico o, en 
un nivel más alto y amplio, la afirmación 
del espíritu del vanguardismo en todos los 
campos culturales. Pero con frecuencia, un 
movimiento no toma forma y se agita para 
otro fin que no sea el propio, fuera de la 
diáfana alegría del dinamismo, una 
probada de acción, un entusiasmo 
deportivo y la fascinación emocional de la 
aventura. 6 

Esta actitud, como bien puede apreciarse, no está 

lejos de lo que significa activismo y activista en el 

contexto político actual: La tendencia de ciertos 

individuos, partidos o grupos de actuar sin planes o 

programas cuidadosos, de funcionar con cualquier 

método incluyendo el terrorismo y la acción directa en 

le sistema socio-polrtico en cualquier forma que 

puedan. 7 

Es aquí donde confluyen las ideas que hemos 

estado manejando. Por un lado el carácter de 

r?'~!c;:?>l!~mc:> i~'§'<;>l<?gir;:c;¡ y por c;¡tr'? l?l c'?nn'?t?l<?i<?n 
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bélica de avant-garde. El espíritu de combate es 

muy importante en las vanguardias, pero será 

tratado más adelante en la actitud de antagonismo, 

ya que implica un enemigo. 

El activismo también está relacionado con la 

modernolatría tan característica del futurismo 

italiano. Si el activismo implica un comportamiento 

dinámico, este dinamismo, en el terreno 

psicológico, deriva en la exaltación. 

Si bien es cierto que las curvas se han 

descartado por completo en los proyectos 

de los constructores franceses de 

exteriores, los ensembliers, las utilizan 

generosamente y han logrado producir 
numerosas piezas y efectos que regocijan 

a la vista y prometen un gran desarrollo 

del nuevo estilo. 8 

Otros como Manuel Maples Arce dice: 

Cosmopoliticémonos. Ya no es posible 
detenerse en capítulos convencionales de 

arte nacional. Las noticias se expenden por 

telégrafo; sobre los rasca-cielos, esos 
rasca-cielos tan vituperados por todo el 

mundo, hay nubes dromedarias, y entre sus 

tejidos musculares se conmueve el 

ascensor (sic) eléctrico. 

Es necesario exaltar en todos los tonos 
estridentes de nuestro diapasón 

propagandista, la belleza actualista de las 

máquinas, de los puentes gímnicos 



reciamente extendidos sobre las vertientes 

por músculos de acero, el humo de las 
fábricas, las emisiones cubistas de los 

grandes trasatlánticos [ ... J el régimen 
industrialista de las grandes ciudades 

palpitantes, las blusas (sic) azules de los 
obreros explosivos en esta hora 

emocionante y conmovida toda; toda esta 

belleza del siglo. 9 

Es claro que lo nuevo y lo estético se encuentran 

unidos. También que en el art déco es muy peculiar 

la creación de todo un ambiente en el gue lo 

estiJi;¿ado y lo bello parecen crear un mundo 

aparte. Ya no se trata únicamente del nacimiento 

del centauro y de la percepción de la nueva belleza, 

sino de la creación de un mundo que a veces 

parece exclusivo de la máquina, el concreto, lo 

dinámico y lo útil. Obviamente el escenario es la 

gran ciudad, lo cosmopolita. Y este mundo perfecto 

resulta a veces fantástico y ... absurdo 

En relación a una parte de la producción del 

movimiento decorativo francés: 

Ellos se nombraban artistas y sus diseños 

se consideraban como obras de arte ajenas 
a cualquier funcionalismo, el resultado fue 

una producción de alta artesanía y una 

suntuosidad en el alto costo de los 

materiales empleados: Indudablemente 

resultaron obras de arte bellas: objetos de 
arte, pero totalmente ajenos al uso práctico: 
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floreros de líneas tan exquisitas que con el 

peso de una sola flor perdían el equilibrio, 
muebles hechos de maderas preciosas con 

incrustaciones y con borlas de seda como 
jaladeras que después de haberse usado 

algunas veces se rompían y quedaban 
inservibles, sillas y sillones de líneas tan 

artísticas que resultaban incómodos Etc., 

pero todo se hacía en el nombre del arte; 

ante todo debía tenerse en consideración 
la individualidad y la expresión propia. 10 

Por otro lado, el ambiente cosmopolita favorece 

el sentimiento de modemidad y progreso; pero 

además nos proporciona la entrada a otra 

peculiaridad del art déco: la existencia 

independiente de las emociones. 

En la actualidad todos los artistas reali:;::an 

grandes esfue=os por llegar al más alto 
grado de simplificación porque han 

comprendido que con la sencille<:. de la 

línea, de color y de formas se hace un arte 
sincero y espontáneo que corresponde con 

mucho más intensidad a nuestra 

receptividad emotiva[ ... ] En resumen, 
armonía de línea, de colores y de forma 

unida a la simplicidad, constituyen 

actualmente un arte genuino de nuestra 

época, un arte nuevo que no es producto 

de una evolución lenta, puesto que el arte 

de la segunda mitad del siglo pasado fue 
desastroso, excluyendo la literatura y la 

música, que tuvieron representantes 

geniales, pero en las tres restantes un 

verdadero fracaso por el exagerado abuso 94 



del detalle, no habiendo producido más que 

un arte raquítico y de mal gusto. 
La simplicidad nos ha dado en este siglo 

un arte verdaderamente maravilloso. 11 

En las obras déco vemos una puerta a un mundo 

diferente que se rige con un nuevo orden. Ahora 

el tiempo se detiene y hay un filtro. A partir del art 

déco ya nada será lo mismo; los materiales y la 

luz darán a los objetos una existencia totalmente 

renovada: Los principios del nuevo estilo tienen cierta 

masculinidad. La ornamentación más depende de 

efectos de proporciones y riqueza de materiales, que 

está atenida a complicados adornos de labrado o 

incrustación. 12 

Poco a poco, los objetos cobran tal importancia, 

que parece tuvieran vida propia, Paul Maen~, 

comenta al respecto, refiriéndose a la Stream Line 

Moderne: 

Esta tendencia desbordó las fronteras de 

la industria cinematográfica. La línea 

aerodinámica vino a ser en rasgos 
generales el sinónimo americano del 

progreso. Incluso objetos tan poco 

indicados como son radios, planchas y 

cajas registradoras, acabaron por cobrar 

tal aspecto como si de salir de estampida 
en cualquier momento se tratara. 13 
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La ambientación cobra en el art déco un papel 

muy especial. Por ejemplo, Carlos Obregón 

Santacilia, arquitecto renombrado del art déco 

mexicano, dice, al referirse al Instituto de Higiene, 

obra suya inaugurada en 1927: 

La entonación de los muros (del color que 
da el mortero mismo), las ventanas con sus 
alambrados de color morado y la aplicación 
afinada de ciertos motivos de piedra gris 
dan un conjunto agradabilísimo, que se une 
y se funde con lias sombras cobalto que se 
logran con el movimiento de los diferentes 
planos. 
Faroles de cemento armado de forma que 
sólo este material podría reali:zar, colocados 
formando parte del tra:z::.o de jardines 
completan a dar un conjunto a lograr un 
ambiente. 
Podría decirse que es la primera obra en 
que se haya logrado esto en México; Un 
ambiente unifonne, desde que se cru:za la 
puerta hasta llegar al último 

departamento. 14 

El siguiente punto relacionado con el activismo 

es el espíritu de aventura. Ciertamente la 

experimentación y la proposición de nuevas 

técnicas artísticas conllevan la emoción de la 

aventura. Dice Carlos Obregón Santacilia: Hoy se 

empieza a vislumbrar una arquitectura; existe un 

espíritu nuevo, nuestra época tiene necesidades 

nuevas, francamente distintas a todas /as que han 
gs-4 
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existido antes, que exigen formas emanadas de ellas, 

racionales. 15 

La segunda actfiud:'cle la dialéctica de los 

movimientos qu~'señala Poggioli es la de 

antagonismo. El antagonismo es una actitud 

complementaría del activismo. Si el activismo 

pretendía agitar por el mero placer del movimiento, 

el antagonismo busca un oponente, que bien 

puede ser la academia, la tradición o alguna figura 

prestigiosa cuya influencia juzgaran dañina y 

equivocada. También se atacó al ser colectivo, al 

público. En el antagonismo del art déco se pueden 

descubrir dos facetas; por un lado se ataca al 

público y por otro se desdeña la tradición, aunque 

estas fases son indivisibles del gran antagonismo 

qué sería el que se contrapone al orden histórico 

y social. 16 

Poggioli también señala que los dos antagonismos 

asumen tanto una postura individualista como una 

postura de grupo. Es decir por un lado se da lo 

que comúnmente se conoce como la lucha de uno 

contra el mundo y por otro vemos la solidaridad de 

los rebeldes dentro de su propio grupo. Así, la 

vanguardia es una actitud anarquista dominada 

por un espíritu de secta. Puede ser plebeya, en 

donde el artista es el bohemio, o aristócrata, en 

donde es el dandyojunior. En todo caso lo real es 

que busca la excepción; no tiene pretensiones 96 



totali~ntes aunque pudiera creerse que sí, dadas 

sus simpatías con la izquierda o la derecha, según 

sea el caso. 

La actitud sectaria es muy clara en el art. déco, 

como se percibe las siguientes líneas: Decoraciones 

claras, sencillas y elegantes en que viven personajes· 

de la época. 17 

También la excentricidad y el exhibicionismo son 

dos formas de antagonismo, aunque no vayan más 

allá del desafío. Quizá esta actitud determina en 

gran medida al art déco. Veamos un ejemplo en 

relación al exhibicionismo que imperó en tomo a 

las libertades femeninas . 

. • • Y la belleza esta en función de la moda: 
Las curvas naturales son amortiguadas por 
un corsé, las caderas comprimidas por una 
faja •. el cinturón podía estar situado en el 
sitio más inesperado, siempre que no fuera 
en la cintura. Si la gracia había pasado de 
moda para siempre, la adopción de 
ademanes visibles, en cambio, tenía gran 
aceptación ... la deslumbrante criatura se 
exhibía cabalgando con escolta masculina, 
conducía automóvil propio, fumaba 

cigarrillos y bebía cock-tails. 18 

De la provocación y d exhibicionismo es muy fácil, 

dice Poggioli, desembocar en la actitud del tough 

guy (chico rudo) que toma acción directa, lleva a 
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cabo venganzas y provocaciones terroristas 

infringiendo daños físicos. Los artistas del art déco 

no se condujeron de tal manera, sin embargo, si 

tuvieron que defenderse de el público. 

La obsesión del art déco por el diseño es 

latente hasta en los más mínimos detalles 

de la construcción, y en algunos casos en 

la arquitectura se pone más atención en el 
efecto decorativo que en la propia 

estructura, contraviniendo así los principios 

del funcionalismo, preocupación principal 

de la época. Es por esto, quizá, que los 
teóricos de ideología purista consideraron 

al art déco como frívolo y decadente. 19 

Como se ve, existe una relación entre el carácter 

violento de la vanguardia y la política actual. Dice 

Poggioli: 

Es clara la relación de la actitud 

denominada provocación y el pandillaje con 

el culto moderno de la violencia política. 

Tal violencia no está satisfecha 

expresándose en sí misma mediante 
acciones concretas -también requiere una 

exaltación teórica e ideológica y perdura 

para convertirse en un mito (en el sentido 

de Sorel). El hecho es, el vanguardismo, 

como cualquier otro movimiento moderno 
de carácter partisano o subversivo, no 

descuida el momento demagógico: por lo 
tanto, su tendencia hacia la 

autodivulgación, propaganda y 
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proselitismo. 20 

En el art déco hay un sinnúmero de lugares donde 

es posible-.:énc;;ntrar esta relación• Pero un 

testimo~i.; i~t~r~nte de este vínculo re::> podemos 

apreciár en esta parte del texto escrito por Juana 

Gutiérré~ para el Catálogo de presentación del 

MUNAL en 1982: 

. . . ser símbolo del progreso y la paz; ser 
representante de un liberalismo 
consagrado en sus instituciones; ser 
sustituto del pasado colonial, oponiendo a 
éste el triunfalismo progresista; y ser la 
escenografía urbana de los adelantos 
económicos y la estabilidad política, para 

atraer capitales extranjeros.21 

La actitud implica todo un plan de trabajo. De 

entrada, -la: vida misma es vista como sujeta al 

poder de los medios publicitarios, lo cual implica 

una desacrali~ción. Pero lo primero que se señala 

es la urgencia de un cambio, que implicará la 

liberación del estatus cultural de la época. Para 

ejecutarlo era imprescindible apoyarse en el 

público. El camino que se eligió como estrategia 

para lograr una rápida subversión fue el abordaje 

de los medios de publicidad. El papel del art déco 

en la ilustración -léase revistas, periódicos, 

propaganda impresa en hojas sueltas, carteles, 

envases etc- fue sin duda importante; se considera 
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Anuncio de el Palado de 
Hl•FTO 

envases etc- fue sin duda importante; se considera 

incluso uno de los campos en que mejor se 

desarrolló y en donde plasmó con más libertad 

toda una serie de r::ondiciones de concepto 

estilístico que le dan forma: utilidad del objeto, la 

acción de la mercadotecnia y la circulación masiva 

tanto de la idea como el estilo que asumió en cada 

caso en particular 

El efecto se reflejó en las ventas de artículos déco; 

los cuales abarrotaron los almacenes y 

aparadores, donde por un buen tiempo se llegó a 

.af.in:nar, c.on .bastante razón, que e..ntre Jos Jogros 

del art déco estuvo el de improvisar un público. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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ounclo de la Lotarla 
, 'Clonal 

La agresión en este sentido que reviste el espíritu 

del art déco fue bastante eficaz, pues el primer 

atacado es el sistema: 

Es posible pensar en este estilo más en 
términos de conductas y de una vitalidad, 

que haciendo uso de la libertad pudo 

delinear en los objetos una identidad para 
el presente. ¿Y el futuro?. Del futuro quién 

quiso hablar cuando al terminar la Primera 

Gran Guerra, Europa se percató que más 
que el exterminio de vidas, la contienda 

contribuyó a minar la fe en la razón, la fe 

en la ética política y la fe en el progreso. 22 

El antagonismo a las figuras consagradas del arte 
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desde entonces. tiene un antagonismo paralelo y 

forz.oso en el 'plan~ teórico y en lo que concierne a 

la concepción estétic~. Existe un intento de 

teorización a partir del art déco en lo que 

llamaremos imtigenes equivalentes. Por lo pronto, 

basta la mención de que el antagonismo también 

se extendía al plano estético. 

La forma más amplia de antagonismo es la que 

se plantea entre la nueva y la vieja generación. De 

esta manera, dice Poggioli, la edad es un punto 

más de polémica en las vanguardias. Esto explica 

el culto a la juventud. En el caso del art déco la 

situación adquiere mayor fuerza pues la situación 

demográfica y política de México era propicia para 

hacer reales las aspiraciones de los jóvenes. 

Dice el poeta Maples Arce: i=xito a todos /os poetas, 

pintores y escultores jóvenes de México. 23 List 

At-2:.ubide, otro igual, redondea la idea: MUERA LA 

REACC/ON INTELECTUAL Y MOMIFICADA/. 24 

Sin en-.bargo, el antagonismo de las generaciones 

plantea un problema más amplio que la simple 

exaltación de la juventud. Observa Poggioli: 

El culto vanguardista de la juventud merece 
una discusión detallada. Lo sometemos a 
un análisis crítico que enfatiza, junto con 
su lado amable válido, lo absurdo y ridículo. 
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S.C..aWrl• de Salud, 1925 
Arq. C.rlo-. Obn.gón 
Santacilt.. 

conduce de fonna obvia a una condición 
regresiva: de la frescura de la juventud al 
ingenio de la adolescencia, a la travesura 
infantil, a la puerilidad. 25 

Esto explica, según Poggioli, la actitud infantil del 

futurisrno hacia la rnáquina pues la ve corno un 

juguete, corno algo perfecto, cuya vida será eterna. 

Carlos Obregón Santacilia, así habla del Instituto 

de Higiene construido por el Departamento de 

Salubridad: Es un verdadero organismo, un todo en 

cada elemento y su constitución especial obedecer a 

un fin, en que cada cosa está hecha para cumplir un 

servicio, para desempef'lar un trabajo. Tiene la sencillez 

y la perfección de una máquina.26 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Por otro lado también aclara el hecho de que un . . . . . ' 

buen núrn~ro de pint';Aras ~e ':'ª,ng'uardia intenten 

Imitar IC>s dibujos de los ni~os y ~unque es cierto 

:z:~~ElI~~~Z::~$l~~~i~·:::~·::º ~= 

~==:::~~~~¡t~~~t,s:2~: 
~::~~~~=j~:~~Lwtiti:t:r·< · · 

El . gusto por la acción por el amor a la 
a~ción, el dinamismo inherente en cada 
idea de movimiento, pueden, de hecho, 
llevarse a sí mismas más allá del punto de 
control por cualquier convención o 
reservación, escrúpulo o límite. Encuentra 
alegría no sólo en la embriaguez. del 
movimiento, sino aun en el acto de tumbar 
muros, demoliendo obstáculos, 
destruyendo lo que se interponga en su 
camino: esa actitud así constituida puede 
definirse como un tipo de antagonismo 
trascendental, y nosotros no podemos 

asignarle un mejor nombre que nihilismo 

o el momento nihilista. 
( ... ) 

La esencia del nihilismo subyace en lograr 
la no-acción mediante la acción, subyace 

en trabajo destructivo no constructivo. 27 
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El movimiento nihilista por excelencia fue el 

dadaísmo. Ya Paul Dermée, en 1920, decía que 

Dadá destruye y se limita a e//o.28 

Poggioli señala esta característica predominante 

de Dadá y establece ·su relación con el espíritu 

infantil: 

En el dadaísmo ( ... ) la tendencia nihilista 
funcionó como una condición síquica 
primaria, incluso solÍtaria:Tomo entonces 
la forma de una puerilidad intransigente, 
un infantilismo extremo. - ( •.• ) existía un 
nihilismo e infantilisiTio .Ém la mentalidad 
vanguardista que .furicicmélban de forma 
recíproca. Tiempo' después, tal como nos 
enseño la sicología · prac=ticaí el gusto por 
la destrucción parece innato en el alma de 
un niño. 29 

Ahora, una de las principales barreras que coloca 

el niño frente al adulto para delimitar su mundo 

es la creación de un vocabulario nuevo y exclusivo. 

Dadá es una palabra que proviene de dicho 

dominio. La discusión que los mismos dadaistas 

suscitaron alrededor de su significado es bien 

conocida y la respuesta de T <:ara: Dadá no significa 

nada, 30 proporciona las claves para confirmar las 

palabras de Poggioli. En ella están presentes la 

invención de un nuevo vocablo, el juego del niño 

y la negación. 
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Definitivamente el lenguaje de vanguardia obedece 

muchas veces a dos posibles interpretaciones: es 

un lenguaje hermético o es un lenguaje 

proveniente de algún juego como fueron los juegos 

dadaístas. 

El primer caso es el caso típico de toda sociedad 

secreta, que Luis Mario Schneider relaciona con 

el movimiento estridentista encabezado por List 

Arzubide en México. Dice: 

(Es) una especie de Biblia estética (la) del 
estridentfsimo; aunque en realidad, 
carezcamos ahora de todas las "claves" 
secretas que toda sociedad poética 
presupone y por ello muchos de sus 

elementos nos ·son ·inaccesibles. 31 

El segundo "'e ~o=ll~ciC>nacon el sin sentido. Dadá 

frecuen~emeiit~J_(6~-b~~cÓ como un medio para 

épater-/eburg~-6r~:'.1'~~''';s'i:. afán destructivo retiró los 

marC:os de\;e,f.;,;;;e,¡,cia y buscó la contradicción. 

Las sig~i~'nt'~'p~labras son del Manifiesto Dadá 

191 B de T~i~~an T zara: 

Escribo un manifiesto y no quiero nada, 
pero digo ciertas cosas, y por princ1p10 
estoy en contra de los manifiestos como 
también estoy en contra de los principios 
( ... ) Escribo este manifiesto para demostrar 
que la gente puede conjuntamente llevar a 
cabo acciones contradictorias en única 
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respiración de aire fresco. Estoy en contra 
de la acción. De la contradicción y también 
de la afirmación, no.estoy ni·en favor ni 
en c'e:;ntra, y no explico porque' odio el 

se;,tid6 común. 32 

El último . momento de la d¡~léctica de los 

movimientos es el del agonlsm'o. &plica Poggioli: 

Hurgando más en lo profundo, vemos 
fundamentalmente que, en la ansiedad 
febril de ir siempre más allá, el movimiento 
y su entidad humana constitutiva pueden 
alcanzar el punto donde no pueda poner 
atención a la ruina y pérdidas de otros e 
ignore virtualmente su propia catástrofe y 
perdición. Incluso recibe bien y acepta 
esta auto ruina como un sacrificio oscuro 
o desconocido para el éxito de 
movimientos futuros. Este cuarto aspecto 
o postura podríamos definirlo con el 
nombre de agonismo o momento 

agonístico. 33 

El art-déco se sacrificó, por decirlo así, porque 

permitió convertirse en un clásico y, como tal, 

quedó comprendido en la dialéctica que él mismo 

había protagonizado. Sin embargo, en 

contraposición con el oscuro fin del que habla 

Poggioli, en este caso no resulta tan oscuro. En 

realidad se comportó y desarrolló cor.no un 

movimiento de vanguardia; sus creadores 

buscaron una exclusividad, un copy-right, y, a 

----------------------- --
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Timbre Po.tal. 1950 

partir de él intentaron masificarse en producciones 

en serie y, sin duda, logró internacionalizarse: 

Europa, América, Latinoamérica, Argentina, 

Brasil. .. Sin embargo, esta necesidad de copy

right tuvo un matiz muy partic_ular en 

Latinoamérica, pues aquf los esfuerzos de 

emancipación cultural se enfocaron a buscar una 

identidad nacional y continental. 
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IV_ PRESENCIA Y ALCANCES DEL 
ART DÉC:C> EN /V\ÉXICC> 

Para valorar al art déco es necesario señalar las 

similitudes con otras vanguardias, así corno las 

diferencias, tanto si atendernos al plano inmediato 

i=l!'> Jq~ r!"'.~hl.lt.~qq·"' !=Pn~r~tq~ q!=' !='.,,,.t.~ ~~.~.i.~, ~qmq 

para los estudios que pudieran realizarse en 

contextos rnás arnplios del desarrollo del arte 

mexicano. Por lo tanto este cpftulo trata no sólo 

de art déco, en particular, sino que tarnbién 

involucran a autores y obras de distintos 

rnovirnientos de vanguardia, en particular del 

estridentismo, así corno a los contextos histórico

arti:Sticos en los que resulta una visión totalizante. 

Por otro lado en este capitulo regreso y rne apoyo _ 

en puntos ya mencionados en los capítulos 

anteriores, así corno que he agregado a_lgJrias 

observaciones que hasta este rnornento-resuÍt~t1 
pertinentes. Así: el desarrollo será. pr~:Sentadoen 
tres apartados: 

-Antecedentes y alcances. En: dO"r1de consideré 

hacer subapartados con el fit1 de ·¡ograr rnayor 

claridad. 

-Las ideas estéticá.s. 

-Los rnedios y procedimientos expresivos. 
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1 ._ Modernidad y el art déco, antecedentes y 
alcances 

Loi;; cir.cunstoncios tont.o histPrico~ ci:imP 

geográficas de México influyeron en gran medida 

en el desarrollo de sus ideologías de vanguardia. 

Es cierto que el principal motivo de su aparición 

fue la necesidad de una transformación estética e 

intelectual. Sin embargo, me parece que el art déco 

en nuestro país pudo haber sido un movimiento 

cultural mucho más amplio que el que se dio, 

porque tuvo una gestación suficiente y porque su 

r~1?~r~~~~~9n :ry0n tj~n~ r~~!:?.'1~n!=:J~~ ~n ~J ~rt~ g~~ 
se desarrolla hoy en día en México; aunque logró 

cirnentarse con mejor fortuna como un movimiento 

de vanguardia que el estridentismo, considerado 

por muchos la aportación mexicana a la 

vanguardia internacional. 

La precedencia es un asunto ..:,inculadb ,;;_ f~C::has, 
hechos y actitudes no sólo d;,, 1.;,;. ~~F16~:·~;~fstiC::os 
sino de las sociedades eri gerie~aL;/: 

·. /:;::: . ·:_:,.~~-::· 
···-: ;-·'.·>:::',<":-_:·:;.:.' -

La enumeración de algunos ·cle-~'i(;,·¡t<'.)';;,·:· hechos, 

fechas y actitudes es ilustrativ~ e·,-;-l:~;;¡t~ ;i;,specto. 

Corno ya se ha dicho hay 9u.,; ;.,;;c6rd1Slr ·que en 

México, las corrientes vanguardistas en artes 

plásticas no aparecieron sino hasta que. Diego 

Rivera regresó al país en 1921. Él, junto con David 

Alfara Siqueiros, al decir de Jean Charlot, se 

familiarizó con la pintura futurista de Garlo Garrá 

M-•"""·----~---------

113 



durante su estancia en Italia, 1 Antes de 1921 no 

hay en el país antecedentes orientados a la 

vanguardia, pero sabemos que para esas fechas, 

las corrientes literarias de vanguardia junto con el 

trabajo plástico de Otto Wagner y la Secesion 

Vienesa eran conocidos en el país. Y lo sabemos 

P?,...mJ~ !nY~~~!9~x!Rn~·!'? 9~· L!d!~ !Y!~r!S' ~~hn~lg!':r 
y Enrique X. de Anda Alanis así lo determinan. 

Luis Mario Schneide.- delata que la primera 

información sobre el futurismo se puede fecha.

en 1 909 por una colaboración llamada Nueva 

escuela literaria que Ner-vo envió al Boletín de 

instrucción pública durante su residencia en España. 

El tono de este texto fue negativo y marcó una 

etapa que Luis Mario Schneide.- llama de desprecio, 

la cual 1-.0.empe~ó a ceder sino hasta 191 .g con al 

apari.;iÓn de nuevos artículos en Revista de Revistas, 

Zig-Zag, El UnÍv~;sa/ /lustrado y Prisma." 
-- '--·e-¡------·- -. --· - . 

Con ~odo, l~s prirYle;~s poemas mexicanos ,de ·. 

cortevanguardÍst~·.fuei-~n del dominio p(..blico 

hasta la aparición de Actual número· :2 y Actual 

número 3 en 1922. El contraste que aquí se 

establece apunta al campo de la práctica directa 

de las nuevas protestas de vanguardia. En México 

siempre se guardó una distancia o, mejor dicho, 

una reserva respecto a dichas novedades, qui~á 

por la autoridad aplastante que Ne.-vo todavía 

P.S'~!':!~. !=.!!:!!~~ P.S'f9!,.J!=' 91,.J!!='n!='~ P.~r~ 1~g1 ~!=' 
encontr-aban ya inquietos por el estancamiento de 114 



nuestras letras y arte no .tuv.ieron un contacto 

directo con la vanguat-dia"s·.· 
. . .· .· - ' 

Lo cierto es que· ~n ~I p~ís las. discusiones sobre 

la necesidad ·de· Url C:a~bio en la literatura y el 

arte mexicanos se dan a partir de 1 924, cuando 

:S!,m~i~n )?:s !.:.fr~~~t~:s P.!=1rl!?!=.lf:stlx!?:S ~~ El !-!T"'!!Y~r.!if~I 
/lustrado, Revista de Revistas y Excé/sior. Para 

entonces el estridentismo ya había brotado, y los 

contemporáneos intentaban una especie de 

cambio de poderes a la sombra de Vasconcelos. 

Por otro lado, es probable que la orientación 

simbolista del modernismo, protagonizada por 

Gon:z:ále:z: Martíne:z: a partir de La muerte del cisne 

(1915), tenía una fuer:z:a considerable todavía y 

recibia el apoyo incondicional de la Academia, que 

para entonces todavía era una autoridad asfixiante 

que no permitía un escenario cultural dinámico y 

más positivo con respecto a las vanguardias. Por 

otra parte, en lo 9ue se refiere al público en 

general, se puede decir que el convencionalismo 

era bastante fuerte. Sin embargo, y por otro lado, 

es necesario apuntar que definitivamente las 

características sociales y geográficas de las 

ciudades determinan en muchos casos los 

movimientos de vanguardia. Aclaro: en México 

{tanto el país como la ciudad capital) el panorama 

de posguerra no presentaba una ciudad que 

YM~m 1_-~n ~!,!9!?. !'?!::!?n~ml!::!? Y x~h!o!~li ni ~?nt!'!R~ 
con una aristocracia boyante que patrocinara el 115 
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desarrollo artístico y cultural: la proximidad, tanto 

del rnovirni~r;,to revolucionario corno de la 

acad~rnia~ ~I gC)biE>mo, no lo permitía. Cabe decir 

ta,.¡.;bi;€,~ q;:,.~'b,'.t~· buena parte de la clase alta del 

p0rfin'31:6 h~bí~ huídC::. al extranjero, otra había sido 

·d~sp.;]lO'.c:i.;.. y lit.que restaba no se arriesgaba a 

~!:!frir !,in~ r!h!~Y!'.!- g~~~~J:~!:?i!J~~!='l?n, 

4. 1 . 1 Aleances 

·En México los movimientos de vanguardia 

surgidos a la par o después de estridentismo, 

como es el caso de el art déco, se desmoronaron 

y desaparecieron en pocos años. Aunque muchos 

han querido ver en los contemporáneos a la 

autentica vanguardia mexicana. Recorde1nos que 

José Luis ivlartine:z llama Literatura de vanguardia 

a un capítulo de su libro Literatura mexicana siglo 

XX en el cual revisa tanto el trabajo de los 

estridentistas, corno el de los contemporáneos, 

y 9ue Frank Dauster. citando a Boyd G. Carter, 

describe su actividad corno de indo/e moderna, 

nueva, experimental, aún vanguardista [y con} 

predilección por las letras francesas y la literatura de 

d'avant-garde.3 

Esta situación es perfectan,ente entendible si 

considerarnos la trascendencia del cambio que 

los contemporáneos lograron en la literatura, el 

~n~ Y !~ !=:h!!J:!,!r~ m~"c!!='~n~~' Y ~~ !~!?!=?: g~ 
reconexión con lo mejor de la p0esía europea y 

¡ _________________________ . --·--·· 
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de Estados Unidos. Sin embargo, y aunque esto 

suene a necedad, el grupo sin grupo no fue 

propiamente, ni aún lejanamente un movimiento 

de vanguardia en los tér.:nlnos_q~e manejo en este 

trabajo, mientras que el déco sí .. 

P~rn g~r!!?~ M!?n~!Y~i~. Ji:?~· s:!?nt~mP.!?r!'}n~!?~ 
aunque sí crearon u'n: proyecto de cultura 

contemporánea, al margen ó en contradicción con la 

realidad mexicana4 • fueron un conjunto de 

individualidades en una actitud social evasiva, 

rencorosa [y] escéptica5 que, por 16 mismo, no 

poseyeron ese impulso e:><p~nsivo.que caracteriza 

a las vanguardias, 

.· - .,.-,.,~, ·'· 
la burocracia. · '._, · " 

·~~~~t~~[i%l~l~:~BS~~~~ 
Méxic.;~ -~~.;'-.;,.~~~as hace muy pocos ~ños, diez 

a lo mucho, comenzó a distTiinuir. 

---------9--· 
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En la época en la que surge el art déco tal 

centralismo era aún rnás'rnarcado. 

Se sabe que él ·que quisiera hacer algo en el 

terreno de las letras o la plástica tenía que radicar 

en la capital; y recordemos el efecto que 

. P.r!?Y!?!:::~r!?n ~n !!'} P.rnYin~i!'} )?~ ~~~~~!?~ Y 
exabruptos de los estridentistas. No es raro, 

entonces, que las únicas revistas de vanguardia 

hayan sido las estridentistas, pues las 

posibilidades de una epidemia vanguardista eran 

limitadas, tanto por la falta de un público corno 

por la tecnología editorial neceaaria. 

En el otro extremo del debate postrevolucionario, 

el nacionalisn-.o de Saturnino Herrán, basado en 

elementos aut6ctonos, aspiraba a través de su 

pintura a lograr una visión de la realidad histórica 

rnexicana, según lo señala Jorge Alberto 

Manri9ue: 

Si el exotisrno es recurrente en la 
arquitectura de ese tiernpo, se hace notar 

sobre todo en la constitución de los 

pabellones de las ferias internacionales a 

que México empieza a acudir asiduamente, 

n-.ás que corno temprano brote 

nacionalista, los proyectos de pabellones 

neoaztecas o neornayas se inscriben en ese 
exotisrno general, junto con pabellones 

moriscos o góticos.6 
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Estos toques exóticos extraídos del arte 

precolombino Influenciaron no sólo a los pintores, 

arquitectos, escultores sino a músicos, corno 

Ricardo Castro.o Aniceto Ortega quienes crearon 

óperas como Atzimba, que aunque pretende 

situarse en medio de los tarascos, no logra que 

~!-J !='S'mF.?.~i~iS>n g~n~r!=J.! ~vit~ ~I ~h!rs-~f~ms-, ~~gf!n 
el romanticismo de la óperas épicas italianas, para 

ser precisos de Verdi. 

En el año de 1 920 José Vasconcelos es designac.Jo 

rector de la Universidad Nacional de México.por 

el presidente _Adolfo de la Huerta, y es quien 

elabora un plan de cultura y arte para México 

mediante el ·cual inicia la revolución cultur.,:.I del 

país, que se conocerá corno el Renaci,.;;;é/1to 
mexicano. 

Vasconcelos inicia su campaña. ··¿,ducativa 

poniendo énfasis en la difusión de la.s artes. Viaja 

por América Latina e invita a venir a México a 

grandes personalidades culturales con el fin de 

impulsar sus campañas contra el analfabetismo, 

además de difundir y promover las artes y 

artesanías populares. 

En obras corno Pitágoras (1 91 O), La Raza Cósmica 
(1925), lndo/ogfa (1927) se van articulando sus 

teorías: la fase estética es la fase su_perior de la 

humanidad, la estética es superior al conocin,iento 
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racional, para avanz;ar.hay que crear una estética 

btirbara que s._;pere la deca~encia y afirme el vigor 

del mundo nuevo. L.;· importante es producir 

símbolos y mitos; imaginar_ un pasado heróico y 

hacerlo hablar por dioses dé formas prehispanicas. 

Como ejemplo de · 10 anterior están las palabras 

g~ ~) P.imRr A!'.fo!fr? ~!=:o-=;i M~!o!g~n:.!, , : : ::."!9 h~Y 9!-!~ 
renunciar a las influencias extranjeras: tan solo se 

necesita mexicanizarlas; 7 : 

,.,'.';" 

Los nar~adores ·pr~tend_~l-t '.f:lc.;rporarse al 

nacionalismo medi~~tci"'; ,.;;,:-;;~;;'lskn'id;,;d' 'de sus 

?iEJ~i~~~~~~{~f ~~~~f.3 
Vasc~~~-~i6~ ~~ 6onvierte en el gran mecenas y 

__ ha;;,e . .,;~;:,fr c:Jc;;, Europa a Diego Rivera, Roberto 

Mcmten;,,~~.; :y Adolfo Best Maugard, con 9uienes 

piensa montar su idea de nacionalismo, la cual 

comienza a desarrollarse en todas la direcciones 

del á;,,bito cultural del país, bajo su patrocinio. Es 

él_· quien _legra verdaderamente crear una Escuela 

Mexicana, ya que, dice Jorge Alberto Manrique: 

Desde su aparición hasta nuestros días ha 
sido común entender a la pintura de la 
escuela mexicana corno producto directo 
del l'novimiento revolucionario; pero si bien 
la coyuntura del régimen de Obregón y el 120 



general entusiasmo del país son factores 
nada despreciables, sería muy'limitado 
explicar las cosas por· esa sola 
cir~unstancia. De hec:;ho, lós pintores, al 
lnié::iar su aventura; tenían entre pecho y 
espalda"asimila'da••bueria parte de las 
no_vedades que habían arrojado los 
movlmi.;;ritos europeos de las dos primeras 
décadas del siglo; lo importante es la 
manera en que se sirvieron de esa 
experiencia asimilada para los 
requerimientos de la gran decoración mural 
y de los programas didácticos, filosóficos 
6 históricos que ésta implicaba. En eso 
resid~ su griandeza, de haber podido 
recoger:· la' experiencia de la vanguardia 
eu~Ópea_y 'reproducirla en otro contexto: 
por'prlmciíravezAmérica no produjo buenas 
copias,.slno dioresultados originales que 
indufan IÓsmodelos presupuestos.ti 

.· .... :~'. .::.~-~· ... :_:_>· ·:.·: . 

En MéxicÓ él·art·déco se instaló en la inmensa 

brecha q¿jÉ> ~;; f~i~ab~ a partir del debate entre 

nacion'aii~t,3;!¡ ~ j';i~~~~nda de transformación que 
,"',·.,_,··-·.···· .• ;,'.·o,••_,: .· -

supone la Re..:lór.::.ción; las vanguardias. 

El eclecti~is~~··ael art déco permitió incorporar 

igual merite .Ci.L·pásado que el presente en la 

búsqueda de_ lo cosmopolita. Logró crear un 

verdadero arte nacional con alcances 

internacionales, aportando a la historia del arte 

universal, El Renacimiento mexicano. El art déco no 

~~ Jimi!=é ~ !,!!"! t~.rr~rn:.> g~! ~n:~, ~!n!=? 9!,!~ !!=? ~rm~é 
todo. Igualmente se hizo pintura, gráfica, 
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fotografía, esc_ultu_ra que joyeria, m':-'ebles y vajillas 

aunque eri México_.c6,..;centró una· gran parte de 

su inventiva en la arquitectura. 

Le dio al arte 

posibilidad 

y a la sociedad mexicana la 

de ser moderno, siendo 

~im!:!h~n~~m~n~~ ~!'.?n:s;~~!,.J~n~~ ~!'.?n ~) m-J!'?Y!'.? 
ámbito social interno y permitiéndole la asimilación 

de la estética venida del extranjero. 

El art déco usó corno uno de sus medios de 

difusión, propaganda e introducción a la realidad 

mexicana la revista Cemento, fundada en 1 925, 

que a partir de un programa de mercadotécnia 

empleado por los fabricantes de cemento, impulsó 

la circulación de irnagenes e ideas traídas de las 

escuelas y vanguardias europeas para el uso de 

dicho material, dando lugar a las formas que más 

tarde se constituirían corno el estilo art déco 

mexicano. 

En las corrientes artísticas intemacionales el art .. 

déco se había in,puesto corno el estilo de lo~ áños 

veinte, pero se fue desvaneciendo con ~I 

funcionalismo de los años treinta:GrEici,el~Gáray 
dice lo siguiente: 

Al inicio de la Revolución mexicana, el 
nacionalismo se convirtió . en la tendencia 

dominante, pues se tomó conciencia de 

o 

i 
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que, además de una independencia 
económica y política, las independencias 
cultural :y artística ·eran indispensables, 
corno única vía para lograr· la unidad 
naciÓnal. Es decil-, [se requería] la 
identificación del ciudadano con su país y 
sus ti-adiciones, la creación del art déco 
en México corresponde al momento 
cultural nacional en que más que nunca 
urgía encontrar las bases para levantar una 
cultura y un arte propio, de acuerdo con 
los cambios y los avances que proponía la 
Revolución mexicana y que crearían un 
nuevo sistema pat·a el país, sin quedarse 
atrás del desarrollo europeo y oécidental 
en cuestión, aunque esto significara una 

marginación y un hecho contradictorio.9 

Di.ch~ rnargir)~ci<?n, ql:fe er~ "!.Yr:n.~.rr1.e.nt.e pe.sad~ 

en la época porfiriana, auspició a ·ui:ia· nue;-ta 

burguesía que adoptó actitudes marginales de la 

cultura europea, especialrnent.e d~ lá.f~l',.;e;sa:'L.O~ 
arquitectos de los palacios públicos y·rnonumentos 

de la época porfiriana fu,;i-on;~ en :Su. ~ayoría, 
europeos, ya que los arqUitectc:>s 'rne.xicanos 

aunque contaban con talent~ care~í~~ d.,;ldominio 

de la técnica para la realizaciórid~ p~oY.eC:tos tan 

importantes. 

Cabe mencionar que debido al eclectisismo del 

déco y, corno ya se ha visto, a la diversidad cultural 

que existía en México, la asimilación :y más tarde 

la producción déco se desarrolló según Enrique 
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X. de Anda básicamente en cuatro tematicas: 

Folclor y prehispanismo; Casual; Maquinismo y Fuerza 

de trabajo; Deporte y Baile.'º Aunque para los fines 

de esta tesis he decidido abordar el art déco desde 

una mirada de conjunto unicamente haciendo 

subdivisiones por disciplinas aun sablend.;, que_ 

~:"'!tRY S>m!ti!=:m:!R ~ m!dxhR~ ~rti~t~~ 9\d!=: P.~!1i~i~mn 
en el desarrollo del art d~co. 

4.1 .2 ·Pintura 

Dentro de la riqueza de I~ pintura mural de la 

Revolución encontramos a artístas como Jorge 

Gonz.ález. Camarena, Antonio Rodríguez. Lozano, 

Jean Charlot, Fermín Revueltas, Máximo Pacheco 

y Pablo o'Higgins entre otros. 

Jorge Gon:<:.ález. Camarena fue uno de los 

iniciadores en Mé;><:ico de la representación de la 

má.quiná; aunque no pOr eso dejó a un lado la 

represéntación indíQcna. Él mismo fue ilustrador 

de algunas portadas e ilustraciones de la antes 

mencionada revista Cemento en la que la temática 

estaba delimitada por el caráct~r simbólico del uso 

del cernento como sinónimo de modernidad y 

donde además de satisfacer la necesidad 

propagandista resultó innovador en México. 

También hay que recordar que Gonz.á.le:<:. 

Camarena fue viñetista de los poe.-narios de los 

~'3~r!0entis~~'3· 
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l..a• baf\l•tn•. 
Jorge González. Camarona 

La obra de otro estridentista; Fermín Revueltas, 

también se acerca mucho al art déco a pesar de 

no haber sido muy dado a la estructuración 

planimetrica como Gon:c::ález Camarena, aunque 

si trabajó el primer plano, pero modelando con 

más .carpor.cidad, .como ejemplo pensemos en el 

mural de San ldelfonso. Dentro del trabajo de 

Fermfn Revueltas hay que mencionar también el 

esquema de marco rebasado, haciendo que el 

tema capturado se presente como parte de una 

realidad dinámica. Así mismo aunque en n1enor 

grado Máximo Pacheco también sucumbe al estilo 

en sus rnurales de la Escuela Domingo F. 

Sarmiento. 
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El Concreto. 
Cario• Te jada 

Por otro lado Diego Rivera afinnó que su técnica 

pictórica derivaba de fuentes precolombinas, 

unidas a su ternperarnento clásico, su todavía 

cercano petj_odo cubista y a su admiración por el 

sintetisrno de la pintura de Cezanne; llevó a cabo 

los murales en el anfiteatro Bolívar, en especial La 

Creación, con base en figuras geometrizantes que 

lo inscriben en el art déco. Dentro de su sentido 

didáctico Diego Rivera estudia deliberadamente 

las forrnas prehispánicas y populares que 

entr·ernezcla con sus temas socialistas y su 

ideología marxista, y con este sentido hace un 

retrato de la sociedad de su tiernpo. 

§ 
-~ 
z 
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Dentro de sus temas recurre al milagro de la 

tecnología contemporánea y pinta con gran 

sabidurfa .. las ',.;,aquinarias del progreso y el 

derrumbe' socia f.. No evita pintar las máquinas, los 

vehfcul.;$.'¿f~ltransporte o la complejidad 

tecnológica Y. científica, aspectos, todos ellos 

R!=mt~rrn~J.~!=Jg~ ~n ~J m!-?Yim!~nt!-? 9!:.!~ !"!9!Jf rTI!':· 
ocupa:.'el déco. 

David Alfare Siqueiros antes de encontrar su estilo 

personal incurrió en formas totalmente art déco, 

en dibujos e ilustraciones que hizo para periódicos 

y revistas como El Universal Ilustrado, Revista de 

Revistas, y el A/bum salón. Xavier Moyssén nos da 

un interesante ensayo sobre esta parte de su 

producción de los af<ios de 191 By 1919, cuando 

realizó dichas ilustraciones. 

De no estar firmados estos dibujos 
iluminados, bien podría uno negarse a 
reconocerles tal paternidad; son de lo más 
insólito dentro de su producción, sobre 
todo en el que se ocupa de La danza de la 
lluvia. Aquí alcanzó el artista un 
refinamiento en la expres

0

ión lineal que no 
volverá a repetirse en su obra posterior. El 
elegante cuerpo de la danza~te pone de 
manifiesto su elasticidad en la línea 
contfnua que modela su silueta. Guardando 
un mesurado equilibrio con la delicadeza 
de la figura, están aplicados los tenues 
colores acuarelados que Siqueiros manejó 

diestramente.' 127 



B..ila1rina Oriental, 1918, 
Da\.id Al(aro Squeh-o•• 

Otros dibujos como Bailarina Oriental, La señorita 

inconsciente, El triunfo de la gracia sobre la fuerza, 

Las calaveras de azúcar, Los primeros frutos o los 

Dibujos alegóricos, nos demuestran que el artista . 

no desconocía las modalidades parisinas y, sobre 

todo a los artistas que colaboraron con los Ball~ts 

R~~!=;>~ g~ PJ~ghi!~Y: 

} 

A 

'I 
1 
1 

En 1 922 Roberto Montenegro pintó un mural en 

el despacho del secretario de Educación en la 

Secretaría de Educación Pública, que vendría a 

ser el primer mural de la pintura de la Revolución 

mexicana. Entre los años de 1 922 y 1 923 pintó el 

mural La fiesta de Santa Cruz en el exconvento de 

San Pedro y San Pablo, donde descubre el ritmo 

y el colorido de nuestro folklore, que traza con 

excelente sentido decorativo. Otros de sus murales 

realizados en la ciudad de México durante esos 

años son los de la ex Hemeroteca Nacional (1929), 128 



AJegarfa. 1928. 
Roborto Montonogro, 
Fr-co origlnalFT"MSflt• 
pintado p.,-g l.111 EscUC>la 
Nacior\.al PreparQtoria 
Nurn. 6 

en la Biblioteca Ibero -americana y en la Escuela 

Benito Juáre4 ('I 925). Todos estos murales se 

inscriben dentro del estilo art déco, con una 

fantasía llena de elementos exóticos. 

Roberto Montenegro permaneció varios años en 

Europa, principalmente en París, precisamente 

durante los años en los que los artistas de 

vanguardia hacían sus obras más atrevidas, y los 

arquitectos y decoradores estaban llevando a su 

clímax estilístico al art déco. Amigo de los 

v~ng!:!~r9!~m~ Y fon:t_tti~º 9~ !~ ~~h!:!r~. 9~jé v~r ~n 
su obra la influencia de los Ballets Rusos, cuya 

estética le causó gran impresión. 
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No hay que olvidar a Gabriel Fernández Ledezn1a, 

Santos Balmori y Leopoldo Méndez quienes 

realizaron gran parte de sus obras en este estilo, 

En lo que a gráfica se refiere, Ramón Alva de la 

Cal'Oaf .,-;,.J.s:1.:,:,éls .J.s: pi1"4tor: .J.s:staGa GO<'I sus 91:'°'L'°'.Jos 

déco sobre madera y al mismo Jean Charlot. 

De quien Raquel Tibol escribe las siguientes líneas; 

..... gracias al impulso inicial del pintor y 
grabadorfrancésJean Charlot. Fue él quien 
hacia 1 922 inicio en la práctica del grabado 
en madera y la litografia a Francisco Díaz. 
de León, Gabriel Fernández Ledezma, 
Femando Leal, Alva de la Canal, Emilio 
Amero y otros. Grupo precursor a quien 
México le debe no sólo una producción 
artistic..""'i de altura y la enseñanza de los 130 



R.11....,., 
Federico c..r-.1. 

diversos procediemientos para grabar, sino 

numerosos redescubrimientos, 

investiaaciones 1 publicaciones y 
promociones del valor principalísimo para 

la historia de la cultura nacional. 12 

4. 1 .3 Escultura 

Extrañamente la escultura no alcanzó en México 

los niveles magnificos de la pintura mural. Es 

posible que el fenómeno se deba a la precaria 

situación en la que se encontraba el país después 

de la Revolución. 

Los aspectos 9ue tomó la escultura europea de 

esos años variaron desde lo grandilocuente y lo 131 
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Mo,,,.,...._,to • Alvaro 
Obr.gón. 
Grupo ...cult6rieo de 
l~lo Aaón•olo 

de vanguardia hasta lo estrictamente decorativo, 

Guillermo Ruiz estudió en la Escuela de Bellas 

Artes y después se marchó a Europa donde trabajó 

con los escultores Mateo Hemández y José de 

Creft. Cuando regresó a México intentó fomentar 

el interés por la escultura, y en 1 927 estableció la 

Escuela de Talla Directa que tuvo bastante 

resonancia, dada la tendencia a la libertad de 

forma que promovía y a la idea de no sujetarse a 

la representación naturalista. La mayor parte de 

su escultura monumental la realizó en el es.tado 

de Michoacán. 

En 1 924 Ignacio Asúnsolo realizó el Monumento a 

la Patria, cuya concepción es art déco, aunque las 132 



Eae&..iltur- •• el jardín do la 
S.C..atarf• d .. Salud, 1925 
Manuél C.nur16n 

esculturas en él corresponden a otras tendencias. 

Otras de sus obras en este género son las 

esculturas que realizó en el Monumento a Alvaro 

Obregón, obra del arquitecto Enrique Aragón 

Echegaray. 

Manuél Centurión siempre anheló hacer escultura 

monumental hasta que vio realizado su deseo en 

1946, cuando se descubrió la estatua encuestre 

de Simón Bolívar, que él realiz.ó, situada en un 

prominente lugar de la ciudad. Anterior a este 

monumento, la obra de Centurión que sobresale 

y que ejecutó dentro del estilo art déco son las 

esculturas que realiz.ara para El Edificio de la 

Secretaria de Salubridad, obra de Carlos Obregón 

Santacilia. 

Aunque Rotnulo Rozo es colombiano de origen, 

vivió y trabajó en México la mitad de su vida, y se 

133 



Aunque Romulo Rozo es colombiano de origen, 

vivió y trabajó en México la mitad de su vida, y se 

integró totalmente a la plástica mexicana. Después 

de una larga estancia en Europa donde se 

familiarizó con las tendencias de las artes 

decorativas de esa época (Rozo obtuvo una 

m!'?!=l~!!~ !=1~ P.!-ªl=-ª P.!?r "'1n-ª !==!~ ~!:!~ !=?!::'r~~ ~n 'ª 
exposición de 1925 en París), llegó a México en 

1 931 . Contaba por entonces con un prestigio que 

ya estaba definido. En 1 929 había realizado los 

relieves y las esculturas del Pabellón Colombiano 

en la Feria de Sevilla, todos los ternas con motivos 

indígenas. En 1931 realizó una escultura que lo 

hizo famoso: El pensamiento. Por su genuino interés 

en las formas indígenas, Rozó absorbió el arte de 

los mayas, que fue la mayor influencia que tuvo 

su trabajo, como lo demuestra la obra que él 

mismo consideró como cumbre en cuanto a los 

monumentos: El Monumento a la Patria, erigido en 

Mérida, Yucatán, 9ue le llevó 12 años de labor 

(1945-1957). Rozo fue quien produjo la mayor 

cantidad de esculturas dentro del estilo art déco. 

Oliverio Martínez dejó pocos ejen1p:os de su 

producción, debido a su corta vida, fue autor de 

un legado monumental: El Monumento a Zapata en 

Cuautla, Morelos, el Emilio Carranza en Saltillo, 

Coahuila, y las esculturas pára el Monumento a la 

Revolución en la ciudad de México, obra del 

ªr~1o1il=~!=?l=!=? 9-ªr!?~ 9.!?rng!?n ~-ªm-ª!=?il!~, 13!1 



4. 1 .4 Mobiliario 

Los muebles que se produjeron en México durante 

este periodo tuvieron características nacionalistas; 

me refiero al neocolonial y al indigenista. El 

indigenista es un curioso producto que se 

encuentra dentro del estilo de la arquitectura de 

Am!'}!'?J.1!~, Y !'}!:!n9!:!!'? !!=?~ !='j~mP.!!=?~ ~!=m m!:!Y !"::~-?!~~ 
y difíciles de localizar, son, en realidad, 

excentricidades que no funcionaban dentro de una 

ambientación general. 

La producción de muebles art déco en el país fue 

abundante y de buena calidad. Para ella se 

tomaron como modelo las produ=iones europeas, 

pero nunca se llegó a obras lujosas de alto costo 

y con exigencia artesanal como la que se hizo en 

Francia. Sin embargo hoy en día es posible 

encontrar una buena cantidad de ejemplos de 

muebles art déco hechos en México. 

Desgraciadamente debido a la fragilidad de los 

materiales con los que están hechos, como la 

chapa de madera, que era de uso general, la 

mayoría de ellos se encuentran en un estado 

lamentable, salvo aquellos que han recibido un 

buen trato por parte de sus cuidadosos 

propietarios 

4. 1 .5 Platería 

La joyería en plata por lo regular no había sido 

muy valorada por la burguesía en México. Esto 135 



quizá se debió a la abundancia del precioso metal 

con el que cuenta el Pélís. En otros países, como 

Suecia y Dinamarca, Ia plata fue apreciada por 

disef'\adores de gr,;.~ ,'tal~r1~o ci:>mo Jensen y W. 

Hilman, quienes. tt~1.iarC)n cierta influencia en 

México, lo cU'al;':;\)~e,1:.,E> a demostrar la 

$:gm!:!n!$:~!=:i2ng!J~ h~~f~¿9n .E!:!r~P.!'}: 
_.,"_'-, 

En México la plata se trabajó por diseñadores 

anónimos que recogieron· la Información que les 

proporcionaba la moda , y la integraron a la 

tradición de las formas de la joyería popular. Lo 

cierto es que se comen:z.6 a crear joyería en plata 

estilo art déco. 

l=n 1.~:2.~. Wil!i.~m ~P.rni!ins JJ~sR!'l.M~~i!-=;1=1~in~f!"l!=? 
por la cultura:.de laRevolución. Lo seducían los 

-,':· . 

aconteceres que inquietaban su espíritu, e hi:z.o 

de México su lugar de desarrollo. La ciudad de 

T axco lo atrajo por su belleza y por la abundante 

plata de sus minas: ahí fundó la industria orfebre 

que hi:z.o escuela entre los artesanos del lugar. 

Sus diseños, inspirados en el arte precolombino, 

dieron fama a la plata mexicana. Una de las 

mayores aportaciones de Spratling es que 

combinó la plata con otros materiales como 

maderas preciosas, onix y obsidiana, con 

carey, oro y piedras semipreciosas, 

imprimiendo a sus producciones un carácter 

mexicano yde vanguardia. 136 



4.1.6 Arquitectura déco; arquitectos, obras 

representativas y caracterfsticas formales. 

Uno de los arquitectos más representativos es 

Juan Segura, quién creó una escuela dentro de 

los jóvenes arquitectos mexicanos. Su obra más 

Importante es el edificio en Av. Revolución y Martf, 

~gn~t.~!=:'!=:'i!?n ~n 1~ g!,!~ ~~ ~gmf:?in!'!-n ~gm~r!=?l!=?~ 
con habitaciones de tres pisos dentro de un 

esquema que resuelve a base de simetría en la 

fachada. 

El estilo de Segura dentro del art déco introduce 

novedades que le dan un carácter mexicano, 

asimilando elementos coloniales, como el libre uso 

del ladrillo y del azulejo como toque decorativo, 

antepechos con arcos invertidos y claraboyas. 

También agrega elementos decorativos totalmente 

novedosos de diseños geométricos y esgrafiados 

en el aplanado de las fachadas 

En Av. Revolución y .,Jalisco se encuentra la obra 

más c-..ompleja de Segura; el monumental edificio 

Ermita. En él se encuentran comercios que ocupan 

la planta baja del edificio, departan,entos y un cine 

que su cuidadosa proyección incluye salidas de 

emergencia, la decoración inte.-ior es sobria y 

elegante y va de acuerdo a todo el conjunto del 

edificio. La decoración exterior es también 

bastante sobria recurriendo a típicas 

g~?m~t!~~~!?n!=\o;; Y g~rn:::!!?:~ ~!~.r?~ ~?.'!!? m?~!Y? 
omamental. Hay que mencionar también entre su 137 



producción el edificio de la Fundación Mier y Pesado 

en la esquina de Bolivar y 5 de Mayo, el edificio 

Zarco y Vio/eta ("-1 927), el edificio Sadi Carnot 1 1 O 

(1 928) y el asilo para ancianos F. Mier y Pesado 

en Orizaba, Veracrú:z, todos ellos de la Fundación 

Mier y Pesado. Así como una gran cantidad de 

!=:~!'?~~ h~!:?i~~!=:ién !=ln !!'.!!'? ~R!Rni~!'! H!P.!=?~frgmg
Condesa, Juaréz y San Rafaél. 

En 1925, C~rlo~ Obregón Santacilia con el 

proyecte:> de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 

reali2:a s1.?~bra' maestra de arquitectura nacional. 

La dist~ib;_;¿,¡¿,n adoptada hace una analogía al 
' -·.: ·'"'· •' 

cuerpo hu.l'l'lano: En la parte principal o cerebro 

se encue,:¡tra·n.las.oficinas de los directores y las 

salas de juntas. En el centro de encuentran los 

laboratorios proyectados para el estudio y 

aplicación de las ideas, programadas por el 

cerebro y a los lados como prolongación se 

encuentran cuatro alas que hacen las veces de 

extremidades, encargadas de llevar estos servicios 

al público. 

Como símbolo de cada una de las alas se eligieron 

los cuatro elementos de la naturaleza: agua, tierra, 

fuego y aire. 

Tocio el conjunto se encuentra reunido por puentes 

y rampas que constituyen movimiento dentro de 

la estn..1ctura y por lo tanto su tono moderno. 

P!=!r !=!~r!'." !~~fo !0~ m~~~ri~!~~ s!~! ~~:Hfi~!$? ~!=?n 13.8 



Vitral en I• Sec:.reuarfa de 
S.luc:J. 1925 
Dl090 Rivera. 

la estructura y por lo tanto su tono moderno. 

Por otro lado los materiales del edificio son 

tradicionales como·el reC::into .. en·el basamento o 

piedras grises de XaltC'>can ···~,'.t· 1.,;,. ~arte alta. Los 

materiales dan u~· ~i'rE>·,..;;,.cio;,alista a la 

construcción sir:i ni.~Ll'.:Ti~ºa :te~~s indigenistas o 

coloniales slnC> ~ás b'i.,;;, af"'1mados y de espíritu 

contemporánÉ>o 'para.la ornamentación del 

conjunto. ·E,..; el'~difiC::i6 ;,.e encuentran murales de 

Diego Rivera así como los vitrales que se 

encuentran en los cubos de las escaleras de las 

cuatro alas respectivamente. En el jardín hay una 

fuente central y esculturas de Manuel Centurión 
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Dentro del mismo estilo, Obregón Santacilia 

reali:z.ó el interior del edificio del Banco de México 

en Av. 5 de Mayo. En la remodelación Santacilia 

cambió totalmente la distribución para aumentar 

sus dimensiones, la fachada se conservo original 

para armoni:z.ar con los edificios vecinos. Su 

im~ri?r, j!,!rJt? !'?!'m ~1 int~ril='r !"!~! Pª!ª~!g 9~ ~~!!ª-~ 
Artes de Federico Mariscal, pertenecen al más 

depurado y lujoso art déco que existe en la Ciudad 

de México. Los materiales y ricos acabados tienen 

una belle:z:a singular como el piso de mosaico 

italiano en tonos amarillos ocres y roji:z.os que 

contrastan con el mármol negro del resto del piso 

y el mármol color marfil de los muros, en que 

resaltan las molduras de bronce y los barandales 

de la escalera, también de bronce. La parte 

decorativa se enriquece con bajo relieves que 

simboli:z.an la productividad del campo y la 

industria y con el plafón de cristal ámbar que se 

sostiene en seis pilares de mármol negro. Cabe 

decir que los mármoles que se utili:z.a.ron fueron 

importados de Bélgica e Italia pese a los ideales 

nacionalistas de Santacilia. 

El Monumento a la Revolución Ci 933- 'I 938) es sin 

duda uno de los trabajos n,ás impor-tantes de 

Obregón Santacilia y con él cierra su etapa 

nacionalista. En él aprovecha la estructura 

m~t~!i~~ 9~1 J?r?Y~~~!? P.!'!m ~I P~!~~l!? 1=~i~!~tiY? 
140 



Monumento a 1,. 
R..voluciún,1933. 19:38 
.A.-q. Cario• Obt-.gón 
Snn1-::.ili,.. 
E...cultur- 1933. 1938 
Otv.-rlo Mnrdr"W!z 

que hiciera el arquitecto francés Emile Bérnard. 

Es una construcción de 65 metros de altura, en el 

que el arquitecto nuevamente uso los materiales 

que caracteri:z.an a su obra; el recinto y la piedra, 

dando con esto un aspecto mexicano. 

El monumento presenta cuatro arcos de 26 metros 

de alto por 18.50metros de ancho que sostienen 

una doble cúpula recubierta de lámina de cobre. 

En las cuatro esquinas superiores de las que 

arranca la cúpula se encuentran los grupos 

escultóricos reali:z.ados por Oliverio Martíne~, que 

representan la Independencia, las Leyes de 

Reforma, las Leyes Agrarias y las Leye.-s Obreras 
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Interior de al P..Jaclo da 
e.u •• Art-.1 934 

:,·: Arq. Federico Marlacal 

Federico Mariscal quien fue alumno de Adamo 

Boari, sigue las enseñanzas de éste dentro de los 

retamos al historicismo nacionalista, pero él :se 

integra a la búsqueda de un estilo nacionalista. 

En el proyecto del teatro Esperanza Iris (Teatro de 

la Ciudad) que reali:c:ó en colaboración con Ignacio 

Capetillo en 1 917, su estilo se acerca al barroco 

alemán y al neoclásico, pero dentro de los detalles 

incluye elementos precolombinos al igual que 

motivos egipcios. 142 



fnt.tor ~ P•laclo d• B•ll-
Art..,1934 . 
Arq. F.d.rico M.n.c.t. 
Fot09"'_,.,. d• Pedro V~. 
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D.t.alle ~meni.1 do-' 
Edlffclo \119"na 
l..6poz y Artrculo 123. 
MéodcoO.F 

En 1 934 tennlna el Interior del Palacio de Bellas 

Artes. El edificio fue planeado en su Interior y 

exterior por Adamo Boari quien ya había 

construido en México El edificio de correos entre 

otros. El interior del palacio es de carácter técnico, 

y elegante producido con materiales lujosos como 

m~rm!?!~~. !::>mn~. 1ª~~rg, ~ri~t1ª!~~ Y m~~~r~~ ~~ 
alta calidad. 

Por otro lado tenemos a el arquitecto Emesto 

Buenrostro y el Ingeniero .,José Ma. Buenrostro, 

cuyo estilo se caracteri:z.a por su abundante 

ornamentación y por cierta rique:z.a en los 

materiales empleados los cuales dan un tono de 

lujo a los departamentos, aun aquellos de 

pequeñas dimensiones. Tienen gran empeño en 

el diseño de detalles, cuando los edificios son 

pequeños o modestos emplean granito en 

rodapiés y lambrines n1ientras que en obras 

m~Y!?rn~ r~~l=!m=!n 1ª! m~rm!?! rS>js- !=.!~ 9l=!~r~t!'.!r!?. 
como en el Edificio Roxi en Av. México 33 o en el 144 



Detalle omarnental d• 
Eddick>o 
a.Id.,... e lndepend•ncf•. 
M6idco O.F 

Edificio Victoria, en la esquina que forman las calles 

de Victoria y Lópe~. 

Los exteriores se distinguen por el juego de 

volúmenes que dan forma a la fachada en que a 

veces hacen uso de la curva en su composición 

estructural, como en el caso de los dos edificios 

~m~ri!?r~~ y~! f=g¡fii;;ig ~~rtª ~n AY, M~?$!~!? Y Ay, 
Sonora, que encontrándose en una esquina se 

soluciona con una gran curva que sigue toda la 

fachada. 

Es común el uso de bajorrelieves con motivos de 

la flora y la fauna y en detalles más pequeños como 

molduras sobre frisos utili~ diseños geométricos. 

Otro aspecto distintivo de los Buenrostro es el 

diseño de la herrería en puertas y pequeñas rejas 

en el caso de entidades abocinadas y la 

preferencia por vitrales en elegantes 

~!?mP.!-?~i~!!?n~~ g~pm~~ri~!=!~ g~n~rn!m~m~ ~n 
colores blanco y negro 145 



-~-<.~'•"' ~~'"''"'~•~""°' _____ ..,.,~ ..... ----~-M-~ ... ----·--------------·---------· 

Construido en 1 929 el Fronton México fue una de 

las construcciones déco mas sobresalientes de la 

década. Obra del arquitecto Joaquín Capilla, quien 

recurre a escasos aunque importantes detalles 

ornamentales. Toda la estructura del edificio, 

incluida la cubierta del frontón, en fonna de bóveda 

rn!:?aj~~~' !':'~ ~~ ~!?n~rn!=s- ~rm~!=.ls-, h!':'!=::h!? f.?!?r !':'! 
que tuvo gran difusión. La fachada sur se organi:z:a 

en un sistema reticular de entrecalles 

sobresalientes y subdivisiones horizontales, 

formadas por placas ciegas que soportan ventanas 

cuadrangulares. El frontis oriente corno la fachada 

norte limitantes del frontón en sf, asumen la 

presencia de contrafuertes de concreto modelados 

de la misma manera que las entrecalles del al;zado 

sur, a base de una sucesión gradual de 

rectángulos que disminuyendo de dimensión, a 

medida que avanzan al frente, tienden a destacar 

sus aristas por medio del claroscuro. Dos tableros 

en relieve labrado con motivos prehispánicos 

estili:z:ados se colocaron en la parte superior de 

las puertas principales, como una clara muestra 

de la aplicación de los motivos omarnentales que 

se usaron las edificaciones déco 

El edificio para Policía y Bomberos de la Ciudad de 

México, ubicado en la esquina de Revillagigedo e 

Independencia, de los arquitectos Guillern,o 

Z~mm~ Y Vi~!'?n!=~ M~n~:li?!~ ~iJ~m~ im~~!m~n!=~ ~!?!'"'! 
elementos precolombinos en los dos relieves sobre 146 



:tlallu del EdiOc.lo du 
•liclua y Bornbor os de la 
udad do Mó,..Jco, 1928 
q. Vicenle Mendiola y 
~.1.1.1.e.r~~-~ ~.'!.~!3.~ 
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el recinto que se encuentra en la parte baja del 

edificio. Uno hace alusión al fuego y el otro al agua. 

ambos son obra del escultor Manuel Centurión. 

El cuerpo de la torre presenta una ágil y bien 

lograda composición déco; con sus tres grupos 

de ve..:itanas escalonadas en cada una de ·sus 

!=32~ x~rn~, ~§ !=:!~ !2~ P.rim~r2~ ~~~s>~ in g!,!~ !~ 
arquitectura mexicana incorporó. la :id;,;a de 

movimiento, concepto estrecham,¡>f"l.t.~ ligado a la 

idea de lasvanguardias occider1t~,~~.ta'torre que 

remata sc:>bre la esquina del edificio;.·.1c;s. soportes 

para las astas, las lámparas e~tef~1s, ;ejas y 

lefr~r'os i~tegrados a los cerra,.:;,l~~~cis de los 

acces~s .sc:>n suficientes pa;a c6'~_fir~ar este 

edificio dentro del.art déco. •· ,;;::,·:. 

Dentr'o dé la misma tendericf~;_c¡i:J;;;~·'.~I Edificio de 

Policía y Bomberos de la Ciudad -df México que 

Enriqu~ X. de Anda Al.;.nís d~igr:.a cc:>mo Plasticista, 
por estar construidos 'b;_;.jo :_lb";s·;1i~~amientos 
~enerales del ornamentali~rri6.decorativista y con 

una lejana evocación delá' .. lí,.:¡eadel. arquitecto 

alemán Erich Mendelsohri' ~'-'. 'qui.:>r¿ mencionar dos 

ejemplos más; .uno de ~i1c:>~.e~/elTeatro Coronel 
' ·--«'.~ :·_· _ ... : {. -. - : . '. -: 

Lindbergh construido en~l-~/2?;i,y}irmado por el 

arquitecto Leonardo NC;;ri~ga. El conjunto del 

proyecto comprendía .:,e, sol.; ;,,,1 teatro al aire libre, 

sino también fuentes, mobiliario urbano, senderos 

Y ~! )~gs- lnt!';.rls>r ~n !';.) Pi'!m~!!'! :'$i'!n Mwrrn, hs>Y 
llamado Parqué México, en la Colonia Hipódromo-

---~-----------------------·-·-
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~1- Fuanl• c.1411 T uulr<.> HI •li'"' l1hr .. 
¿ Gor~ UndO..rot1. 1927 
; FirrnAdfl por vi Art1. Loon..rdo 
¡-~_Noric:ogn. 

Condesa. Las estructuras del teatro al aire libre 

representan por un lado. las formas más clásicas 

del art déco, que si bien 'no incorporan fiel y 

estrictamente los modelos· europeos, si 

representan la adecuación. local_ de los mismos, 

donde la eclecticidad del art déco permite incluso 

!!"J. Jn!::::!?rP.!?r!"J.!=:1!'.?n !".!!=: ~!~m~nt~!'? form!'l!~~ ~~! 
nacionalismo mexicano. 

La arquitectura del teatro al aire libre extiende sus 

tres elementos básicos c;,n ·tc::.rno a un espacio 

descubierto central: corredores pérgola dos en los 

flancos del conjunto, una tribuna foro corno remate 

y una fuente de forma femenina que n,arca el 

ingreso al teatro. 

La segunda obra a la que me refiero es El Edificio 

de la Asociación Cristiana Fernenina, que justamente 

pcn:--1ue se tri?.tl.:-1. de una obre;. tardía, 1933, pern·.itió 
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a los arquitectos autores R. S .. Gore, 8; H .. Adam, 

J. L Co~de~o y José A Cu~va"s hacer un acopio 

de lo_s patrones.'plásti.;os de los edificios. que le 

. ~nte?Ei.dleri::.r:. y d.¡;, esa manera resolver la 

eomposición arquitectonlca dentro de un esquema 

absolutamente déco. El edificio es una masa 

x~k>!s~. !,dR!~~~ ~n !o.ln~ ~~91,d!n~. x-::?n g<;?~ fo!=;h~g~ 
a la calle y que a pesar de la ventanerfa conserva 

un ambiente totalmente hermético. Las fachadas 

se organizan en bandas verticales limitadas por 

las características entrecalles desvanecidas. y 

subdivididas en por bajo relieves de extracción 

figurativa prehispánica aunque trazados con la 

dureza líneal y el geometrismo del déco. 

Por último, el edificio La Nacional, 1932, • de:IOs 

arquitectos Manuel Ortiz Monasterio¡. BE!r~Etrdo 
Calderón y Luis Avila, que fue para.1932 el má~ 
alto de México, localizado en Av. Juárez y Av. Eje 

Central, con forma estructural 9ue revela la 

influencia de los rascacielos neoyorquinos, donde 

se excluye casi en su totalidad la ornamentación 

superficial. Su estructura deja ver el uso del 

concreto y el mármol negro de Bélgica hasta la 

altura del primer piso que se eleva sobre la puerta 

principal hasta el cuarto nivel. La masa total del 

edificio se desplanta con una cerrada regularidad 

de planos hasta los dos tercios de la altura a partir 

!":!~ ~-::?n~fa !n!s!~ !o.ln ~ f!'l!,d)fü:;i)J!=:~xl!?n s!!=-' P.!~n?~· P.2!"2 

rematar en una torreta, que a modo de lintemilla 150 



Edificio La NacJorwtl, 1930 
Arq. Mttnu.il Ortb:; 
Monasterio, S..rnPrdo 
Calderón y Lula A"llH. 

abierta, opera c,omo cúspide. El volúmen de este 

edificio se planteó'como:un cuerpo -independiente 

en el espacio, incapaz de establecer relación 

plástica con el contexto edificado, 

predeterminando una independencia formal que 

se separa del resto de la ciudad. 

4. 1 . 7 Otras manifestaciones 

Las artes industriales de esa época que se hicieron 

dentro del estilo art déco pertenecen más que nada 

a un tipo de trabajo de bajo costo en el que se 

nota, solowe todo, la intensión de una n~anufactuna 

para la industria del turismo. En este tipo de 
151 



E.tampill• Po .. 101, 1939 

artesanías destacaron los temas indigenistas o 

folklóricos, que se reali:;:::aron generalmente en 

barro, madera tallada o inclusive en yeso: 

Industrias de producción en serie de cerámica, 

como El Anfora, lograron la más grande cantidad 

8~ !=2~r~.'T!i!=2~ l=!ti!it~ri~ !='!'.?n mRtiYR:=? P.r~·~-s>!Rm!?in!=?!'?• 
que incluso se copiaron en Estados Unidos, e 

hicieron que el art déco, convertido en objetos para 

la vida cotidiana, inhundara México de rincón a 

rincón. 

Por otro lado .el .diseño gráfico. tuvo un gran 

desarrollo, desde empaques, carteles publicitarios 

y anuncios hasta estampillas postales. 

Incorporando juegos tipográficos con detalles 

ornamentales de la época 

1940 
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Dl•oi"lo do u11unc.io p4;1ru 
Eugenio Tollori y Cio Sucs, 
1930 
Jorge Goruitlo.z: C....11u.uo1v.. 

4. 1 .8 Música 

Ni a la rnúsica ni a la literatura las podernos 

considerar corno e~presiones déco, porque éstas 

se refieren a las artes plásticas; sin ernbargo es 

pertinente rneneionarlas aquí d.:ida su irnportancia 

para el nacionalisrno, ya que el art déco en México 

se gestó dentro de este ámbito. 

Manuel M. Ponce fue quien inició un verdadero 

naeionalisrno rnuslcal, recogiendo la tradición 

popular, dlvertirnento sinfónico delicioso que, junto 

S'?n ~h!~ :-:!?rn::l~rt?s, ~?.n !~ m!?j?r ?!?r~ ~~ P9n:-:!S.', 

z 
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Con Julián Carrillo, de temperamento más 

analítico que lo lleva a.la investigación t"eórica 

musicaly a planear problemas de composición, 

pero elc~mino pa~.:l una re;ilida"~'~~.;,id~al ~staba 

::;:ti:,::rft:.é6::iºizi¿~~"~}:dl.A~it~ij~~~~; ·y .. 

~~~r.i!?~ f-f?r:s~?91y~r(1jp/ '/• ':,;: r::-:?·,. _e-~·-
:·:.· .. >,' ,!;-··~:";;,_':'_;~ ~..-.:: __ ; ;>:· :«':·: 

é ••• ,, 

A El corrid"a del Sol (1934) 'X ~ la sfnfónfa Prbtet~ria. 
esc~itas el mism.; ,;.ñ.; de :l,9~4;" l~~·f,J'tr~ ,a: ~l~ma . 
intenciÓ~. y su Sinfonla /ndi~·¡;.;~~~~~;,; ¡~~trUrnentos 
autóctonos de la músic"ri .:'.;Ac'.:1b~a'lista;. c.;mo la 

Quinta sinfonía, Ita Sinfonía c:/eA~Úgb'n~y eÍCcmcierto 

para ~iolfn. Silvestre Re:Vl.Jeltas es comúnmente 

co_nsiderarlo el músico. más talentoso que haya 

producido el país. Desde sus. tempranos cuartetos 

(1 929-1 931), Pato y canario (1 930-1 931 ) , hasta 

sus composiciones nacionalistas go~an de este 

espíritu de la vanguardia nacionalista, producto 

.del sabio. aprendi~aje de la músic"3 corno la de 

Strav_insky, Milhaud y Honeger, entre otros. 

Q..'.i_ien.es'' le siguen fueron músicos 

nacionalistas como José Pablo Moncayo 

(tfuapango, La mulata de Córdoba), Bernal 

Ji~i§ne:z. , Hemánde:z. Moneada y Bias Gal indo 

(sones de mariachi), entre otros 
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Fu-,te de la Pla:r;a 
Popoe..t6ped, 1927 
Joú Gó~ E.ch....,errla. 
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4.1 .9 Literatura 

Al estridentismo lo he colocado en contraposición 

con el art déco porque ambos son movimientos 

de vanguardia más o menos bien determinados, 

por supuesto que no quiero ni puedo afirmar que 

esta producción literaria sea art déco, ya que el 

t1'rm!n9 ~'i' r'i'f!'i'r'i' ~ !::i~ ~n~-1' 1?!1!~!.i!Z'-§:!~, l?'i'r9 ~f s:r'i'9 
que los estímulos estéticos que le dieron origen 

fueron los mismos que influyeron a los artistas 

déco para su aspiración innovadora. 

El movimiento estridentista duró 

aproximadamer;ite de 1 921 a 1928 y se inició con 

la publicación de. la hoja volante Actual Núm. 1; .. 

redactada y f6rl'rle!dá, cÓmo ya dije, por Manuel 

Maples Arcei en 1 921, Al grupo lo forman Manuel 

Maples Arce, Geri-nán List Arzubide, Arqueles 

Vela, Salvador Gallardo, Miguel Aguillón Guvnán, 

Luis F. Mena y Luis Quintanilla, jóvenes terribles 

9ue persi~uieron un cambio a través de dinamitar 

la forma y, como vanguardia, condenan con furia 

a quienes consideran sus adversarios. 

Sus poemas tuvieron colores ácidos en contra de 

los tonos suaves de sus antecesores y envuelven 

de humo literario su poesía. Ya no se trata de 

aquel humo ondulante y sutil que parecía salir de 

la pipa de opio de los modernistas; el humo que 

los caracteri:z:.a es el que proviene del progreso y 

9~ !~~ rn~~!,!Jr!~"?. ~' ~~ !~ t~!'.;'riql!=?9f.é!-: 156 



El C..fé de nadlo, 1924 
oi-. 
Ramón Alva de la Cenal. 

Los estridentistas plásticos, que formaban parte 

de los este grupo, ilustran los escritos y hacen las 

portadas de las publicaciones en distintos estilos 

característicos de la época. Germán Gueto 

produce máscaras de una fuerte influencia 

'.:'.~r>r<:.'~!<:>:i!~!~. r>'.:'r<:> <.:>~ ~~r><.:>~!~!!'!!'.:'.""?!'.:' .~!Y~ <:!'.:' !~ 
Canal quien se mete de lleno al estilo art déco. Un 

ejemplo de esto es su obra El Café de Nadie. Los 

títulos de la obras de este grupo son significativos 

y reflejan con elocuencia las ideas estéticas de 

sus creadores: Maples Arce (Andamios interiores, 

Urbe, Poemas interdictos), Arqueles Vela (El Café de 

Nadie), List Ar.<:.uvide (E/ movimiento estridentista), 

Luis Quintanilla (Avión), Salvador Gallardo 

(P~nti'!9r~m.éJ ~!~~trgnf~9), ~~~~t!=!rn, 
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Se trató de un movi.n;iiento de vanguardia que abrió 

la puerta a otra.s posibilidades creativas, y aunque 

no llegó en realidad a procrear hijos legítimos, y a 

pesar de haber sido un movimiento mexicano, no 

llegó a ser nacionalista, aunque ésta fuera una 

intención del grupo. 

2._Las ideas estéticas 

La herramienta principal de trabajo que utilicé en 

el capítulo referente a la estética vanguardista de 

los movimientos fue The Theory of the avant-garde 

de Renato Poggioli. Los conceptos que manejé 

en este capítulo ya fueron explicados en dicho 

capitulo, par lo que no haré más definiciones. Aquí 

vale la pena hacer divisiones que permitan mayor 

claridad. 
. . 

. " " . . ~ , ', ' ' 

4.2.1 La vang~ardi~: Jas actitudes, los autores y 

. . 
Y~ vimos que el art dé2o mexicano se considera a 

sí mismo .co·,..;,~ ~n rrio~imiento de vanguardia. Es 

decir" no .es .una escuela con un método, un 

maestro, u'na tradición y una aspiración artística 

de trascendencia. Sus creadores se saben 

inscritos dentro de una realidad dinámica y 

cambiante a partir de la cual planean la necesidad 

de romper el esquema anterior al que tachan de 

insuficiente, inadecuado, retrógrado y obsoleto. 

T!"!m!:?!1"n ~~P.!r~n ~ !:'1'1~ yj~i?n ~?~~).i?~~?r~ ~fa.1 
mundo. No se limitan al terreno artístico sino que 158 
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incursionan en las demás esferas de la vida cultural 

y civil. Además, la _actividad artística. que 

desarrollan rebasa terrenos· específicos del arte: 

hay arquitectos, lngeni;,,ros, pintores, escultores, 

g,:.abadores, diseñadores, plateros, músicos y 

literatos que colaboran en exposiciones y 

P.~!:?H~~~l!?n~~ y !=l!J~ !":~DYÍY~n ~n ~!1.E} ~~P.~!=!l~ !=fa 
exaltación heroica, de élite elegida. Sus creadores 

desplegaron un espíritu deportivo, bélico, radical 

e iconoclasta. Atacaron a la Academia y a lo 

ortodoxamente establecido a través de sus 

integrantes o allegados. Concibieron estrategias 

para hacerse publicidad y colocarse er¡ primera 

plana. 

Participaron en . agrupaciones· de ideas· 

comunistás; iricluyer.;,; ai d~porte y a la velocidad 

en sus textos y di~ef...os como una expresión del 

dinamismo de la época. Buscaron afirmar su visión 

de modernidad en todos los aspectos culturales. 

Además, en toda e~ta actividad vigorosa no 

olvidaron el espíritu de aventura: viajaron a Europa 

y a Estados Unidos y se consideraron pioneros 

artísticos. Sobre este último aspecto, que viene a 

subrayar al individu_o y'a su antagonismo frente a 

la sociedad_, se _puede .agregar que también 

jugaron el· papel. d.i.l.~dandy aristócrata y 

revolucionario que gustaba de excentricidades y 

~-?Shi!:?l~!!?nl~mS>: 
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4.2.2 El creador de.arte 

En cuanto a la concepción que se tiene del creador 

hay que declr'q¿e h~y ta" inté,.:;C:ión dé ligarse a un 

presente~:. El ~~f~~i's ~stá pÚestO en el dinamismo 

de I~ ~id~ :::o~t.;,::,:;'p¿~á~~i· , 

f=! ~rt ~~~J;'.·ii~f~~¿~~;:~:rn!r~xién Y ~~h~~!én ~ 
las teórr;,;.s"fUturistÉls.T~mblén se tiene que en lo 

reif"3~e~t~ 'a: la pbsi6.ion ·a:rita:gon'ista de las 

vangu~r~i;as 1 el dé~~ muest~ un'a: fuerte corriente 

de anti intelectualismo que. se' traduce. éf'.l una 

candidez fabricada y primi~ivista · q;:,,e . ~e plasma 

en·sus resultados. 

4;2.3 Maquinismo 

Una de las principales características del art déco 

es el tratamiento que le dan a las máquinas, a las 

innovaciones tecnológicas Y. a· t?do. el universo 

automático que se creó el, aquc::olla.época, todo lo 

cual tiene una presencia de p~o en las obras art 

déco. El mundo automático, sonámbulo, fantasmal 

y mecánico en.el q(..e la·emociones permanecen 

congeladas,· se da en forma constante en este 

estilo. No eXiste reserva alguna hacia el progreso, 

siempre que implique vértigo, movimiento, 

velocidad y avance 
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Fotogr•Íí• ,.oproduclda nn 
Vea. 15 do abril, 1933. 

4.2.4 Asimilación; Cosmopolitismo e identidad 

En el art déco el proceso de afirmación nacional 

se llevó a cabo a través de la imagen de la 

Revolución, dice Luis Mario Schneider que el 

estridentismo, y esto también vale para el art déco 

... en el momento que adopta la ideología social de la 

Revolución mexicana y la incorpora a su literatura, [ ... ] 

adquiere solidez, organización y de alguna manera se 

separa del resto de la vanguardia internacional. 14 

Por otra parte, esto se refleja en el tratamiento 

que recibe el cosmopolitismo en el art déco 

mexicano, donde la urbe, la ciudad es, además 

de un foco similar de progreso tecnológico y 

comercial, una concentración obrera, una 

muchedumbre revolucionaria, sindicalista y 

h!:!~!m~i~m !=!!:!~ r~P.rn~~m~ ~n~ ~~n~f~.rrn~~i9n 9~ 
la estructura social. 

> 

i 
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Fotografío de Tina Modott:i. 

·-----·----

No podemos dejar de mencionar que una de las 

causas que determinaron la Revolución mexicana 

fue justamente la represión brutal de las huelgas 

de Cananea y RrC> f:31~~.;.;,,Pero ~o es harina de 

otro costal. <:k1·:,:;~'.;1 ·v~ 
':<'_.'.,• ;t::'·· :·;.:~·:,: 

O .. t .. r.o .. a •. s.P..e .. c .. t .. 'o.'.:;.g''•·u_· 
1 ~_·•_·'..r_i, __ í:t_'y d t d 1 9!:!!=} --~~.fE}~fE}f --~ -~ 

apropi~ciói:l''d~_l~'~i:éti~ de vanguardia es el que 

se aprecl~ _c,;n .ál rrÍornento en el que agoni~n estos 

movirrlier:lt(:>.;;; Esta faceta se manifiesta en la típica 

decl1irá6ié>n de caducidad del movimiento 

provoeada por el propio movimiento cuando se 

volvió un clásico, cuando se Institucionalizó. En 

otr~s palabras, una vez; que un periodo se vuelve 

clásico implica que se ha regresado a la estética 

de la escuela, de los valores establecidos 

inamovibles, a los cuales toda vanguardia atacará 

por principio. 
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4.3.1 Medios y procedimientos.expresivos 

Estas carac~c=orÍ~ticas de, los objetos y ,obras déco 

mexicanas .. son:·•.~,~ tér~ir.'os g.,;r'íE>rales, las 

siguiente':": >.,r ;;·· :;·:;;'" ''•.;\ .¡,; 
··"·', ·,,!." <'.~';' 

,.,··· 

=6:t':~:f'~~~::~~~l:::u~e:~:~::.2::g~~~e 
en u;,-· ~bj~_¿:;"·;;;ipak: de ofr~.;.;;r. pli;i.;:,¿,s .de 

signific~C;;iÓ~ ~'ni"~l •. visual como' IdeC>g~amas, 
C::re~.;ic:Sn d~tiP?g~fía, combinacionE.~ d~ letras, 

e.tcétera;· 

-~!"! fr?m!"!n!:~ fo i9~~ 9!"! Y!"!h::>~i9~9 n!=:' ~S>!9 ~n Jg~ 
objetos y di~E>r<;;:,s qué seo tom;_n •aerodinámicos, sino 

que se E."i~~Ít IÓ~ c;alificativos y se refuerzan los 

sustart'tivo~, logr.ando'.vE>1oC::1dad en las expresiones 

e.imág~...;es; 

.:.Se obliga al ·públié:o observador o lector a ejercer 

una labor crítica al for2:arlo a participar en la 

reconstrucción de las omisiones a la~ que él 

modelo tradicional lo tenia acostumbrado .. 

-Se ejerce la técnica de shots cinematográfico~· .• 

-Se fomenta la concepción de una .técnica 

industrial para la producción artística. 

-Se sistemati2:a el uso de recursos ~ráficos como 

los dibujos y viñetas que acompañan a los diseños 
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Detelle del Interior del 
Paf.cio do B.lle• 

-Art ... 1934 
, , Arq. Federico M•riaClJI, 

en carteles, anuncios, marcas, textos •.. 

-Se fomenta el uso de palabras que den la idea 

de libertad. 
- . )_ . . •. 

-Se ejerce la .acción sob,:.e el medio, so.bre el 

hábitat cotidla_nc>, ,;a:ra: abC>¿cla.: prc:>blem.ks . 

específicos de"<ra. época, c~i-ito • f;'..c:lro,.\: la 

m~9~m!~ª~l!?n 9~ 'ª vi;:fo ~!'.?~i9!ªnª' !ª ~r~ª~!S!n 
de la necesidad a través de los medios, la 

colocación en el lenguaje en términos nuevos 

como: automático, confort, elite, boom, etcétera. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Citas del capitulo IV 
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Cc::>NCLUSIONES 

E:uando inicié este trabajo me propuse analizar el 

art déco en México siguiendo el siguiente esquema: 

contexto histórico, ideas estéticas y finalmente 

presencia y alcances, una vez realizado, llegó el 

mRm~nJ:R Rl'l h.~~!'lr hin~ ~fnt!'l~i~ fin~!: 

El art · déco, como menciono en el capítulo · 111, 

presenta todas las características propias 'd~ lbs 

rnovl¡.y,ientos de vanguardia; posee un ímpetu 

iconc:)clasta y antiacadémico de ruptura cor.:. la 

tradición. Para sus creadores el arte y el mundo 

son entidades dinámicas que se encuentran en 

comÚnicación constante. La característica 

P.ri.r'i~iP.!"J! 9~! ~!1 9!!!rn m~i~~n!? ~~ 9!:!~ mim h!"J~i!=1 
el interior. Pretende una síntesis de todas las 

tendencias del momento que logre una expresión 

con:ipleja que exprese la vida cosmopolita e inserte 

a México en la modernidad, lugar al que t-iene 

acceso, en. gran parte, por el impulso renovador 

de la Revolució,,. . . 

< ,;·· :·· .:>:,-

Es muy ~l~iC>::ci~E:; el impacto del déco en el arte 

mexic:~i:IC.}~\mÜcho mayor que el que logra la 

:~:~.!f~¡'.~~tft1tc:~ceun~:: ~~::::t~==i::r~ 
de~61e;';-; l~;~¡;,;j~ ~tética y para formar un nuevo 

orden fueron más efectivos. 
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C:C>NCLUSIC>NES 

euando inicié este trabajo rne propuse analizar el 

art déco en México siguiendo el siguiente esquema: . 

contexto histórico, ideas estéticas y finalmente 

presencia y alcances, una vez realizado, llegó_·el 

mRm!"lmR R!'l h~!=;isir i-m.~ ~fm~~i."! fin.~!, 

El art déco, corno menciono en el capítu_lo 111, 

presenta todas las características propia~-de los 

rnovlrnlentos de vanguardia; posee un ímpetu 

iconoclasta y antiacadérnico de ruptura con la 

tradición. Para sus creadores el arte y el mundo 

son entidades dinámicas que se encuentran en 

comunicación constante. La característica 

P.rin!=2!P.~! !=J~! i=!.'1 !=Jf-:q:_i m~xi!'.2!':.tnR ~~ 9~~ mim h?!!=?i~ 
el interior. Pretende una síntesis de todas las 

tendencias del rnornento que logre una expresión 

compleja que exprese la vida cosmopolita e inserte 

a México en la modernidad, lugar al que tiene 

acceso, en gran parte, por el impulso renovador 

de la Revolución. 

Es m~y claro que el impacto del déco en el arte 

rnexic:ano' es mucho mayor que el que logra la 

obra .de Maples Arce, en las letras de México, y 

esto es porque los recursos que se utilizó para 

demole~ la \,_ieja estética y para formar un nuevo 

orden fueron rnás efectivos. 

1 
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He esbo:c::ado algunas de las razones por las cuales 

creo que el proye.cto de vanguardia mexicano no 

prosperó, pero a·úrl .·conservo al menos una 

inquietud que apÚnt~ a terrenos menos sólidos 

·que los que·h.;, estado tratando. Me refier~ a.un 

factor que indudablemente determinó el resultado 

9~ .l.~~ Y~t:9!:!!"!-!'9l~'E? ~n M~~l~2, ~r!'.? ~~~ ~!:!~~~n~!~ 
y participación me sería difícil valorar, hablo d~I 
temperamento del mexicano. 

Sobre este tema existen valios;;.s aportaciones 

hechas por Sa.:huel. Rkrn~;;., 1..e:;6p~ld~: Zea y 

octa~iº. P~•/Y.··~.es·:F>~~~.1.~~.~~.~i~'.~.~~.~: .. 1.ir~~~ de 
Paz; .las qu'3:'·n-ie:.naceri• pen·~~'f-,qi'.Ae,qt.diá algo 

;;~1~~~~.~r~~1:~~~~±~~ 
-- :"~~->- . ""' -' -··., ·' .. , : '?'' -::-<:; ",~;i~~: ... -

La · va~gua~d~~·;"j.~i:ib\~;~• :_:Implicado un 

desbordarni~nt~''d~Í,,gr~n ~a¿cé de la poesía 
'. ~- ;. . <."_ -~_":-·. :.,·; .. .. ·. 

mexicana,2y esto yale-.tamblén para otras esferas 

del arte, como la arquit~c~u~, el diseño, la pintura, 

pero como encontrar el éamino para franquear el 

dique al que se refiere Paz. Todo esto me parece 

ambiguo y tendrá que ser dilucidado más adelante 

~n ~~t!di::!J2::¡ m~::? ~m!?i2i2::!2::! 9!d~ ~!:?mn ~~m!112~ 
para que nos confrontemos y enriquez;camos con 

nuestra propia historia, y logremos, por fin, 

abrirnos y derramamos, si acaso esto es posible. 
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Citas de las Conclusiones · 

"Oc;;:tavl;;, R~. ~/laberinto de la soledad, México, 
Fondo de C1.1ftui::a·Econó¡,,iea, 1972, p. 29. 

2. Guillermo Sh~ridan, ~s contemporáneos ayer, 
p. 134. ... . . 
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<3LC>SARIC> 

Art déco o Art deco: Ambas formas ortográficas 

son correctas y se refieren al e~tilo que surgió en 

Francia a partir de la exposición de 1 925 ero P~rís. 
En este caso por convergencia de ideas opté por 

!~ f<.:>rr!!~ <.:>!!<.:>ar~f!~~ 9~<.:> ~~ E!:r!9~~ .><!:' ~~ A.'"?~::i. 
Alanís en la que se refiere al art déco. 

Dadá: Del francés nombre infantil d,;,,i'~~bailo y, 

en sentido figurado tema en que. u roo s;a 6bstina, 

etre sur son dada, empePiarse en una id~a. Se da 

este nombre a un movimiento artístico perturbador 

y anárquico iniciado en Zurich hacia 1 91 6 por un 

grupo del que formaban parte Tristán Tzara, 

rum!'}r!!=?• H!'}n~ ArP., !'}f~!'}x15'1n9, Hk!9!=? ~!"}!!, !'}f~m~n. 
y otros. Era la expresión artística de un espíritu 

intelectual de revuelta, nacido de la aungustia de 

la Guerra. Los dadaístas no tenían unidad de 

objetivo o dirección y se aprovecharon apliamente 

de otros movimientos; papiers co//és del cúbismo, 

ready- mades del grupo Steig/itz, etc. El amargo y 

rupturista careacter de su actitud atrajo a artistas 

de :·d.iversos temperamentos y posiciones, 

contribuyendo hombres como Apollinaire, 

Modigliani, Picasso, Marinetti yl<andirisky en su 

primera revista Cabaret Voltaire. 1 

170 



Estética: Parte de la Filosofía que trata de la bel.le:za 

en general y de los sentimientos que suscita e".1 

el hombre.2 • 

Futurismo:. Movimiento artístico que tuvo origen 

en París con el Manifiesto de la poesía futurlsta 

P.!:!!:?!!S-~si!=? ~n 1 ~Q~ R!-?r Fi!iRP.R T Rmm~~g M~rin~!1:i 
(1876- 1944), en el que ensalzó la belleza de la 

velocidad y.del movimiento violento, Se le unieron 

algunos pintores italianos que en 191 O editaron 

un llamamiento a los artistas más jóvenes de Italia 

para que se sublevaran contra el arte de la 

Academia y de los museos. Dicho manifiesto fue 

firmado por Giacomo Salla, Umberto Boccioni, 

Cario Carrá, Luigi Russolo y Gino Severini. Acción 

9infffJmi~ ~~ !~ $':~f!~i9n;;J 9~J füJ:i,,!ri~mg, 
Formalmente las figuras se alargaban para tener 

la condición del dinamismo universal y 

multiplicando el número de miembros, el artist~ 

intent~ba introducir el elemento tiempo a la. par 

del espacio, mostrando todas las fases de( 

movimiento simultáneamente. 

!=I f~turi~mo pertenecía esencialmente. al espíritu 

de su .SigÍo, como parte de las máquinas, el .:Uido, 

~n ~rt~ :;.mr~~iY!=? 9~ ~$':!,!~r!='J!=! $':Rn !;;J in!=:l!o!~J:ri~ Y !;;J 
g.:..erra moderna. La fase más interesante del 

futurismo tiene lugar antes de la Primera Guerra 

Mundial aunque el movimiento continuó hasta los 

años treinta en que se identificó con el fascismo.3 
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Jugendstill: Denominación .que tuvo su origen en 

el titulo d~ la revista Jugend (joven) publicada en 

M~nich €l;pE¡~lr de '1896 y que se aplicó en 

Alé,..,..;a,.:..i~ y ~Ü~tria paralelamente al Art Nouveau, 

Moder~'Sfyle ;, M6cJernisrno enFrancla, Inglaterra 

y Es~~t;~'~é~pe~~i~a~en~e. · .· ·. . · 

·"~;..;~-.:~: '·.- <~·;>' ,,,.,_ ,• 

· MedieJ:aH'stá~~'.Aí:;.rt~nC:ionar a Williárn Morris, en 

el ~pit·;:;¡61.?-~~~o.~n-medi.;;valista me refie~o a· 

qués~ i~~~;.;,;¿; pr~fu~d,;.-rnente en la Edad Media. 

Rech~6 'el historisismo que estaba de moda y 

re.;o'·rr.-~'ndó··a los arquitectos que estudiaran 

dlrectarT..;,nte las obras antiguas y aprendieran a 

c?nocerlas. En este punto sigo a Nikolaus Pevsner 

donde en su libro Los origenes de la arquitectura y el 

!=ii.~!=!!"!R mR!=i~rnR.~ ~J~~ 9!o!~ ~! 9!:!!!H!? 9~ M~=mi§ P.!?r 
la Edad Media va mas allá de su exterior sino 

que también se interesaba en su estructura social, 

donde el arte, dice, no estaba dividido en grandes 

artistas, artistas mediocres y artesanos. Los 

artistas eran artesanos, simples compañeros de 

gremio que trabajaban continuamente con un gran 

gesto de placer. Las pie2:as que ahora son museales 

fueron cosas de uso corriente en su propia vida. Es 

9~~Jr ~n !~ !=~~9 M~~J~ ~! m=Jf:?aj9 gf~r!R f.lJ~ ~ng~1!~~g9 
por la creación cotidiana del arte. Y siguiendo esta 

lfnea Morris llega a definir el arte como la expresion 

por parte del hombre del placer que halla en su trabajo. 

Llegando a buscar que el arte fuera nuevamente una 

felicidad para el que lo produce y el que lo posee ... 172 



Moder:i:idad: Se conoce como tiempos modernos 

a la época histórica a partir del mediados del siglo 

X!V, bajo ·el signo de la primacía del mercado y 

que se terminaría de consolidar con la Revolución 

Industrial. Por otro lado la modernidad en el arte 

empieza a partir del descubrimiento de la 

P.~rnP.~xtiY~ ~n ~! R~n~!=;·imi~nt0, '=-~ P.~~P.~xtiY~ 
significó Un cambio de pensamiento y de la 

percepción del mundo. Cito Le\Nis Mumford, en 

en Posmodernidad: Resistencia o decadencia de 

Jesus Ball~steros. El espacio de jerarquía de .valor 

fue sustituido por el sistema de magnitudes .. la. 

dimensión no significa ya importancia divina o humana, 

sino dist~ncia. 5 

P0;;¡tm~~~rn!~m0; l=n ~! ~m!:?!t0 !'3rJ:f~tix0 ~!t1<rmin0 
postmodernismo apareció históricamente antes que 

el terminó postmodemidad h.;.ciendo reférenci:a no 

a un cambio de época sinó 'a nuevos movi~ientos 
artísticos surgidos ~amo ·oposición a los 

modemistas y tomando par tema la crisis de. la 

civili:z.ación moderna. Su difusion se ha producido 

sobre todo el la poesía y en la arquÍtectura.6 
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Citas del Glosario 

~:De A:z.úa F-elix,· Diccionario de /as artes, 
Barcelona; Planeta, 1995. 

2 ·García:-Pelayo y Gross Rarnón, Diccionario 
manual ilustrado.Diccionario Enciclopédico, México, 
Larousse, Décima edición, 997 pp. 

3 ·De A:z.úa Felix, op. cit. 

4 ·Pevsner Nikolaus, Los origenes de la arquitectura 
y el diseño modernos, Singapur, Ediciones 
Destino, 1992, p.18. 

5 -Ballesteros Jesus, Postmoder'nidad:'d~cadencia o 
resistencia, Madrid, Tecno.3, 1 9s9: p'.1 8 ~··· 

!· .. 

6 ·Ballesteros Jesus. op.cit.p.105; 
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