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ElManual estará constituido por temas referentes al arte abstracto, mejor

llamado "concreto" (definición,historiay desarrollo, sobre todo su impacto en elarte

contemporáneo y el arte latinoamericano dela segunda mitad del siglo XX),así como

el surgimiento de la pintura abstracta en México conel movimiento de"Ruptura", y

una breve semblanza dela obradelmaestro Felgu érez.

Planteamiento del problema:

La presente investigación surge como solución a una necesidad que he

detectado tras mi experiencia de diez años en la docencia, a nivel bachillerato en

escuelas privadas. Durante ese tiempo, he impartido la materia de Pintura para

estudiantes deeste nivel deestudios. Elprograma en las escuelas privadas marcala

enseñanzade la pintura abstracta, tópico delas artes plásticas que resulta dedifícil

comprensión para los estudiantes del nivel medio superior, quienes por cierto, no

cuentan conun bagaje, siquieramínimo, que les permitauna aproximación a dicho

tema.Estosignifica que existe un hueco enlosmateriales didácticos con losque cuenta

eldocente paraimpartir la materia dePintura,cuyo programa estipula elconocimiento

y la prácticadela pintura abstracta.

Con elpropósito decontarconunaherramienta adecuada, hepensado enla

opción de elaborar y diseñarun Manual deApreciación dela PinturaAbstracta para

nivel bachillerato,en el cualse integren una serie deaspectos académicos deprimer

orden para la tesis que me ocupa actualmente: el primero de ellos, verter los

conocimientos propios de miárea de estudio, el diseño gráfico, a partir deldiseño y

la elaboración física (producción) delManual;el segundo, realizaruna investigación

sobre elarteabstracto, enespecífico enLatinoamérica, y eltercero, más particularmente

en México, conla obradelmaestro Manuel Felguéres,Mediante elproceso creativo de

estepintor, sugeriría un método para crear pinturaabstracta.



Hipótesis de trabajo y objetivos de esta investigación: 

Lo que pretendo a nivel de hipótesis y como objetivo general, es aplicar un 

método con el proceso creativo del maestro Felguérez, en el cual se encuentren los 

contenidos temáticos y los ejercicios que permitan a los alumnos el conocimiento y 

la práctica de la pintura abstracta. Esto pienso conseguirlo a partir de los siguientes 

objetivos específicos: hacer una investigación sobre el arte abstracto, definiendo su 

concepto, siguiendo su huella en la historia del arte; evaluar el proceso creativo en la 

obra del maestro Manuel Felguérez, haciendo una semblanza cronológica de su obra 

para comprender su proceso creativo a partir de obras representativas de sucesivas 

etapas; finalmente, presentar el plan para la elaborar el Manual de Apreciación de la 

Pintura Abstracta para nivel bachillerato. 

Metodología: 

Será a partir de un desarrollo de lo general a lo particular, según puede verse 

en este ejemplo más gráfico: arte abstracto (definición) -desarrollo del arte abstracto 

( arte contemporáneo y arte abstracto en Latinoamérica) -arte abstracto en México 

(movimiento de Ruptura) -la obra de Felguérez (el proceso creativo) -Manual Apreciación 

de la pintura abstracta (descripción, contenido y diseño). 

Para el desarrollo del capítulO 1, haré una investigación documental sobre 

el arte abstracto considerando tres puntos esenciales: su definición, historia y/o 

desarrollo, y surgimiento en Latinoamérica; para lo cual abordaré obras sobre historia 

del arte, no solamente contemporáneo, pues una de las discusiones sobre este arte, es 

que su presencia puede ser encontrada desde tiempos prehistóricos (neolítico), 

presentándose de esta manera, una alternancia cíclica entre la dicotomía figurativo

abstracto en diversos periodos a lo largo de la historia del arte. Es importante mencionar 

que para elaborar una definición de arte abstracto, se requiere tomar en cuenta las 

disertaciones filosóficas y psicológicas que se han hecho en torno al concepto (Rudolf 

Arnheim, por ejemplo). En cuanto al surgimiento del arte abstracto en Latinoamérica, 

me parece importante y necesario mencionar el debate ideológico que se extendió al 

contexto sociocultural y político de esta región, tomando en consideración que el 

expresionismo abstracto fue considerado como un arma ideológica de la política 

cultural de la Guerra Fría (Shifra Goldman, 1981). 



En el capítulo 2, la investigación es miscelánea: documental, para presentar 

el movimiento de Ruptura, videográfica para el mismo asunto y para abordar la obra 

del maestro FeIguérez, y una entrevista al pintor para comprender su proceso creativo 

y las posibilidades "pedagógicas" del mismo para enseñar a pintar abstracto. Sobre 

el primer punto, creo que es relevante remontarse a los antecedentes inmediatos del 

arte abstracto en México: el Muralismo, que se consideraba como la verdadera tradición 

pictórica mexicana (Goldman), y contra la cual se rebela el nuevo movimiento de 

Ruptura o Nueva Presencia, que contra la manifestación la tradicionalista del realismo 

social o realismo crítico, pretende revelar un mundo muy personal. En este contexto 

despega la figura de Manuel Felguérez, cuya obra -muy vasta-, se presenta de manera 

sintética, a través de los distintos y consecutivos periodos de su desarrollo, desde la 

década de los años cincuenta del siglo pasado hasta recientes fechas. 

Yen el capítulo 3, se describirán las características del Manual y su utilidad, 

así como los contenidos temáticos y ejercicios a realizar. Quisiera mencionar que la 

información de los capítulos 1 y 2, se presentará en los contenidos del Manual, de 

manera sintética y adaptada al nivel cognoscitivo del alumno. Los ejercicios surgirán 

del análisis del proceso creativo en la obra del maestro FeIguérez. Por último, en este 

capítulo se abordará el aspecto del diseño editorial del Manual, para que este material 

didáctico sea no sólo útil para el estudiante, sino también atractivo visualmente. 



Una definición común, de

diccionario, nos dice que el arte

abstracto es "el arte que no se

vincula a la representación de la

realidad tangible", pero...

"Pensemos en una roca, o en la

corteza de un árbol, si tomamos

un detalle de esa roca o de esa

corteza de árbol, encontramos

una imagen abstracta porque no
representa algo figurativo."

Existe unapolémica en torno al concepto "arteabstracto" (mejor llamado

"concreto"), pues mientras unos teóricos encuentran en la expresión unaadecuada

manera de referirse a cierto tipo de arte, otros estudiosos ven un error en esta

denominación. Una deflnlción común, de diccionario, nos dice que elarteabstracto es

"el arte que no sevincula a la representación de la realidad ta.ng1ble". Otra manera

corriente de deflnlr elarteabstracto, espor oposición alartefigurativo, opor negación

de lo figurativo: arte abstracto, arte nofigurativo.

De estasdos definiciones podemos comenzar a hacer conjeturas, yaque, por

un lado elarte abstracto evade la representación dela realidad ta.ng1ble,y porelotro

niega lofigurativo. Aesteúltimo respecto, es posible decir que lo figurativo nosólo

existe enelcontexto de larealidad tangible, sino también enlamental, enlaimaginación,

constituyendo el ímagínano delas diversas maneras deconcebir el mundo. Sobre la

realidad tangible, lo que constituye su negación, su contrario, es elmundo invisible:

los pensamientos, lasideas, lasemociones, lassensaciones.Pero, incluso enelmundo

de la realidad tangible, es posible encontrar loabstracto. Pensemos enunaroca, oen

la corteza de un árbol, si tomamos un detalle de esa rocao de esa corteza de árbol,

encontramos unaimagen abstracta porque no representa algo figurativo. El problema

consiste, entonces, en definir loabstracto a partir de la definición de lo figurativo.

Todos los objetos -creados onoporelhombre-, todos los sujetos -humanos,

animales oseresfantásticos-, todas las formas que pueden ser reconocidas como un

objeto designado con unconcepto, toda forma que posee uns1gn1flcado yunsígníñeante,

aspira a lacualidad de ente figurativo. Precisamente, cuando se recorta undetalle de

esteobjeto o de esta forma, o cuando se le transforma en su aspecto más esencial,

despojado de aígníñcados polivalentes, sedice que se"abstrae", ensentido etimológico,

del latínabstrahere: "aislar mentalmente oconsiderar porseparado las cualidades

de unobjeto... considerar unobjeto ensuesencia..."Encontré unarefiexión interesante

sobre la definición de la pintura abstracta, según Jean-Clarence Lambert:

"Abundan las definiciones de la pinturaabstractadebidas a los mismos pintores o a sus

comentaristas, no tienen sin embargo más que una sola cualidad común: la Incapacidad de

abarcar elfenómeno ensutotalidad. Por lodemás, puede uno preguntarse previamente por qué
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operación má€lca un cuadro, es decir un trozo de tela extendida en un arlO&Zón de madera, se 

convierte en abstracto -lo que, oon honradez absoluta, slgnlnca que ha ptlrdldo toda su 

materialidad J su realidad misma, puesto que la abstracción bien comprendida no es más que 

una OO8a mental, un producto del eaplrltu J en el espfrltu. .. 'La. abstracción no crea seres J no 

es m&8 que un artl1l.clo lÓgico', dice Llttré. Ahora bien, mate la evldenola que por otra parte 

podrIa tener el atractivo de una denntolón: el pintor abstracto desea precisamente lo contrario: 

crear seres J, por medio de sus cuadros, aaadlr al mundo cosas concretas. Bn cuanto al 

'pensamlento lógico', nunca fue de la Incumbencia de los artIstas creadores, aunque 10 h~ 

deseado J repetido los est6tas ... ·¡ 

Bsta refle.J1ón arroja luz sobre una característloa fundamenta.! del arte 

abstracto: su cualidad de paradóJIco. Una pintura abstracta. oonstltuye un objeto que 

debe negar su m&teria.l1dad para convertirse en una. obra abstracta. Quizás en esto 

reside el ~&rtlnolo lóg1co·, en que pese a ser un objeto materia.! se man1ftesta. oomo 

una representación de lo abstracto. Otra paradoja: evidentemente, los pintores nos 

muestran los hall&zgos dslm8geoss que devienen en seres que se agrega.n a la realidad 

en oalidad de lmá&enes conoretas del Imaginario contemporáneo. Aquí desatlan a.! 

Mpensamlento lóg1co·, simplemente porque no lo toman en cuenta y porque su acto 

creativo está más vinculado al pensamiento irracional: 

·Y no es casualidad si el arte abstracto se Impone después de los descubrimientos J 

sistematIzaciones del psicoanálisis J de la pslcologfa del lnconsclente. Como estas dlsclpUnas 

recientes, concede gran ImpoMnCla a 10 lrraclonaly a lo lnstlntlvo. preferidos a los modcs de 

pensar 01&81008.· 2 

Para reforzar la deftnlolón de "arte abstracto", a partir de la oposlolón con 

lo ftgurattvo, tenemos la slgu1ente cita: 

"La expresión 'arte abstracto' se apUca a obras enteramente carentes de tlgur&clón (espacio 

real, objetos, p&1slijes, fI(uras de seres animados e Ino1uso fcrmas geométricas si se presen~ 

como objetos reales con Uumlns.clón y perspectlva). Be traa de un arte que rechaza la copla o 

Im.ltaclón de Wdo modelo exterior a la coDsclencla del plntor. P&rtlendo de este CODcepto, en un 

cuadro abstracto no puede haber referencia a &Igo Independiente del cuadro mismo: l\gura 

humana, palBaje, mesa, fruta, que eon objetos definibles oon palabras.-3 

La deftn!olón de -arte abstracto", emanada. a partlr de su oposlolón con la 

representación de la real1dad tangible, según MlU'lo Val.secchl: 

• ... aceptemos. con Wdo, el término de abs~racto para olrcunscrlbir aquella forma de arte que. 

para m&nl1'esl&rse, ya no l'8CUI'l'8 a las nguraa del mundo real, sino más bien a las nguraa Ideales, 

más allá de las experiencias de los sentldosy que nacen del puro raciocinio o de la I.mag1nacIÓn, 
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"Se traca de un arte que rechaza 

la copia o imitadón de todo 

modelo exterior a la consciencia 

del pintor." 

TAJ~ 

"_ .. aceptemos. con todo, ellfm¡ino 
de abstracto para drcunscribir 

aquella forma de arte que. para 

manifestorse, ya no recurre a las 

(¡guras del mundo real. sino mós 

bien a las (¡guras ideales, mós 

alió de las experiendas de los 

sentidos y que nacen del puro 

radodnio o de la imaginadón, 

como por lo demás lo han venido 

hadendo la música y la 

arquitecrura ... " 



" .. .Del mismo modo que la músico se 
expresa y se despliega según las leyes 
propias de los sonidos, así también la 

pintura obstroda quiere expresarse 

y desplegarse conforme a los leyes 

propios de los colores y la 

composid6n." 

~QRa;LOS DE COLORES CON BANDAS" 
DE CO!.ORES. /9/". KLE.E. 

"Con la abstrocd6n, toda referenda 

desaparece y. por primera vez en lo 

historio del 

arte, el cuadro se limita a ser; como 

en la repetida depnidón de Maurice 

Denis. 'una superfide plana rerubierta 

de colores ensamblados en derto 

orden': nado mós y nodo menos." 

como por lo demás lo han venIdo haciendo la mll.slca y la arquitectur&, que se reoonocen como 

expresiones de arte, a pesar de no eetar slJjet.&8 a IInlw algo que ya msta en la Naturaleza 

cotidiana. Del Inlsmo modo que la músIca ss expresa y se despliega según J.aa leyes propias de 

los sonIdos, asl L&mblén la pl.ntUI'& abs~ract.a quiere expresarse y desplegaras conforms a J.aa 

leyes propias de los colores y la composlclón.·4 

Encontramos en la cita de Valsecch1, una analogía del arte abstracto con 1& 

música y la arquItectura, incluso es de uso común considerar a la música como la más 

abstracta de las artes, ya que se expresa por medlo de loe SOnIdOB sin pretender la 

Imitación de la naturaleza o la realidad; esta cond1clón de abstracta., vincula a la 

música dIrectamente con el esplrltu como un vehfouIo de las emoolones y los 

pensamientos. Lo mismo ocurre con la arquitectura, que se expresa por med10 de la 

dellm1taclón del espacio tridimensional que habita el ser humano. El arte abstracto 

aspira a ser expreelón de sus elementos esenciales para transmitir realidades 

espirituales, para. las cuales no existe un referente figurativo ni una representación 

reallsta.. A este respecto, el pintor ca.t&1án.Antonl Tapies, nos acla.ra por qué existe el 

arte abstracto: 

~Bl arte abstract.o, como ea sabIdo, ss un I.ntent.o de I.ndependlzar el arte de ~a relación con 

J.aa Imágenes de la realIdad. vlsu.a1. Bn sus orlgenea constlWyó un enrlqueclmlent.o enorme, por 

cuant.o hizo comprender que el arte puede no toaner nada que ver con la lml'&clón de aquella 

realidad y que puede haI1arse una expreslv1dad. de loe puros colores y formas. Pero 108 surreaI.IBt.a8 

tambIén vIeron en seguIda., como contrapartida., su aspecw de mutilacIón, de 'aut.ocastlgo', 

porque 108 erectos solamente óptlcoe 80n bastante limitados. Y las IIInltaclonee CNlO que aún 

se acusan mAe en J.aa obras de tendencia geométrlca"6 

En el comentarto de Tapies, encontramos más elementos y c&racterístlcas 

que deftnen al arte abstracto, cuando se reftere a que ~los efectos solamente ópticos 

son bastante lImitadosw
, llmita.olón que al parecer del pintor catalán, es mayor en la 

abstracción geométrlc&. De esta manera llegamos a una deftn!clón que se construye 

a partir ds una descripción muy · concreta-: 

"Con la abstracción, t.oda referencIa desaparece y, por prImera vez en Is historIa del 

arte, el cuadro se IlmIta a ser, como en la repetIda deftnlclón de Yaurlce DenIs, 'uns superncle 

plana recubIerta de colores ensamblados en cierto orden': nada más y nada menos."e 

En cuanto a la posición contraria., la de los que consideran el concepto "arte 

abstracto" como un error, podemos encontrar fuentes que lo descalifl.can, porque no 

están de acuerdo con la aplicación de este término p&I'a designar a este tipo ds arte 

que hemos venido desoriblendo, analizando y tratando de definir: 
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~Bl adje'tvo 'abstr&C",' es tan inadecuado como 8uelen serlo 108 que callncan 108 grande8 

mavl.mlenWl8 de la pintura model'll&, pero hay que U8&I'l.o, pues Wldos lo acep\an: se reOere al 

ar~ que recbaza la copla o Imlw.clón de un modelo eneMor a la mente del pln'<lr,-7 

En 1& clt& anterior encontramos &UD. mAs datos sobre el arte abstracto, o una 

~r preclslón, porque ahora. tenemos otra. antinomia: el modelo exterior (del mundo 

fislco, materiaJ., del mundo de la reaJ.1dad. t.anglble), y el mundo interior de la ment;e del 

artista (de sus pensam1entos, sus emociones, del espíritu, del mundo invisible en el 

que quizás 88 encuentre 1& esenola de 1& reaJ.1dad t.anglble). Eeto tre.jo a unA discusIón 

sobre la denom1naclón correcta del -arte abstracto-, al cual se pensó denominar, con 

mayor Justicia, Marte concreto-: 

~Algunos de loa Cl'8&dOI'88 del arte abstracto pensaron, hacia 1930,sUBtltulr el término ~ 

por el de concreto porque se hablan dado cuan~ de que 'abstraer' (dal latln ab y tr&here) 

s_ca 'sacar de', extraer &Igo de la realidad natural,y el ana que venlan llamando ab8tract.o 

no se lnaplra para nada en ella, e8 decIr, que no es el resultado de una abstracolÓn, 81no la 

propuesta de una nueva realidad. Desds luego es clsno qus el &lijetlvo qus con m!e uac\ltud 

puede aplle&r8ele es 'concreto', pero sata sU8\ltuclón qus ss preteDdfa hacer con m!e ds veinte 

anos ds retraao, dsspués ds qus manlnssWl8, ncrltas y Utuloa de obras 8e bubleran publicado 

~ la denominación de 'abstI'&Oto', 8ólo podla engendrar oon!u1llón.-S 

Sobre el punto de -una nueva reaUdad-, qulelera ahondar un poco más 

adelante, por el momento voy a eaftaJ.ar el carácter erróneo del término Mabstracto·, 

que coincide oon la olta de Jullán Gállego (crr, nota núm, 7), al deolr que: 

-Bl uso de la upre81ón 'ana abstracto' se ha generalizado tanto que -pese a que 88& errónea

todo el mundo al o(rla entiende algo bien definido. Por 680 la seguiremos 

empleando en esw pá«!nas, para atenernos al uso generalmente aceptado, aunque seamos 

coneclentes de que es una expresión tan Inadsouada como casi todas las que 

caUtlcan loe (l'&ndss mlNl.mlenklll del arte contemporá.neo .. 9 

Aqu[ vemos, nuevamente, ese carácter paradóJloo del arte abstracto: la 

expresión eslnadecuad&, sin embargo se hA generalizado y toda 1& gente al oír bab1ar 

sobre arte abstracto sabe a clencla cierta de qué 88 trata., -entiende algo detlnldo", as[ 

el arte abstracto que lnJola1mente se haJ.J.aba sólo en la mente de los artistas, se hA 

convertido en arte concreto, reconocible en el mundo t.anglble, oonstltuyéndoee en esa 

nueva realldad a 1& que se aludía anteriormente: 

My por lo demAs, ya los propios Inlcladores del arte abstracto, Ka.ndlnaky y lIondrtan, entre loe 

primeros, plantearon bacla 1930, en polémica con sus adversarios y a manera de réplica, la 
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"Algunos de los creadores del arte 

abstroao pensaron, hada 1930, 

sustituir el término abstraao por el de 

coraeto porque se habían dada OJeflto 

de que 'abstrae!' (del latín ab y rrohere) 

signifIca 'sacar de', extraer algo de la 

realidad natural, y el arte que venían 

llamando abstracto no se inspira para 

nada en ella, es decir; que no es el 

resultado de una abstracd6n, sino la 

propuesta de una nueva realidad." 



"...está el detalle, la tendencia a la

reducción ya la simplificación, elinterés
por las formas más pequeñas e

insignificantes, la nueva realidad parece

abstraerse o serabstraída (ser sacada)

de la realidad tangible, aunque

enfocando el ángulo de visión a los

aspectos más nimios y, en apariencia,

intrascendentes, enseñando un nuevo

modo de ver al mundo desde sus
aspectos menos llamativos."

•

-
"COMPOS/OON #9"

/939-/942.MONDRIAN

10MarioValsecchi,op.ot, p.23.
I I Jean-CJarenceLarnbert, op.cit. p.7S3.
12lb id.

cuestIón desaber sIelarte abstracto noera en realidad más concreto que elarte ñguratrvo,

Estos admitían, enefecto, que unárbol, unavaca, unhombre, unabotella, y asíporelestilo, son

ensunaturaleza cosas concretas y tangibles,pero traducídas enpIntura, preguntaban, ¿enqué

seconvierten sIno enImágenes ilusorIas, aproximatIvas, IncIertas y convencIonales? En tanto

que, porelcontrarío,unalínea, unamancha, unasuperficIe de color y unelemento geométrIco

no quieren serdistIntos de lo que ya. sonenlamente oenlaIntuIcIón líneadel artísta,de modo

que, en obsequIo a la coherencIa, estos solos tendrían derecho a ser consIderados como

concretos."10

Para ahondar sobre elpunto de unanueva realidad, cito a Lambert, paraquien

existe otraantinomia: abstracción-realismo, éstaesunhecho psicológico elemental; ya

seaunauotra, laímagen que elserhumano sehaga del mundo, dependerá del sentimiento

fundamental de laexistencia. Según Lambert, enelarte, laconfianza y elacuerdo con

larealidad corresponden alrealismo, mientras que lainquietud y eldesacuerdo con esa

misma realidad corresponden a laabstracción. Sin embargo, elarteabstracto alcanza

una realidad bien concreta sin representar el aspecto exterior de ésta:

"¿Irreallsta, elarteabstracto de nuestro sIglo de trastornos y mutacIones? Esunjuego comparar

unaacuarela de Psul Klee (La Entrada, 1931), con unamicrografía dealeací ón (níquel y cromo),

un Sam Francls con una Iámínade roca eruptIva. fotografiada con luzpolanaada o bIen un

Bartung con el trazado deun rayo enun cIelo detempestad. ElmIcroscopIo electrónIco nos

pone enpresencia de unarealidad yaImaginada porWols y Dubuffet. Enotraspartes, como en

elMuseo lapldarío del JardínBotánIco, Bazalne, Bísaíére,Le Moal y Cornellle encontrarán el

léxIco tosco desus formas."11

Más adelante, nos dice enqué consiste elefecto logrado porelarteabstracto

parapresentarnos unanueva realidad:

"Esas comparaciones nos muestran, por lo menos, que la vIsIón artístIca de hoy se halla

condIcIonada cada vez más claramente porel detalle y que los abstractos venun unIverso

completo enungrano de arena. Ylo mismo lascIencIas actuales que exploran los dos InfinItos,

parasorprender en ellos 'laverdadera vIda' dela materia...Eldetalle. EscIerto que nuestro

medIo síglo (sIc) espobre enamplias composIcIones; elgigantIsmo de cIertas telas no figuratIvas

no debe engañarnos. No solamente respecto al RenacImIento o al Barroco, sIno tambIén en

comparacl ón con el RomantIcIsmo, la pintura abstracta maníñesta una tendencIa claraa la

reduccIón y a la sImplificacIón. Hemos aprendIdo a Interesarnos porla menor forma y porel

menor accIdente de laforma.. Un sígno, porelementaJ que sea, llega a despertar mil resonancIas:

hayun enrIquecImIento cIerto de nuestro campo visuaJ."12

Enestacitatenemos más elementos paraladefinición de arteabstracto, que

se suman a los antesmencionados: está eldetalle, la tendencia a la reducción y a la
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Simplificación, el Interés por las formas más pequei'l.as e InslgnlnO&Iltes, la nueva 

reaJjd&d pa.reoe abstraerse o ser abstraida (ser sacada) de la realidad tanglble, aunque 

enrocando el ángulo de v1s1ón a loe aspectos más D1mJoe y, en sparle~ lntrascendentes, 

enseiiando un nuevo modo de ver al mundo desde sus aspectoe menos lla.m&tlvos. 

En la perspecttva de la pslool~ sobre todo en lo que se refiere a la peroepc1ón 

ya los fenómenos psicológicos derivados de ésta y su relación con las operaciones de 

la razón, está la aportación ds la Gestalt, a partlr de la cual Rudoll Arnhelm senala 

cuáles son las cond1clones para la abstraoolón de la forma: 

"La abstracción perceptual puede dlferlr de la que se describe en 1& lóglca tradicional en má8 

de una manera. Es caracterÚltlco que no 88 trate de mr&er propIedades oomunes a partIr de 

un coD.)un~ de casos partlcul&rBs. Tampoco el 'verdadero' tamafl.o ° la 'verdadera' brillantez 

de un objeto percibIdo se da nunca en nlnguna de BUS ap&rlclones conCrBw. La percepcIón 

apunta. a una nocIón diferente de abst.raoolón, a una operación ~cJUva mucho mis retinada. 

La percepción de la forma en el espacio tridimensional Ilustra BSto de modo más asombroso 

todavia..-13 

En este caso, se aborda la ab8traocIón de 1& forma como un prooeso cognoscitivo 

de gran compleJidad, en el que entran enjuago un& diversidad de factores que seria 

d1fioU enumerar en esta oportunidad, ya que en principio, forman pa.rte de un tema 

más vasto (el pensamiento vieual). Según Arnhelm, en la forma., -'a distorsión eDge 

la abstracclón-: 

.... .las nguraa dls~rsloll&Jltes no sólo se perciben negatlV&lllenloe como una Impureza que 

entorpece la verdadera forma del objeto InvarIable; se ven también positivamente 

como el efeoto de una condlolón que anubla la verdadera forma del obJeto."14 

En resumen, ArnheLm propone dos escalas de abstracción: el nlvel ~o presenta 

Lmágenes que son réplicas de la reaJjdad (el nlvel med.1o muestra. objetos est1llzados) 

y el ntvel alto formas no mIméticas; la imagen de la e.xperlencla VII. de la representación 

a los s1mbolos. 
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''Arnheim propone dos escalas de 

abstracdón: el nivel bajo presenta 

imógenes que son réplicas de la 

realidad (el nivel medio muestro 

objetos estilizados) y el nivel alto 

formas no miméticas; la imagen de 

la experiencia va de la representadón 

a los símbolos." 



"En realidad, la historia del arte

abstracto no inicia en los comienzos

del siglo XX, con una acuarela de

Kandinsky..."

"PINTURAS DE LA BOVEDA DE LAS CUEVAS"
DELACAUX EN DOROOÑA FRANOA

"...Ia abstracción en el arte no es una

invención del siglo XX, sino una

tendenda artística que tiene su origen

en la prehistoria."

15 Amold Hauser, Historia social de la literaturay
el arte , vol. I,pp. 11-12

16Ibídemp. I3.
17 Ibídemp.22.

1.2 Historio y desarrollo del arte abstracto

En reaJidad, la historiadelarte abstracto no iniciaen loscomienzos delsiglo

XX,conuna acuareladeKandlnsky; en todocaso, tendríamos queremontarnossiglos

atrás para buscar sus antecedentes, e incluso milenios para constatar que, en efecto,

el arte abstracto ha existidocasi desdeloscomienzos delarte,allá,en la prehistoria.

Arnold Hauser comentalo siguiente:

"Unos -losque creen que elartees un medio paradominar y subrayar la realídad- dicen que

los más antiguos testimonios de laactividad artfstlca sonlas representaciones estrictamente

formales, que estUlzan e ídealízan lavida, otros -los que creen que elartees unórgano para

entregarse ala naturaleze-añrman que estos testImonios más antiguos son lasrepresentaciones

naturalistas, que aprehenden y conservan las cosas en su ser natural. Dicho deotromodo:

unos, siguiendo sus íncltnacíones autocráticas y conservadoras, veneran como más antiguas

lasformas decorativas geométrlco-ornamenta.les; otros,deacuerdo con sUB tendencias llberales

y progresistas,veneran como más antiguas lasformas expresivas naturalístas e Imltativas.~16

Esta polémica se resolverá a favor de las formas naturalistas, es decir,

imitativasde la naturaleza,como representativas delarte delperiodo paleolítico. Las

investigaciones, fundamentadas en los testimonios delarte primitivo,demuestran la

primogenitura delarte naturaJista en la épocaprehistórica.Hauser menciona quelo

más notable no es que sea más antiguoqueel estllo geométrico, queda la impresión

de ser más primitivo o arcaico, "sinoque muestre ya. todos los estadios de evolución típíooa

delahistoria del arte modernot.Iñ

En cuanto al estllogeométrico, éste surge como expresióndelmodo devida

del neolítico, constituyendo el primer cambio de estllo en la historia del arte:

"Ahora,porvez primera,laactitud natura.Ilsta., abierta a lassensaciones y ala experiencia., se

transforma enunaintención artfstica geométricamente estlllzada, cerrada a la riqueza de la

realidad empínca,Enlugar de lasminuciosas representaciones fieles ala naturaleza, plenas

deeanñoy paciencia para los deta.Iles del modelo correspondiente, encontramos portodas

partes signos ideográficos, esquemáticos y convencionales, que indican más que reproducen

elobjeto. Enlugar delaanterior plenitud de lavida concreta, elartetiende ahora a fUar laidea,

el concepto, la sustanciade las cosas, es decir acrear sfmbolos en vez de Imágenes.~17

Sobre la abstracción antes del siglo XX, podemos constatar su presencia a

lo largode la historia delarte:
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~ ... contra lo que parecia al principio, la abstracción en el arte no es una lnvenclón del siglo XX, 

sIno una tendencia artistlca que tiene su orlgen en la prehIswrla. Bsta tendencIa se prolonga 

a través de toda la hlstorla dsl arte, comblnánd08e en d\ferent.es proporciones con la rlgura.clón, 

o alternánd088 con periodos sxcluslvamente tlgurMlvos (como en las culturas del Mediterráneo 

clásIco y en el arte del occidente europeo desde el Renaclmlenw hllllta principios delstg10 XX) 

durante los cuales la tendencia abstracta resultó expulsada de toda actividad artiatlca."18 

La revaloraclón del arte abstracto prev10 al siglo xx. se debe a un c&mblo de 

enfoque en la historl& del arte: 

~Esta torm& de en!oea.r la Historia delArte es relativamente recIente y as ha dssarrol1ado bIijo 

la lanuencla de la contemp!&clón de 1l1li obras del arte contemporáneo. Las tormaa abstract&B, 

como la8 del arte céltico o vIi1ngo, eran oonslderadas por los antiguos historiadores del arte 

como carentes de sentJdo o meramente 'ornamentales'. Dum1nadas por la experiencia reciente, 

ahora se ven en ellas estructuras IdéntIcas o semejantes a las dsJ arte contempor&neo. Ello ha 

DlOtlV&do también la malorlzaclón de datermtnad08 periodos dala Historia delArte, antes casi 

olvldadOB por los hlstorladorea a causa de su educación vlsuallnfiulda por al clasIcismo 

grecorromano y la estética dal Renacimiento, vigente hasta nnes del siglo XIX."19 

SI bien, los artistas contemporáneos no Inventaron el arte abstra.cto, si es 

gr&olas & la abstracción moderna que se ha "descubierto" 1& abstra.colón prehistórica, 

e Incluso, 1& de otros periodos más recIentes: 

"El aprecio actual de eat.08 aspectos del arte prehls~r1co (Improntas de manos del aurI1\aclense, 

lnclsloneslineales del neolftloo)y del periodo prerl'Ománlco (orfebrerlay esmaltes de 108 pueblos 

germ&nlcoB, sentlmlenw abstracto de los viSigodos, portentosas min1aturas irlandesas de los 

elglos VII al IX) se ha prodUCidO a pañlr del momento en que la catarsis que para la visIón del 

hombre contemporáneo represen~ el cubismo y la ap&r!clón del arte abstracto, ha senslblllz&do 

la retlna de 108 modern08 historiadores del arte. No 88 mraJl.o que los punt.08 de vista ya clt.ados 

de Worrlnger y de StrzlgOWBky, 108 primel'06 en ser sensibles a la importancia del arte germánlco 

y aslAtlco, hasta entonces tenldos por artes 'bárbaros', se hayan producido a principios de este 

slglo(XX), cuando maduraba en los artistas la subversión del clasicismo heredado del 

RenaolmIento.-20 

Otro ejemplo notable de arte abstracto producido antes del siglo XX, es sin duda, el 

arte ISlá.mIco; esta es una descripción: 

"El arte lslám100 en su conjunto es una de las crellCI008S más SItraordln&rl&8 que ha reallzado 

el esplrltu abs'racio. La geometrle., en particular, fue una fuente fecunda de cl'8&Clones. Los 

musulmanes sran los matemátIcos más notables del mundo medieval y se delelLaban trazando 

sistemas coherentes y 16gl.008 de lineas rectas, CUI'V88, tormas pollgonales y estrelladas. Además, 
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" ... el arte o'ende ahora a fijar la idea, 

el concepto, la sustanda de las cosas, 

es decir acrear símbolos en vez de 

imágenes." 

BROCHE VlKlNGO DEL SIGl.O IX 

"Si bien, los artistas contemporáneos 

no inventaron el arte abstraao, si es 

gradas a la abstracdón moderna que 

se ha "descubierto" la abstracción 

prehistórica, e induso, la de otros 

periodos más recientes." 

1 S Arte iJbsIr.w:Io Y arte iguratMI. p. lO. 
19 l:Iódem. pp. 30-31. 
20 l:Iódem. pp. 31, 33. 



"El arte islómico en su conjunto es 

una de las creaciones mós 

extraordinarias que ha realizado el 

esprriru abscroao. La geometría, en 

portiwlar. fue una fUente fewnda de 

creadones." 

COMPOSKXJN UNEAL A8S1RACTA 
CON 1.E:1AAS a.JRCA5 

"Pero. no fue sino hasta la ruprura del 

espacio tradicional representado por 

la perspectiva renacentista, que los 

ojos del hombre contemporóneo 

pudieron opreciar lo tendencia 

abstracta." 

la callgran&, con81darada Invanto da DIos, ara la habilidad artls'lca más astlmada por los 

musulmana8 y SU8 art!sw la utlllzaban para ere&!' composlclona8 lInaaJaa abs' r&cw an las 

qua los aspeolall8w dlstingUan dos a8tilos: al cú1lco (integrado por C&l'aCtere8 tan &ngUI08OS 

y daformad08 qua sólo la mlrada experlmantada 8Abla laarlos) y al wshi (w cursivo, paro 

~blén transformado an un dallrlo da curvas dlnimleas). Lo8 mismos temas vegatales, tan 

!recuentes an al arte Is t&mJeo, eran e~ll1zados hasta dulas una ap&rlenc!a ab6tracta e Irreal. 

La mazcla da motivos geométrlco8, callgráneoH y norale8 entrelazad08, cubre an ocasIonas 

anorme8 supernclas a las qua aa comunIca una ~~Ión slmuM.naamante controlada y 

dellrante.-21 

La Edad Med.Ja, fue un periodo da la historia. dal arte europeo que estuvo 

fuertemente marcado por la manlfesta.oión del arte a.bstra.oto, como veremos a 

continuación: 

-Asi pues, la Edad Medl& representó un regreso a la tendencia abstl'&CU después del paréntesis 

flguraUvo del artA! griego Y I'OIIl&IlO, las grande8 cuttura.s dellled1terráneo o.IA8lco qua caracterizan 

lo que Worrlnger llamó Elnto.lung, la companetraolón con la naturaleza,-22 

Tenemos en claro, ahora, que el arte abstracto surge con el comienzo de la. 

cultura, en la. prehistoria., conoretamente durante el periodo neolItlco, sucediendo al 

estUo naturalista de las pInturas rupestras del paleolítico. El arte abstracto no es una. 

Invención del arte moderno del siglo XX, 81no una. tendencia. que recorre la. historia. 

del arte, ya. sea alternind088 oon penados de estUo ftgurativo, o oomblnándosa con éL 

GracIas a. 1& contemplacIón del arte moderno, ha sIdo posIble wr con otros ojos el arte 

de los ·pueblos báI'barosB que era consIderado meramente ornamental, Pero, no fue 

sino hasta la. ruptura. del espacio tradlolonal representado por la perspectIva. 

rena.centlsta., que los ojos del hombre contemporáneo pudieron apreolar la. tendenola. 

&bstract&. Esta. ·subwrslónB contra. sI arte figuratIvo fue propicIada en parte por si 

fauvlsmo y el expresIonismo, y en parte por el cubIsmo y el futurlsmo: 

-11 arte abstracto 8S produce, pues,como conclusIón de un proceso de alej&m1ento de la realidad, 

lnlclado en formas w o menos m.arcadae coDI08 movtm1ent08 de 1906 a 1910 y cu;yablatorla 

orlgln&rla e8 preclBamente la de e8ta evolucIón qus sa deja re8umIr an dos corrientes: por una 

parta la evolucIón que se basa principalmente en la emo'lvldad Implfelta en el color (y, por 

conslgulenLe, con la pln'ura fauve y expreslonlstA), y, por Ha otra, 1& que se tunda en el 

Intelectuallsmo y eD el valor promlnaDte de la geometria (y COD origen, por coDslgulente, en el 

cubIsmo yen el futurlsmo).-23 

¿Dónde nace el arte abstracto moderno? ¿QuIénes son los pioneros en este 

nuevo arte? Esto es lo que enoontramos al respecto: 
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Rodchenko. .. , seguldos por el chllCO Kupk&, los hol&ndes&8 Mondrlan, Van DoesburgyVantogerloo, 

ellWJl&Do MagneUl, el húngaro 1I0holy·Hagy, e~"24 

Hay una polémica acerca de la primera obra abstracta., sobre cuál tus el punto 

de partida del arte abstracto ¿A quIén se puede considerar, en definitiva, el p&dre del 

arte abstracto? ¿Cuál es la primera obra ya plsnamente abstracta? Est.o es lo que 

comenta Valsecch1: 

"CUAl na sido el prlmer cuadro abstracto, no es cosa que resulte fAen averlgu&!'. El o:wgen que 

dtv1de las distintas tendenclaa en un momento crucial oomo el de linO, en que parece que desde 

varl08ladOS a la vez se Intente la rupWl'a det1n1tm, es basWite suW y fIi«U. Wito de un lado 

como de otro. Parece ser que ya en 1906 el lituano Tchurllanls compuso el prLmer cuadro que 

no guardara referencIa a.I8Lin& con la realidad. Y, por mra parte, &J.gunos diln\los de PlC&8S0 de 

1009 van ya mucho mú allá de una mera tragmenL&clón oublstlCL .. Lo cierto es que VaaUy 

Kandlnsty (1866-1944), profesor ruso que se habla b'aa1adado a lIunlch en 1896 paraestudl&!' 

plnrura y tundó en 108 aftas subsiguientes el grupo expresiOnista de "Der Blaue Ralter", flrma 

y fecha en ¡IjII0 una pintura abstracta, una acuarela lntlWlada Improvtsaclón, a la manera de 

ciertas creaciones mualcales'"28 

La primera acuarela abstract& de Kand1nsky (1910) 26 deftne una corriente 

romAnttca del arte abstract.o (proyección), en la magia de las lineas y los colores, del 

mundo interior y de la v1slón Imaglo&rla. Fue, sn cambIo, en la construcción geométI1c& 

más dspurada donde M&1ev1cb y Mondr1an encontraron el punt.o de coincidencia de 

su sentido cósmico y de su voluntad racional, objetiva. Otros artlatas contI1buyeron 

de un modo más eplsódlco al Il&ClmIento del nuevo arte: loa francesea Dela.un.ay, Léger 

y Pic&bla.¡ el ruso L&rIónov; el checo Kupk&; ellta11ano Ma&nell1; los norteamertC&Ilos 

[)ove, Ruasell y Madonald·Wrtght. 

Ex1ste una versión que narra la manera en la que nace la pintura abstracta, 

como una toma de consciencia al descubrir la beUeza espiritual de las formas no 

figurativas, casi de modo fortutt.o, como se dan loa desouhr1m.lenooa clentltl.cos por 

medlactón de un proceso 8Ip8I1mentallúdlco y refie.x:tvo. Kandlnsky mtsmo relata el 

suceso: 

-Cerea dllla hora del crepllsculo, votvfa hacia mi c&s&, a mi estudio de Munich, con mi ~a dll 

pintura&, todavfa lnmerso totalmente en mi suell.o y en 111 recuerdo del ~rabtdo realIzado. ouando 

VI de repente en la pared un cuadro de mraordinar1& belleza, que b1'il1aba con un I'Q'O interior. 

Mil quedllll8tupefacto, dllspués me aproDmé a este cuadro je~oo: lira un cuadro mio colgado 

&1 revés, A la maftana slgUlllnte, a la luz del día Intente volver a encontrar la tmpreslón dllla 

vfspera, pllro no lo oonsegul mú a que medlaa.lncluBo &1 revés siempre encontraba al. obJeto".27 
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"DlNM1ISMO DE UN PERRO CON CIJAA&," 
19/2.8AUA 

"EJ arte abstraao se produce. pues, 
como condusi6n de un proceso de 

alejamiento de la realidad, iniciado en 

(armas más o menos marcadas con 

los movimientos de 1905 Q 1910 ... " 

"lAS MASCARAS /11" 
19//. NOI..DE 



Lo primero acuarela abstracta de 

Knndinsky. /9 / O define una corriente 

romóntica de/ arte abstrocto en lo 

magia de las líneas y los colores. del 

mundo interior y de /0 visión 

imaginario .... 

)IN mt.lO:PRMERAA~ A8S1MCTA" 
1910. KANDINSKY 

"".Fue. en cambio, en lo consttucdón 

geométrica mós depuroda donde 

Ma/evich y Mondrian encontroron el 

punto de coinddenda de su sentido 

cósmico y de su voluntad rodona/, 

objetiva." 

---
"SIN T1JU.a Sl.JPRi/IM1JSMO DiNMNWO· 

19/5. MAl.Eoo-/ 

28 Arte <Jbslrlrcto Y _ igo.ntMl. P. 71 
2911idem. 76. 

En su escrito programátloo, ttber das gelstlge ln der Kunst (De lo espiritual 

en el a.rte), publlcado en 1912, Ka.ndlnsky pretendía. describir ouáles eran las nuevas 

tunolones del arte. Según el pintor, el espirttu del hombre moderno 8e encontraba 

oprlm1do por una angustia material, una opinión Que, de hecho, era aompartlda por 

muchos pensadores y artIstas de la époc&. Más adelante, esorlbtrla el libro Punkl y 

Une& sobra el plano (1927), mientras ejerela oomo profesor en 1& Bauhaus, entre 1922 

y 1933. 

Posteriormente a las primeras obras abstractas de KandIneky -de formas 

Irregulares y espontáneas que oaracterizan al abstracclonismo Ur1co-, la tendencia 

tue h&cla la abstracción geométrica. M1entras Kand.lnBky habla llegado a la negación 

absoluta de lo tlgurattvo (¿negación absoluta de la irrealidad?, ¿n1h1liBmo?), por medIo 

de un proceso de transformación de la forma y el color tnlclado en sus experiencias 

expresionistas en el grupo alemán Dar Blaue Relter, otros querían hacerlo a parttr de 

la deconstruoolón o tragmenta.clón gradu&l de la forma, tal como acontecía con el 

cubismo de Plcasso y Braque. 

Esto es lo que se sabe: 

-BI problema de las techas es basWit.e complicado, pero es tundameo'&!. Hay parece que la 

primera obra abstracta geomátrtea file creada en Paris en el ambIente de la Sectlon d'Or, un 

grupo de cubistas berétlcos cuyas nguras fIlndamentaJes eran el checo Kupu. y el francás 

Delaunay. Bran pintol'9B Im.paclentes por llevar el cublBmo a SU8 últ.lma8 oonsecuenclss, basando 

los tundamentos de su arte en las relaciones entre el 'nUmero' y la 'medld&'. BI m1smo nombre 

&lude & la teoría mac.emáf.lca del nümero ÚJreO, demueatra su inspiración racionalista., clentiftca, 

basada en una invefIt!gaclón de una teorí& de la armonía, de una base cltr&da para 1& práctica 

de 1& plntura.-28 

Otros artistas llegaron a. desarrollar dIstintas versiones de la abstracción 

geométrica¡ entre ellos, Mal8V:lch con el supramatlsmo, Tatlln con el oonstructlvlsmo 

y Mondrlan con el neoplastlotsmo, e incluso como progra.ma. especinco de la. expresión 

de las actividades de 1& Bauhaus, el centro pedagógico y experlmental de las arte8 

tundido por Groplus. Las características de estas pa.rt.loular1dades de la. abstracción 

geométrica, comenzando con: 

"R1 suprewlsmo de lla.Iev1ch no sltnlftca cMa OOB& que 1& supremaaia absoluta de la. 8Elnslbilld8d 

en las art.es pl&stl0&8. Partiendo de esWo base, y & través de un prooeso progresivo de depuración 

para "'upresar el poder de lo estético a travás de UD& econollÚ& esencial de 1& Buperllcle" llegó 

en 1918 a pintar un cu.&dr&do blanco sobre fondo bl&nco."29 
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y sobre el constructlv:lsmo: 

•. ..loe oormructtvtstaa de Vl&dImlr Tatlin (1896-1963) se rebelaba.n violent&mente y propugnaban 

la lIquldaclón del arte, consIderándolo como un estetlolsmo burguéa auper&d.o. Inclt.a.ba.n a los 

artIstas a dedlcarae a una actlvidB.d. que fuera dlrecLamente útil a la sooledad: publicidad, 

tlpograt1a, arqultectur&, dlseflo Industrial. BlfJo este asptlcw, Tatlln fue no sólo el e.uwr del 

Ilonumenw a la Tercera Internacional (1919), concebido como una Torre Bltfel prolewl&, 

gigantesca espIral meUJlca que debla girar sobre si misma y funcIonar como un emisor de 

noticias y de seflales, sIno un precursor de lo que hoy llamamos dIseno Industrlal."30 

Acerca del pintor y teósoro holandés P1et Mondrlan (1872·1944), encontramoe 

lo s1gu1ente: 

"A partir de 1918, Mondrlan llm1t6 su vocabulario geométrico a la lInsa rectay al i!.n(ul.o recto 

-esto es, a la horizontal y a la vertlcal-y a los tres colores prlma.rlos -azul, amarillo y rojo- con 

los tres no-colores: blanco. gris y negro. Sus ouadros tenlan sólo rect.ánguloe de colores puros 

que producen una sensacIón de armonIa basada. en los prlnclploe de las matemáticas y de la 

múslC&.. El raclona.l1smo que dom.Jna la plntura de llondrlan y de los otros maestros de De Stljl 

evoca wablén otro ejemplo holandés: la nlosoHa de Splnoza en su Eth1ca more geométrico 

demonstraLa, que pretendla ssL&blecer los princIpios del pensamIento humano por el mismo 

método; la étIca como la armonla sólo se pueden demostrar por medios geométricos, ea deoir 

ra.clonales, que ucluyen completamente toda arbltrarledad"31 

En el periodo de entreguerras dom.1nó la tendenola geométrloa, bautizada a 

veces como ~arte concreto" y a menudo unida a estudlos arqulteotónlcos. Estuvo 

representada por el constructtvtsmo de los escultores Pevsnsr y Oabo; por el 

~neoplastlc1smo" de Mondrlany del grupo neerlandés; en clsrta med1da.,por la B&uha.us 

alemana., donde fueron profesores Kandlnsky, adscrito a un arte mAs frlo, el húngaro 

MohoIy-Nagy, eto.; por elsulzo Max BUl, apasionado por las matemátlC&8; en París, de 

1930 a 1936, por los grupos Cerale et C&rré y Abstractton-Créatlon, que reuruan a 

Mondrlan, al urugtl.IijrO Torres Oarcia., los beJga.s Seuphor yVantongerloo* , los tranoeses, 

Arp, Herb1n, Oortn yValm1er, el británioo Ben Nloholson, el escultor norteamerloano 

Calder: 

-En 1932, llondrlan ha fundado en Parls el grupo Abstra.ctlon· Créatlon, en unión de los 

esculwres ruso-amerlcanoe Ga.bo y Pevsner y los plntores Vantogerloo, Gortn, Héllon,Auguste 

Herbln.·32 

A partir de 1946 la corriente geométrica (V&8&l"8Iy, Dewasne) parecI6 perder 

terreno en Parls, antes de dar paso, en los alíos olnouenta, al arte cinético. En aquel 

momento la comente IIl&j'tIrltaria del arte abstracto sra la de un llrtsmo más o menos 
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"El constructivismo inotaba a los 

artistas a dedicarse a una actividad 

que fUera directamente útil a la 

sociedad: publicidad, opografia, 

arquitectura, diseño industrial." 

~PROPUESTA DE MONlVYIENTO A lA 
'TERCERA INTERNACIONAL ~ 

1920. TAlUN 

"A partir de /9/8, Mondrian ¡¡miro 

su vocabulario geométrico a la línea 

recta y al ángulo recto -esto es, a la 

horizontal yola verocal- y a los eres 

colores primarios -azul, amarillo y 

rojo- con los tres no-colores: blanco, 

gris y negro." 

--J- - • :. . .. : . -.... 
" -.:1 .: 

~8ROADWAY BOOGE WOClQE" 
1943. ULWM 08AA OE. MONDRJAN 



~LA 7lIRQUEZA-
1947,WOLS 

"A partir de 1945 la corriente 

mayoritaria del arte abstraao era la 

de un lirismo más a menos espantóneo. 
y en ella se observan daramente dos 

tendenoas:los llamados "paisajistas 

abstractos" y los de "abstrocdon lirica". 

~GAAN (WALO· 
TAPtE 

33 Arte abstrxIo y;ne ~p. 118. 
311biden\ pp. 120 Y 122. 
3S ~op.Cll..pp.el0-811 

terreno en Pa.rfs, &ntes de dar paso, en los &ftos olnouenta, al &rte oinétlco. Bn aquel 

momento la corriente mayorlt&rl.a dsl arte abstracto era 1& de un llrIemo más o menos 

espontáneo, y en ella se observan olar&Dlente dos tendenolas. La primera t~a por 

decantacIón del espectáculo natural: Vlelra da Silva, Blsslere, Esteva, Baza1ne, Messa&Isr, 

Manessler, De St&el, Sln&1er, Riopelle, Que han sido llamados "p&IseJistas abstractos~. 

La segunda, a la que se apllcó especialmente la denomInaelón de -abstracolón I1rloa", 

es la de la expresión -gestual" (Hartung, Soulagss). Informales, manlerlst&s, tachlstas 

y caUgrafos (Wols, Fautrler, Dubufl"st, Math1eu, Bryen, Z&oWou-kl, Degottex, etc.) 

representan diferentes V&r1s.ntes. Algunos esoultores, como Sth&Iy y Etlenne-Martln, 

se unieron a estas corrlsntes, que se dIsron en tod08los paises occidentales (en Italia: 

Fontana, Burr\). y.n Jep6n; 

-En Europa, al mismo tiempo que en América, nacl6 wnblén un expresIonIsmo abstr&eto que 

se basaba, sin emb&rgo, en preocupacIones Intelectuales de un maUI diferente. Su dramatismo, 

a veces desssper&do, ss relaciona con el e8~0 de esplrl~u que prod\ijo en Franela el 

eIls~nclaHsmo, la mosorIa de la orlsls, que en aquellos afias elaboraba Sartre." 33 

La abstracción lirloa en Buropa reolbló entre otros nombres el ds 

-¡nt'orm&1lsmo· la oual Investiga los valores de textura da la materIa pictórica: 

"La. pintura de Pautrler fue la base para. que loa crltleos empezasen a escribir sobre lo lnformal, 

nomb1'8 que recibe a veces el expresionIsmo abstracto en Europ&. Pero lo lnform&! no debe ser 

collf\mdIdo con lo &mOrCo. "Onlcamente el vaclo carece de rorma. Ellnformallsmo ap&l'8C16 como 

una nueva poética que planteaba el problema en estos Wrmlnoa: la materia plcl.6rlca tiene una 

ut.ensl6n pero no una estructura rormal. Su disponibilidad es Ulmltada; manipulándola, el 

artista establece con elI& una relac16n de IdenUtlcacl6n que da una carga hum&ll& a su tenura., 

a la calidad de su superncle.-34 

0, según otro t:.érmIno, ~t.ach1smo·: 

~En ssta 8'l0lucl6n hay que oonceder una parte Import.aDte a lo que se designó sUCflstvamente: 

'arte distinto', según el u'atado de tipo mlsUco de Mlchel TapIé o 'tachI.emo', actU&llzacl6n de 

un t.érrnlno empleado en otros tiempos por Gust.ave Gemo¡ para designar a loe nabls o lncluso 

'tn1'ormal', palabra puesta en circulacl6n en el entorno de Jean Paulhan (aunque se la encuentra 

YlL en Rlmbaud a quien se renere camIlle Bryen, para quien lo lnformaJ es la destruccl6n de 

toda rorma upreslva, una 'deshumanlzacI6n' que desemboca en la anUplntura tal como él la 

ha practlcadO)."35 

En 1941 se tunda el grupo COBRA, que reúne, en su nombre, con unaplca.nte 

alusión 8. su carácter truoulento y agresivo, la sigla de las ciudades de sus mIembros: 

Asgern Jorn (Copenhague, 6.Iact.&m.ente V&jrun 1914), Plerre AJech1nBky (BrU88las 
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1927) Y K"",lAppel (Ámsterdam 1921). Otro belg&, Oo,nel11., (!J.Jo 1922), " t&mblén 

fundador de este grupo, el cu&J, pese a BU breve exl.stencla de dos mos, representa uno 

de los momentos más felices de la pintura. de mediados de siglo. Dentro de este grupo 

habla distintas tendencias: gestuaJ., tach1smo, Ingenuo y social. Simultáneamente, en 

Europa y EstadoB Unidos va apa.recer un arte abstracto ba.sa.do en la intuición y la 

espontaneidad. Una abstraccIón que reanudará. el precedente aislado del primer 

K&ndlnsky: 

"La nueva tendencIa fue Ilam&da 'abstracción Iirlca' para subrayar BU cUrerencla con la Maldad 

racional de la abstr&CClón geométrica, o 'expreslorusmo abstracto', que ss la denominación que 

ha aca.b&do generalizándose. El término Inglés &bstract upresslonlsrn empezó a ser usado en 

1951 por Clement Greenberg y Harold Rossnberg, pertenecientes al sector más avanzado de 

la critica de arte norteamericana.. Este térmIno habla sido utUlzado por primera vez más de 

veinte aftas antes, en 1929, por Altred Barr Jr. Para referirse al espirttu de las lmpl'O'l1saclones 

pintadas por K&ndlnsky entre 1910 y 1914."36 

En Estados Unidos, se constituyó en la misma época la escuela de 

expresionismo abstracto, que aprovechó el autom.a.tlsmo surreal1sta.. Sus dos coITIentes 

prlnclpalee fueron una. ~abstracclón gestual", o actlon palntlDg (Pollock, De KooniDg, 

Kllne, etc.), marcada por la rapidez de ejecución y una subjetividad Intensa, y una 

-abstracción cromática" (Ad Relnhardt, Rothko, Newma.n), las cuales tienden a renunciar 

al principio miemo de una ~compoelclón" del cuadro, recubriéndolo con profuelón de 

signos (Pollock) o de playas de color que parecen flotar en el espacio: 

"El expresionismo abstracto empezó a practlC&l'se empleando formas tan automAtlus y 

expresivas como una firma; por eso no es mraflo que Jug&l'a una Influencia Importante la 

callgrarta ch1na y Japoneea, tal como la practicaban desde hacia slgloe los sacerdotes zen que 

conceblan sus t.extos y pinturas como expresiones directas del alma humana."a7 

Mark Tobey (nacido en 1890), ee habia Interesado profundamente en la 

cal1gr&fia de Extremo Oriente y para estudiarla estuvo en China en 1934. Arshlle 

Gorky (1904-1948) era un armenio emigrado a América en 1916. Las influencias 

combln&das de PlC88SO, Masson y sobre todo Miró le orientaron hacia una abstracción 

s1mból1ca y formal (SUlTBal.lsInO aOstra.cto).A partir de 1940, desembocó en un delicado 

Juego de elementosllneales y masas coloreadas de tipo mlronlano que Iban a 

transformarse en el expresionismo abstracto. Wlllem De Kooning (na.cldo en 1904), 

holandés emigrado en 1926, había tenJdo una fcrmaclón expreSiOnista, que entre los 

estUos figurativos europeos era el más violento por le. emoción de su plncelade. y por 

su explícita acción de denuncia social. Más adelante sustituiría esta tendencia por el 

expreslon1smo abstracto que manlfestaba la angustia de 1& condición humana. El valor 
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"CCWJ'OSJOON NUMERO ¡ 3" 
PO!1.00< 

"En los cuarentas en Estados Unidos, 

se constituyó en la mismo época la 

escuela de expresionismo abstracto. 

Sus dos corrientes prindpales fueron 

una "abstracdón gestual", o action 

painting , marcada por la rapidez de 

ejecudón y una subjetividad intensa, 

y una "abstracción cromótica" , las 

cuales tienden a renundar al prindpio 

mismo de una "composición" del 

cuadro, recubriéndolo con profusión 

de signos o de playas de color que 

parecen ~otar en el espado" 

"MAGENrA NEGRO Y NARANJA' 
¡ 949. ROTHKO 

36Arte abWar;tD y arte ~ P. 110. 
) 7 1bidempp. 110 Y 112. 



"Las inpuendas combinadas de Picasso, 

Masson y sobre todo Miró orientaron 

a Mark Tobey hada una abstracdón 

simbólica y (orma! (surrealismo 

abstrocto)" 

"REUf1tf EN OCRE Y R~· 

/965, TAPIES 

'Tápies, a partir de 1953 desarrolla 

una obro en la que las calidades roles 
de la materia pictfxica, a veces delicacla 

y a veces dramáticamente laceradas. 

evocan en el espectador imágenes 

cargadas de una intensa signi(icadón." 

autónomo del gesto, como en la da.nz&,y el de la lmprov1saclón, como en aljuz, fueron 

llev&dos a su punto más alto en la. plntura de Jackson Pollock (1912-1966), que estuvo 

fuertemente influenciado por Miró y el surrealismo; BU método de ejecución era el 

dI1ppLng, oonsistente en pintar con botes aguJereados por los que chorreaba 1& pintura. 

sobre SUB grandes tel&8 colocadas horizontalmente sobre el suelo. Esta técnica 

ooITespondla al automatismo surreallst&, pero eo re&ltdad se trataba de la poética del 

acUcn palntlng (Harold Rosenberg lnventO esta expreslón),o la manera de aborda.r el 

acto creativo pictórico, asi descrito: 

-La Import&Do!& de 1slmprovi8aclón en 1& act;loo palo~lnt puede Ber relacionada con la. müslca 

deJazz, mra lmportantlstm& contribución norteamericana & 1& cuJ.'1ll'8. dels!.glo xx. Bljazz, en 

efeckl, es una música., sin plan previo, que se compone mientras se WC&; ademú,lgual como el 

Jazz rompe todos loe esquemas mel6d.1eos tradlolonales, la actlon palntlng rompe todos los 

esquemas esp&elales de 1& pintura tradlolonal-as 

En Espada, a partlr de la déaada de los afl.os cinouenta., artistas agrupados 

b,.,o motIvos comunes, (Dau a! Set, Lats, SDex, BI Paso, Parp&lló) asimil&ll el arte 

abstracto a través de la corriente 1n!0rmaUst&. A partir de los sesenta habrá grandes 

ftguras: Anton1 TApies, M. Cut.xart, J. J. Tharrats, L. Pelto, A. Saura, R. Canogar, L. 

Mutioz, M. Wll&res; y dentro de un& preocupación espacial: R. ValJés, RAf'ols Casamada 

y C. Plane11. En Latlno&lllériea se han distinguido los argentinos Muro, Oc&lllpo, 

Maldonado; los mul.aanos Felguérez, C&rrI..lJ.o, Garoia Pence; el ecuatori&no E. Tabarra; 

los cb1lenos Matta., Barreda, Castrocld y Ore11&o&; los venezolanos Cruz-Diez y Soto 

(este tema se verá con mayor &IIlplltud más adelante, en elsJgu1ente punto). Respecto 

de los pintores eepai'101es que han Incursionado en el informal1smo: 

-Qulen ha penetrado más profundamente en esta poética de 10 Informal ha sido el walA.nAntonl 

Tiples (nacido en 1932), que ha realizado de manera mAs p\ll'ILy desnuda la 'pintura ma.térlca'. 

Después de una. etapa Influida por elsurreal1amo, a partir de 1953 desarroUa una obra en la 

que las calidades LActUes ds la materia plet.6r1ca., a veces delicada y a veces dram!tleamente 

laceradas, evooan en el espeotador Imágenes cargadas de una Intensa slgnineaeI6n.-39 

A mediados de la década de los sesenta empezó a desarrollarse un arte 

abstracto nuevo. evidentemente relacIonado con la abstraccIón geométric&. Se trat.aba. 

da la actual. tendencia mund1al s la erperlmentac1ón de los procesos óptloos y psiool6glCOS 

de la percepción. Pero como este proceso de Investl.gaclón visual no puede reduoirse 

a la producción de imágenes alsl&das (porque la Imaginación humana utlUza 

s1mul~amente uns multlpllotd&d de Imágenes percibidas), estos srtlst.&8 se han 

ded.lc&do a experimentar con seouenclas, ritmos y cambios de Imágenes óptiO&S. Es 

decir, que para ellos el elemento esenola! es el mov1m.lento, lo que se llamado factor 
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vela ala máqulna como una. forma. de romper con ~el m1toft de la obra de arte única y 

con esto alcanzar un púbUco más ampl10 por medlo de grabados ,esta. nueva. abstracción 

geométrica aporta. un elemento de entreten1m1ento que heoe que sus creaciones sean 

verdaderamente popu1a.res, como nunoa 10 babia logrado antes el arte abstracto. 

De la voluntad de objetividad de la -abstraccIón cromátlcaW derivaron, en 

los aftos sesenta en los Bstados Unldos,los grandes ouadros de la "nueva abstracción

(Morrls Lou1s, Noland, Olltsk::y, Ellswortb Kelly, Frank Stell&, eto.), pura expresión 

cromática que vuelve algunas veces a los contornos ~antes de la geometrla (bard. 

edge; escu1tura. del arte mln1mal). 
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" ... estos artistas se han dedicado a 

experimentar con secuendas, ritmos 

y cambios de imágenes ópticas". 



DECOAAClON DELPALACIO DEMITLA

AMERlCA LATINA

1.3 El arte abstracto en Latinoamérica

El panorama socíopolítíoo y cultural enAmérica Latina, a mitad del siglo XX,

mostraba de maneramuy clara la dominación de Europa y Estados Unidos sobre la

región. Latinoamérica representano sólo el tercer mundo -junto a África y algunos

países de Asia- sino también la zona periférica de influencia del primer mundo

representado por los países, más industrializados y poderosos económicamente de

Europa, y elmismo Estados Unidos, al que debe considerarse ensu calldad depotencia

bél1ca e imperialista. Hay que decirque esa dominación noha cesado, y que incluso

hoyestá másacusada, o que, en todo caso, se ha vuelto a consol1dar deuna manera

máscontundente.Históricamente, Latinoamérica es una realidad, que es el resultado

deunadominación que comenzó en elmomento mismo del descubrimiento del "nuevo

continente"para loseuropeos; dominación que fue la característica detodo elperiodo

colonial que va del siglo XVI al XIX, Yen algunos casos hasta el XX. Aunque la

independencia delospaíses deLatinoamérica sígníñcósacudirse la presencia deesa

dominación desde dentro de sus pueblos, en realidad no ha podido cortar con la

dominación que desde el exterior siguen ejerciendo los países europeos y Estados

Unidos, elmásreciente colonizador y elEstado másimperialista del siglo XX.Eneste

siglo, lospaíses latinoamericanos hanpasado del estado decolonia aldeservidumbre,

en su calidad de pueblos oprimidos y dependientes por su débll infraestructura,

reproducen los modelos ideológicos y culturales dominantes, locualrepresentaque

a nivel de superestructura, el verdadero ser de Latinoamérica jamás pueda ser

expresado, ni su identidad eonsolídada, trascendiendo elyugo dela dominación delos

países post-industrializados.

LahistoriadeLatinoamérica también incluye elpasado precolombino, en el

que muchas culturas y cívílíaacíones florecieron, y dejaron el testimonio de sus

conocimientos y cosmovisión. Latinoamérica tiene un pasado maravilloso en loque

respecta a lasmanifestaciones delas culturas prehispánlcas, que vadesde la menea,

la maya, hasta las andinas. Sinduda,puede rescatarsemucho deesepasado glorioso,

pero la realldad Latinoamericana es también resultado deuna historiademestizaje,

de mezcla de razas y culturas. A lo largo de la colonia se fue creando el ser del

latinoamericano, conuna culturapropia,que es,la mayoría delas veces, una fusión

del pasado prehíspáníco con el mestizaje y la apropiación de la cultura europea

traducida a modos deexpresión que correspondían conla mentalldad delos pueblos

colonizados. Con la independencia deLatinoamérica, viene la búsqueda deeseser que

hermanaba a todos lospueblos deesta región, según lavisión deBolívar. Alolargo del

siglo XIX, la gestación deeste ser comenzó a afirmarse a partir delosmovimientos
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xx. Producto de est&. autoa.t1rmaclón, fueron las manifestaclonee culturales y artlstiC&B 

que 89 efeetuaron durante esos adoso Mov1m1entos l1terarl08, tundaclones de rev1.stas, 

movtm.lentos Il&Clona.l1sta8 en la músloa, man1tIestos sobre un arte propio, a veoes 

tnnuldo por el arte contemporlÚl90 y la modernIdad, que se refiejarla en las artes 

pJást1cas.A partir de loe aOOs cincuenta del sltlo pasado, las expoelc1ones internaclon&les 

tendrán un papel deolslvo en el rumbo del arte latinoamericano: 

• ¿CuáJ ee 1& repel'CUIIlón de laa grandee exposiciones Int.ernaolonalea sobre si arte mundial? 

O mejor a1ln, ¿cómo 108 lengu~es lnternaclonales forjados o lnt.eIllllftcados en las bienales, 

trienales, ouatrlenales, etc., actúan sobre I&s culwru nacionales, especlncamente aquellas de 

pafsee o de conUDent.es perlférlooe como BrasU 1 América. LMln&? La l'98))ueata a ee~ pregunta 

deberá oonduoll' a una discusión sobre el propio clrculto del art.e 1 cómo él acm1& sobre n08O\l'08, 

vale decir, una discusión sobre las relaciones de dependenola."40 

Es Importante Identlftcar en el ·ol1'cu1to- a tod08los partlclpa,nte8,por ejemplo, 

a quienes Juegan el papel de tntroduc~ores de esta oultura domInante: 

·Es decir, el problema esU. en localizar, dentro del pa!s a los Intermediarios de esa cultura 

domInant.e, cómo los le~es ln\8rnaclooales ~úan dentro de cada pals, ouáJes son SUB 

&gent.ea, vuhfcul08 o can&les da divulgación, cuáles son laa estruowru 1 es\rMeglas de acción: 

u:poslclones, becas de estudiO, revistas, bienales, ctUlea de arte, e\c.- 41 

Existe une. cultura dominante que ee Introduoe en le.s naolonee de 

Latinoamérica, dentro de las naciones periféricas y dependientes pare. detectar y 

aparenteIIlBIlte anular cualquier tent.attv& de surgtmlento de otras tendencias, vinculadas 

a las rafees nacionales y a las necesidades localea. Pero, ¿desde dónde viene le. Unee. 

y el patrón cultur&l dominante? ¿Quién lo impone?, esto es lo que encontramos: 

"81 Marta Traba acUlla a Hueva York de colonizar el arte mundial, Job» ~ que durante 

\relnta aIIos tue el t.odopodel'08O orltlco de arte del NewYork Tlmea, &CWI& Igualmente a Nueva 

York de Imponer al. resto de 108 ESt&d.08 un art.e Int.ernaclonal. oreado por él, que no tIene nada. 

que ver con el Realismo que, en su oplnlón, serta la vocaolón nacional norteamerloana."42 

A todo eeto, conviene preguntar, ¿a través de qué med10 impone Nueva York 

el arte internacIonal e. América Latlna? Esta es 1& respuesta.: 

"La Bienal de Sao Pau10 reproduce en el plano lnterno 108le~ Internacionales lmpUestos 

por las grandes mues~raa europeas. Va mAs 1~08: pretende exteDder a las demAs naclonee del 

coD\!nent.s el mismo esquema de domInación. O se&, como 8ubcultura preteDde dominar las 

subculturu dominadas en el rest.o del oon~lnente. .. La hIst.orla de laa relaciones eDtre la Bienal 

InternacIOnal. de Sao Paulo Y la AméI1Ca LaUna se han caractel'lZado por omisiones, rrustraolooea, 
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"La Bienal de Sao Pauto reproduce 

en el plano interno los lenguajes 

intemadonales impuestos por las 

grandes muestras europeas. Va mós 

lejos: pretende extender a las demás 

nadones del continente el mismo 

esquema de dom;nadón. 
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sumisiones (a 108 Intereses Buro-Dorteamerlcanos) y, lobre kldo, por la auaencla de cualquier 

proyecto o programa. o. eD el sentido más amplio. de ou&!quler poUtlca que tienda a la derensa 

del &!'te Iatlnoamerlcano, lncluldo el bl'&8Uafto.-43 

La pintura se oultivó oon preferencia & las demás artes plásticas y v1suaJ.es, 

yen 108 distlntos paises de Latinoamérica, con la tendenola h&cla el arte abstract.o. 

En MéDco, 1n1claron Bsta comente hacl& 1968, tra.s el mov1miento de Rup~ Manuel 

Felguérez, L1l1& CarrUlo, Pedro Coronel, Alberto Gtronella, Vicente Rojo, Ju&Il Soriano, 

FeI'Il&Ildo Garcla Ponce, Gunther Gerz80 entre otros. En GuatemaJ.a encontramos & 

Carlos Mértda., Luis Diaz y Margot Falijul. En Nlaaragua, Armando Morales, y del grupo 
Pra.xl.s, Alejandro Aróstegu1, Cés8.I' Izquierdo, Orlando Sob&l.varro, Leone1 Vanegas, 

entre ot.ros. El arte abstracto entró a Costa Rica en 1958, cuando Lola Ferná.ndez, 

Rafael Án8el (Falo) Ga.ro!a. y Manuel de la Cruz González, realizaron sus respectivas 

exposlclones1nd1v1dualss de pIntura abstracta. en el Museo Nacional de San José Lra8 

su regreso del extr&$ro. En Panamá el primero en uplorar eluprestonismo e.bstr8cto 

fue Alfredo Slnclalr, ouyo estilo maduró hacia una abstracción líMca y elegante, es 

considerado como el patri&l'Ca de la abstracción panamef\&. En Cuba, antes de la 

revolUCión, surgsn en la Isla los artletas abstract.os : Rugo Consuegr&,Antonlo Diaz 

Peláez, F&ya.d Jamts, Guido lJInás, Raúl Martfnez, Tomás OUva y Antonio Vldal, del 

grupo'Los Once, que expusieron corijunt&mente desde 1963 hasta 1968, En República 

DominIcana, los artistas que emergen en los a1I.oe cincuenta. son los que consolldan 

el arte contemporáneo domtn1cano; la mayoría de ellos, en distintos momentos de sus 

carreras, abordan la abstracción a través del cubismo, entre ellos, Eliglo Plchardo, 

Pa.ul Gludicelll, Dom1D.go IJz, Fernando Fatia Detllló, S!lV&no Lo1'&¡ Gaspar Marto Cruz, 

Ant.onlo ToMblo, Ada B&laácer y Gulllo Pérez, En Puerto Rico, le toca a Noernf RuIz la 

distinción de ser la mq¡er artIsta. más tdentlflcada oon el mov1m1ento de la abstracción 

en ese país. En Venezuela, mientras Alejandro Otero fue la gran figura teórica de la 

generación que durante los ail.os cincuenta. gestó el mav:Lm1ento de abstracciÓn, JeBlis 

Soto es el artista cinético por excelencia de Venezuela, sin olvidar & Carlos Cruz Diez 

y Mercedes Pardo, y & los escultores Carlos GonzáJez Bogen, 1Ia Bermúdez y Omar 

Carrei10 que serán loa pr1meros en trabetlar oon hierro en loa &tI.os cinouenta y sesenta. 

En Colombia, de manera slmllar & lo acontecido en el resto de América Latina, las 

décadas de 1960 y 1960 marc&I"On un rumbo en la orlent&elón del arte colombiano; 

rueron las pinturas geométricas de Eduardo Ramirez Vlllamizar las que marc&I'OD un 

hito stgnlftcatlvo; sin embargo, sería la tendencia lir1ca 1& que habrfa de predom1n&r 

en el arte abstracto de Colombia, con flguras como Gulllermo de WIedemann, y otros 

oomo Manuel HernAndez, Carlos Rojas, Omar Rayo Y Fe.nny 8&nín. En Ecuador, Manuel 

Rendón introduce el abstracclonlsmo de corte tnformallst& en la pintura ecuatoriana, 

y Araoell GUbert, por su parte, es la introductora. de la abstracción geométrica; también 

es importante mencionar a Enrique Tabarra, Aníb&l VUlacfs y Estuardo Maldonado, 
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"precolomb1n1smo·. En Perú, Fern&ndo de Szyszlo pl'9S8nta su prtmel'& exposlolón de 

ouadros abstractos en Llm&, en 1951, y aunque con anterioridad, Enrique K1elser y 

Em1l1o Goyburu hablan Incursionado en la abstracción. Szyszlo es oonslderado si 

verdadero in1ctador dsla abstracción en Perú. 

El nn dsla Segunda Guerra J.(und.1aJ. tl'8do protllndos cambios en la ore&e1ón 

artlsttoa a escala mundtal y BrasU no seMa una excepción. El debate artlstlco, 

Interrumpido durante la guerr&, se reanudó: en aquel momento se centraba sn la 

begemorúa de las tendenc1aa estétIc&s entre Europa y Nueva York, donde e1upreslonlsmo 

abstracto adqutrla mayor Importanola. Poco a poco, la abstracción, sn sus dos 

m&nlfestactones -la Informal y la geométrica o concreta-, se convirtió en la nueva 

estética a escala internacional. En Brasil, el premio otorgado al artlsta suizo Max Blll 

en la primera Bienal de Sao Paulo (1951) slgnl!1c6 el reconoclmlento de esta. corriente. 

También abrió el c&mino para la lnternaclonaUzaclón del arte brasilefto, qus en esos 

momentos tenia a la abstracción como su tendenola mis slgn1ncatlva. Encabezado 

por Waldemar Corde1ro, el grupo Ruptura promul8ó en 1952 un man1flesto y celebro 

una exposIción en 8&0 Pauto, entre otros artistas lo conformaron Geraldo de Barros, 

Lot.har Charou.x, Lulz SaeUotto, Kazmer PéJer, Leopoldo Haar y Anatal Wl&dlsIaw. Otro 

grupo importante tue Frente, I1dereado por Ivan Serpa y con artistas como Alwslo 

C&rvao, I;ygla CI&rk, I;ygla Pape, Dóclo VIeira y Abraham Palatn1k. En BoUv1a, en el aIIo 

de 1966 se real1zó el primer Salón de Arte Abstracto, oon arttstas oomo Oanlel Vizquez 

Diaz que culttvó ellnformallsmo. Ilientras que sn Para&uay, dest.ac& el grupo de Los 

Novfsimos, con José Pratt, Enrique Careas&, WlllJam Rlqu8lme y Ansel Y&gros. En 

Uru.«uq 8S muy importan\e JoaquInTorres-Garc[& oon BU universa1lsmo constructivo 

como preoursor de la abstracolón en 8se paja, de la -Generación de 1960· qU8 se 

abrieron a mayores lnnova.ctones en la plntura ~t.o abstracta. como tlguratlva. En 

.Argentina, sobresale el Grupo Madi en 1946, con artistas oomo DIyt Laan, Martln 

Bl8800 y Juan Bay, y de la Asociación de Arte Concreto y el Perceptlsmo, asl como de 

artistas de una abstracción mis I1bre como Sara Grtlo y Wguel OO&IIlPO. En ChUe, 

surgiÓ el Grupo Rectángulo, integrado por Ramón Vergars., Gustavo Poblete y MatUde 

Pérez; este grupo tiene aftnidades oon el vasto mov1.mtento abstracto latlnoamerlca.no 

cuyos antecedentes Cueron Torres-Garela y el argentino Emilio Pettorutl. 
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"LA NUEVA DEMOCRACIA" DETALLE
• 1945. DAVID ALFARO SIQUElROS

"El mural se constituía en una

técnica privilegiada por diversos

factores: había sido la forma de

expresión básica de la civilización

precolombina,era una manera fácil

y clara de concretar contenidos de

distinto tipo a ojos de las masas

populares y poseía un alcance al

quenunca podía aspirar el cuadro

de caballete.

"KATHARSIS"DETALLE
1934. JOSEaEMENTE OROZCO

El Murallsmo, fue una. corriente artística mexicana del siglo XX, caracterizada

porla utlllzación pictórica degrandes superficies murales como expresión plástica

deun contenido ideológico. Larevolución mexicana de 1910suscitó en un sectorde

artistas la necesidad deuna. participación activa del arte enelproceso social.Elmural

se constituía en una técnicaprívílegíada por diversos factores: habíasido la forma

de expresión básica dela civll1zación precolombina,delaque elMéxico revolucionario

se enorgullecía y a la que reivindicaba; era una manerafácll y clara de concretar

contenidos dedistinto tipo a ojos delas masas populares; porsus situación (ensitios

bien visibles deedíñcíos públicos y que prestaban un servicio social) poseía unalcance

alque nunca podía aspirarelcuadro decaballete, Por último,elmural posee un cierto

sentido épico que seprestaba paralagloriflcacióndela revolución recién emprendida

(sentidoépico que losmura.l1stas ya. habían observado en losfrescos renacentistas).

Los principales muralístas mexicanos son Clemente Orozco (1883-1949),

Diego Rlvera (1886-1957)y DavidAlfaro 8iquelros (1896-1974),aunque otros artistas

se adhirieron al movimiento dejando obras desíngular importancia,y elanimador de

estemovimiento fue eldoctor Atl (1875-1964).Orozco,deunestilo expresionista con

rasgos futuristas y un color encendido, rea.l1zó sus primeras pinturas murales (1922)

en el patiode la escuela nacional preparatoria (México, D.F.). Efectuó tres viajes a

Estados Unidos, en unodeloscuales pintósu famosa obraPrometeo. Pintó además,

frescos en Guadalajara (palacio del gobernador y hospital deníños),en el edificiode

la corte suprema. deMéxico,enelmuseo dehistoria natural deChapultepec, etc.Rivera

emprendió a partir de 1921 una serie de obras en las que retrata la historiapasada

y actual deMéxico:murales del anílteatro Bolívar y de laescuela nacional de agricultura

de Chaptngo,del palaciodebellas artes,del palacio de Cortés,enCuerna.vaca, del palacio

nacional, del hotel del Prado, etc.8iqueiros se caracteriza por su fuerzadramática

para dar contenidos de carácter político o social. En 1939 pintó su primer mural

completo, rea.l1zado en piroxilina, titulado Elproceso del fascismo.Enla biblioteca de

la escuela México, en la ciudad ch1lena de Ch1llán (1941), rea.l1zó su obrademayor

envergadura, conel temaMuerte al invasor. Una gran cantidad de murales (losdel

palacio de bellas artes, del instituto politécnico de México, del hospital del seguro

social,etc.) sonprueba de su genio fecundo. Ruflno Tamayo (1899-1992) se apartade

los postulados ideológicos del muralísmo mexicano, aunque ha realizado notables
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el primero, un fresco en la esouela nacional de múslaa, y en 1938 realizó otro mural 

en el cubo de entrada del museo nacional de antropologia, cuyo teIll& es La revolución 

(el único mural que Tamayo ha reallzado sobre este teIll&). En el mural de la Hlllyer 

art IIbrary del Smlth college en Northampton (1943) se observa la evoluoIón de su 

eetUo hacia un retinado geometrlsmo, una estructura slmpllftoa.d.a de la composlolón 

y un color rico en matices. Jullo Castellanoe (1906-1947) fue un pintor de temas 

aborigenes con rico colorido (frescos de una esouela primaria en Coyoacin); Carlos 

Mérlda (1891-1984), gua.temaltaco, participó activamente en la vida cultural Y poUtlaa 

de México; su pintura se b&sa. en elementos folk1órlcos americanos (blblloteaa lnfantU 

de la secretaria de Educación, 1921; diversos murales en adltlclos onclales y privados 

de MéJ1co). Juan O'Gorman (1906-1982), con un estUo de complloa.d.o verismo y un 

nno ssntldo del color, realizó los murales Tríptico, en el aeropuerto de Méxtco, y el 

gran mosaIoo que l'ftCubre el palacio de la blblIoteoa de la ciudad universitaria de 

Méxtco (1963). Los presupuestos plástloos e Ideológicos del mural1smo mex1O&1lo 

Innuyeron en el arte latlnoamerloano (Portlnarl, Guayasamfn, eto.). 

La Esouela Mexioana se Instituyó en onol&1 tras Imponer su Ideología. 

consistente en el discurso de trlunfallsmo del movimiento revolucionario, dIscurso 

que se fue desgastando y que al paso de trelnta años de manteosrse vigente, s1gnIfIcab& 

mAs que una lntra.nslgencla para los artistas jóvenes de la década de 1960. La postura 

casi tl ré.nJ.ca de los Ideólogos de la Bscuela Mexicana se vivía de esta manera: 

-1.& dée&da de los aftoa cuarenta es una década de asnDa en la que los grupoe que oatentaban 

el poder artls"oo hicieron grandes esn.Jel'2oa po~ mantenerlo. En 1944, Slquelros publicó en 

una l'8'l\sta de gran clrculaclón un f&moao tano en defensa del muraUsmo en el que !lB encuentra 

acunada la famosa frase 'No hay más ruta que la nues~ra', que no ta!"dó en cooveñlrse en 

man1nsst.o, pues loe IIlB.l:lcanos son tan afect.os a los man1neetoe como losltallan08. ¿CU" el'& 

esa ruta. p&l'& SlquslroS? Naturalmente, la del arta comprometido coo la trasmlBlón de mens$B 

soolales. Fue ent.ooC&ll cuando comenzó a habl&l'8e a diestra y s1n1estra de la oncla1l%aclón de 

la Escuela l(uicaoa"44 

Ante esta. postura de tmposiolón Ideológl.ca., a.lgunos &rt.lstas creyeron necesario 

cuestionar la. -única. ruta- y asi demostrar que otros lenguaJes estéticos podian tener 

la misIll& VlIlI.dez y repercusión que el murallsmo onolal. La postura de estos artistas 

propugnaba por la apertura, tanto artfstloa como de espacios: 

"No obal&nte, es clert.o que - ta.! y como aflrmó José Lula CUevas en un Ioeno pubUcado en 1968-

lléJioo!IB enoontraba oercado no por una coñlna de hierro, sino po~ 'la coñlnade oopaJ'. Babia 

que apoderarse del 'b&stlón de mármol' (el Palacio de BeUas Artes, sede po~ ent.onoss de las más 

Importantes exposlclonee) y abrir nuevos eSp&Clos."46 
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"La Escuela Mexicana se instituyó en 

opdal tras imponer su ideología, 

consistente en el discurso de 

triunfalismo del movimiento 

revoludonario, discurso que se fUe 

desgastando y que al paso de treinta 

años de mantenerse vigente. significaba 

mós que una intransigenda pora los 

artistas j(Nenes de la década de 1950" 



"En la escena del arre mexicano 

comienza a froguarse lo que seró en 

definitiva un movimiento de 

aJI1troposidón al /Tllrolismo enquisr1Jda: 

la Rupwro" 

~N!ÑO CON su PfAAO· 
1956, RURNOTAMAYO 

"Aparte de Tamaya, habia otros que 

se encontraban invo/uaados con 

poéticas contemporóneas .... " 

LA PARTE INFEJOOR DE LA E5CEN()GR..I,f¡ DE LA 
OPERA DEL ORDEN. DE)OOfROWSIO'. ~ EN 4 

SE.COJNES CflEADA5 POR ~1ROAA1JSTAS: 
FELGUfAEZ. ROJO. CAAAl1.0 y GRONEl.A 

..... 
47 bd. ..... 

Esto fue más evidente, cua.ndo artistas como JUILIl Soriano, desde los anos 

cuarenta, vei&Il con ojos escépticos la ruta Ideológl.ca del murallsmo, e lncluso por 

artistas que 

practicaban el mural1smo sin atender a sus tesls1deológ1C&8: 

-Ruflno ~ habla regresado a U:é.Iico a principios de los al'ioa clocueD~ para re&l1zar dos 

muralee en el propio 'blLsij6n de IIlÚmol', 1 se propuso que ni loe temae ni los modoe de reeolverlo8 

WVIeran que ver con la 'nueva democracia' (la eocl&l.18~), o con la ruprura de las cadenaa de 

la e8Clavl~ud 1108 embate8 de la bu~e8la en ascen80.-46 

Bn la escena del arte meDcano oomlenza. a tragu&rse lo que será en deftn1ttva 

un movtm1ento de contraposición al murallsmo enquistado. Asilo rel&t& Teresa. del 

Conde: 

' Pue entonces cuando empezó a gest&r8e el movimiento que 86 ha dado eo denomlnar 'Ruptura'. 

No porque rompiera con loa proPÓSlto8 de la ew.pa antl3rlor, sino porque 108 an18W1 jóvenes 

expl'88&b&o con desenfado Sll81ndlv1dualldadea, Sll8 ~Ivu aslm11&olones de 1011 vocatxllarIOII 

Intero&clona1881 su deseo de ofrecer una con~rap&rtl.da ac\U&l.1zada al otlclallsmo de la E8CUela 

1l1l1cana, a la que alguno de ellOll se renrl6 entonces como 'el PRI del ane', haciendo rererencla 

a las siglas del Partido RlIVoluclonarlo Ioa~l~uolooal. el aemplteroo partido gubernamenLal 

mll1caoo."47 

¿QuIénes eran estos artlstas que lmpulsaron e1 mov1m1ento de Ruptura? Cito 

nueva.mente a Teresa. del Conde: 

"Aparte de 'I'amqo, habla otros qua se anoootrab&o Involucrados 000 poéticas oontempol'll.neaa. 

Alfonso lOchel era uno de ésto6, pero ni oon mucho al único. Bstaba también la pintora. Cordella 

Urue~ (o. 1916) y o~roe jóvenes, oomo VIadlm1r Kibalohln RU88akOV, máa conocido porVlady 

(o. 1920 eo Len1ngrado), Héctor Xavler (o. 1921), Alberto G1ronella (D. 1929) Y Bnrlqua 

Echfrverrfa (1923-l{¡72). Junto oon al81ampre Inquleto y precoz JIm Luis CUIV&8, hacia l{¡52 

Be reuol&Jl en la Galerla Frl8se de mudad de U:é%loo a oomeotar revlaWl europeas y & discutir 

sue respectivos trabaJoa,"48 

Una reciente publicación para. oonmemorar el X aniversario de la fUndación 

del Museo José Luis CuSVBB, nombra a los elguJentes plntores como los pertenecientes 

al movimiento Ruptura: LllIa Carrillo, Pedro Coronel, José Luls Cuevas, Enrlqus 

Echeverrí&, Manuel Felguérez, FeI'Il&Ildo Garoia Ponce, Alberto Glronell&, Roger von 

Gunten, Vicente Rojo yVlady. El prInolpal teórloo fue JUILIl Garoia Ponce, hermano de 

Fernando Garola Ponce, y a través de sus escritos se convirtió en el defensor de la 

Ruptura. Estos son algunos de sus argumentos: 
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"La ruptura consistiD precl8&JJlente en crear una serie de obras en las cuales se hacia BVldente 

una variedad de sstUos que de ahl en adelante tue la pintura. mulcana. Su oaracterlstlca 

principal conslstlo en que cada pintor segula libremente y sin nlnguna exigencia anterior, la 

verdad creada por cada cuadro o por cada estollo cuya rorma era la expresión de una multiplicidad 

de esWos, como ea nMuraJ.A81 podIan colooarae frente a trente maneras diferentes de enteoder 

el arte abstracw o el reallsmo"49 

Según Juan Ga.rcla Fonce, esta multlpllcldad de estilos y de formas expresivas, 

dio lugar a un arte más llbre y espontáneo: 

"Nadie puede considerar más que por los valores de la obra en ellas Cormas de VIcente Rojo o 

Lllla carrillo, por ejemplo; de Roger van Gunteo o Pedro Coronel La vastedad de este horl.zonte 

no estaba llmlW1a por ninguna regla; cada obra debla e8~lecer sus reglas por si mlsma. Ésta 

también era UDa vsn~a para si critico que ss ocupase de ellas ¡Cu&nW dlCerenclas y todas 

definidas por la obra en sil Esto es en última Instancia lo que nos demuestra aquello que ss ha 

denominado Ruptura. La Ruptura ss ds este modo un slnónlmo de libertad creadora"BO 

Fue Import&nte para el eurgl.m.lento de la Ruptura, no s610 la dlsldenola de 

artistas maduros y jóvenes, sino t&mblén la llegada de artistas extranjeros, como el 

alemán Ma.t.hias Goerltz, que a f1nes de la década de loe cuarenta, comenzó a lmpartir 

claees de educación visual en la Facultad de Arquitectura de la Unlvereldad de 

GuadalaJara. Otro aspecto import&nte para. el surgtmlento de la RuptUI'&, tue el hecho 

de que algunos artistas mex1ca.nos hayan viaJado al extranjero, sobre todo a Europa: 

"Asl fue como Manuel Pelguérez (0.1928) y LUis CarrUJo (1930-1974) regresaron ds sus 

respectivos vI~es de estudios en Europa declarando su ndelldad al arte abstracto ... Fernando 

G&rola Ponce (1933-1987) asImIló ciertos recursos delexpreslOnlsDlO abstracto norteamericano 

y de la pintura matérlca catalana, IIg&ndolos a su muy no~le capacidad para arqultecturlzar 

laplntura."Bl 

La Ruptura no se efectuó paclnaamente, ya. que como toda ruptura, lmpllcó 

un cambio radical y no exento de brotee de violencia; asilo relata Teresa del Conde: 

"Hacia mediados dsloe afios setent.a, José Luis Cuevas, que desd& SUB Inlclos tue un magoInco 

dlb~ante y grabador t1gur&\tvo, deCendla a capa y espada & los abstractos, al grado de llegar 

hasta las cachetadas cuando, en 1965, dos pintores abstractos, LUla C&rrIllo y Fernando Garola 

Pones, fueron cuestionados al recibir premlos por parte del Jurado callftcador del certamen de 

pintura auspiciado por la oompaftia BSSO, que tuvo lugar en el recién Inaugurado Museo de Arte 

Moderno de la ciudad de Méxtco'"S2 

El Buceao, comentado en detalle por Juan Ga.rcle. Ponca, se debió precisamente 
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"La rupruro consistio precisamente en 

crear una serie de obras en las cuales 

se haáa evidente una variedad de 

estilos que de ahí en adelante fue la 

pintura mexicana" 

"PIEDRA DE. 5cx.E!Y1D" 
'96<1, PEDRO CORONa 

La Ruptura es de este modo un 

sinónimo de libertad creadora." 



"CGW'OSlQ 'ON" 
/9S/l ~ CAARJUO 

"Hada mediados de los años setenta, 

José Luis Cuevas, que desde sus inidos 

fiJe un magnífico dibujante y grabador 

figurativo. defendía o copa y espado 

a los abstmaos, al grado de llegar 

hasta las cachetadas ruando..," 

"AmES 00._" 
/970. MANUEl FElGuERU 

Ga.rola Ponce: 

-Pero mien~1'U eUoe re&llz&b&n!Ull obraa oeurrló un acontecimIento público: la inauguración 

del Museo de Arte Moderno con lu palabl'&8 de José LUls ila~lnez, director del INBA, anteB 

de la cual hubo un concurso patrool.Oade por 1& Bsso cuyo jurade eBt&ba Integrade por Runoo 

Tamayo, Justlno FerOÁOdez, Ral'aeIAozures, Orozco Romero 1 yo. Al entrar al edItIclo le dije a 

carmen Barreda 'Vengo a darle el premio a mi hermano' 1 &hera sé que Orozco Remero le pasó 

un papel en el que deola que el ganador Iba a ser Benito Messeguer, Ocurrió lo que 10 le habla 

dicho a carmen Barreda: el gan.a.der tue mi hermano Fernando 1 el segundo lugar tue para LUla 

carrillo. Tamayo 1YO tulm08los que ablerwnente defendimos ea&8 obras deede el princIpio." 

Por ese simple hecho la tnauguraclón BfI convtnló en un zafarrancho CU&D.do Benito M&8seguer 

tomó Iotempeetlvl.mente 1& p&l&bra pa.ra decir que era ridículo que ga.naae el premio un herma.no 

mio; su m~er me "ro un vaso de wb1sky a la C&l'& y sus seguldoree empezaron a grlt&r: 'IQue 

hable CUBV&8I' Culmll h&bI.ó en efecto: 'Yo estoy con los berm&nOS Garcla Ponce'. Gritos, 1l&ntos, 

aullIdos, especialmente del critIco Antonio Rodrlguez, hJclsron mú Intensa la bronca."S3 

Sin duda, la controversia era debida también a que el conourso habla sido 

auspicIado por la tl'asnaclonal petrolera con una aciaga historia intervenslonista., 1& 

Standard Otl Company, que patroctnara. el Salón Esso,promovido por José Gómez Slcre, 

dlractor de 1& Sacclón de Artes Vlsuales de la Unión Panamerlc&Il&. Este era el cllma 

de la dlscuslón: 

-El escándalo del Salón Easo BfI traduce por 10 demás sn acus&C101'l88 qUe vIncu1an persuaaN&mente 

la entronizacIón del abs~I'&CClonlsmo en pintura oon el 'imperialismo cultur&l" por ser un arte 

'apoU'loo' 1 (alto de 'compromiso', etcéliars. El medio plástiCO queda Jastlmado. La prensa acuBa: 

'el jurado, salvo alguna débU acepcl6n, es\Aba compuesto por personalidades de reconocida 

parcialidad en eslia esWlo de polémIca de Ia.a d.IversaJI tendencias ac~uales de la pln'ura 

mexlca.na'''S4 

Posteriormente, el movimiento de Ruptura obtendría el reconocimiento 

ouando¡ en 1966, se realizó una exposlolón, organlz&da por José Luls Ma.rtinez, dlrootor 

del INBA, y José Hernández C&mpos, en Bellas Artes, tItulada Confron~lón 66. Esta 

muestra reuma a las dos grandes vertientes en pugna: la Escuela Mexicana y la que 

se pronunciaba por un arte "UntversaJ.lsta-; de esta manera, la contl'ont&clón de ambas 

tendencias se exponla a la opinión publlca. Shifra Goldman nos comenta el sentido 

politlco oculto: 

"ResulW'fa ingenuo creer - & la luz de lu I'8Vlllaolones hechas sobre el papel deB8mpe~o por 

el Servicio de In!Ol'JIl&Clón de los Estados Unidos (DSlA) la Agencia Central ds Intellgencla 

(ClA) y I&s corporacIones multlnaclona.les de los Bstados Unidos en LMlnoamérlca - que los 

C&mbl08 producidos en la direcol6n asumida por el a.rIie mexicano contemporineo ocurrieron 
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plll'&IIUlnte lnterno o por razones meramente est.étlcaa.·55 

La intervención de los Estados Urudos en el rumbo del &rte contemporáneo 

sn México ha sido l&rga.mente documentado; eeto ee lo que dice Goldman al respecto: 

·A pm1r de la puesta en evidencia en 1967 de la pa.rt.lclpaclón de la e lA en el patroclnlo 

encublert.o de organlzacloDes culturales, WlW en los ElMdoe Unidos como en el enr&Djero, 

como pa.rr.e clave de la poUttca enartor de Noneamérlca durante la guerra. rrla; 88 necesario 

WlD&r en consideración laa lmpllcaclones de 1& penetración cultural en el arte lattnoamertoano 

y mu:1C&Do. 81 bien aquf no ee trata de hacer una descripción exhausttva de este tema Wl 

&mpllo se pueden hacer algunaa Indicaciones sobre 108 poslblel erecwl de dicha penetración 

en el decenlo que abarca de 1955 a 1965, que cuJm1nó en 1965 con el Balón ElBO, celebrado en 

el Palacio de Bellaa Artes en lléxlCO,-56 

La poUtloa cultural de Latinoamérica. Uene eus a.ntecedentes en la poUtloa 

cultural de la guerra ma de los Est.ados Urudos, y ha sido trat&d& de manera Inclstva 

en dos fecundos articulas escritos en Norteamérlca: Amerlca.n paintlng durlng the 

Cold War de Mu Xozlofl', y Abstract bpreetonlsID, Weapon of th8 Cold War de Eva. 

Cockroft.A1 térrnlno de la Segunda Guerra Mundial, el mundo 88 d1v1d1ó en dos bloques, 

el soclallst& y el capltal.1st&, la Unión Soviética y los Bstados UnIdos como las doe 

potenolas que se hablan repartido el batin de guerra: AlemanIa, div1dida por el muro 

de Berlin. Se lnlc1a de esta. manera un conflicto que va a desarroll&rse desdel& segunda. 

mitad de los años cuarenta, durante la slgu1ente década y a.ún 88 extendería hasta las 

doe déaadas posteriores. Ideológicamente, el bloque soclallst& estructuro UD&. politloa 

cultural que 88 expresaba. a partir del re&llsmo soclallat&, mientras que loa paises del 

bloque capital1st& elaboraron una polftlea cultural adversa que rech&z8b& este d.1acurso, 

la cual seria expresada a eu vez por un abstracclonlsmo que en Estados Urudos se 

llamó expreslorusmo abstracto, mientras que en la Europa capltal1sta se llamó 

informallamo. El exprssloruemo abstracto -que surgtó como arte emblemátloo de la 

hegemorua mundial de Nueva York, arrebatada a PaMs-, fUe alentado como parte de la 

poUtloa cultural que Bstados Unidos empleó como un arma Ideológlea durante la guerra 

Ma pare. extender el arte abstracto -un arte sin oontenldo polftlco- a todos los paises 
de Latlnoamérloa, a través de los salones Bsso auspiciados por traanaclonales 

norteamericanas, y desde el fondo la erA. BI arte abstracto en MéJ:1co, alcanzó la 

proyeoolón intercontlnental oon el pabellón mex1cano de pinturas murales en Osaka, 

Japón, en lQ70. 

30 

"SIGNOS" 
1961,AL6ER1O GlKWELA 

"MEXJCO 8A/O lA ~ 15" -
1984, \1aN7E ROJO 



"BOSQUE: FORMA TERRESTRE"
1917, ARP

"Un día ante una escultura de Hans

Arp sufrí una conversión definitiva;

desde aquel momento acepté la

abstracción como una vocación para

toda mi vida..."

"MUJER SENTA DA"
TERRACOTA. 1952. MANUEL FELGUEREZ

57 En "Certidumbre de unavocación",en Museo de
Arte AbstractoManuel Felguérez,p. I 3.
581bid.

2.2 Semblanza cronológica del maestro
Felguérez

"Considero que elabstraccionismo es elautor de laverdadera ruptura

estética con elrealismo de laEscuela Mexicana de Pintura, que era reconocida

porelgobierno como elúnico camino, como un arte oficial que apoyaba la

ideología nacionalista-populista del Estado, y que porende recibía un amplio

apoyo gubernamental. La aparición del arteabstracto ennuestro medio suscitó

unagranconmoción, unaagria y apasionada polémica que no cesó hasta que

las autoridades tuvieron que declararse neutrales yaceptar todas las tendencias

plásticas": Manuel Felguérez.57

Para abordar la cronología de la obrade Felgu érez, me parece importante

aportar algunos datos biográficos de este pintor mexicano. Nació en la Hacienda

Valparaíso, Zacatecas, el 12 dediciembre de 1928. En 1947, inicia sus estudios de

arte,en pinturay grabado, en la escuela dela Esmeralda del INBA, siendo discípulo

de Francisco Zúiliga. Tomó un curso de arte moderno conJustino Fernández en la

UNAM. También hizo estudios dearqueología enelInstituto Nacional deAntropología

e Historia (INAH).Durante su primer viaje a Europa en 1949 estudió en laAcadémie

de la Grande Ohaumíére en donde fue discípulo de Ossip Zadkine y de Constantin

Brancus1. Su estancia enFranciaconsolidó supostura respecto alartecontemporáneo:

"Mi temprana formación artíst ica Iniciada en París, en 1949, hizo que mi Interés por la

abstracción empezara muy pronto.Ahora me doy cuenta que todos los grandes creadores de

este movimiento fueron mis contemporáneos. Cuando yo me Inicié en la abstracción habían

transcurrido sólo cuatro décadas desde que Malevtch habíapintado, en 1911,elcuadroBlanco

sobre blanco. Un díaante una escultura deHans Arp sufrí unaconversión definitiva; desde

aquel momento acepté la abstracción como una vocaciónpara toda mi vida, lo que me ha

permitido, pormás de50 años, seguir creyendo queelarte es creación, y que la Invenciónde

formas y colores es Infinita, pues sólo está limitada pormi capacidad deexperimentar para

encontrar nuevos caminos".58

Llevó también cursos de dibujo en el Museo del Louvre y de "civilización

francesa" en la Sorbonne. En 1964, obtuvo una becadelgobierno francés. Expuso

individualmente por primera vez ese mismo añoen México y en 1966en París, en

donde obtuvo el primer premio de escultura. Al siguiente año, impartió clases de

esculturaen la Universidad Iberoamericana donde permaneció seis años. En 1969

comenzó a hacermurales escultóricos.Elprimero, en mármoles y mosaicos,para un

edificio particular. Construyó el Mural de Hierro realizado con chatarra, hierro y
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obra obtuvo el prem.1o de Integración ala Arquitectura.. Como obra públioa., de 1969 

a la feoha ha reaJ.1zado cuarenta y cinoo muralee y escultura urbana en MéI1co, 

Colombia., Estados Unldos y Corea del Sur. 

Es ourtoao Que antes de eer artista. plenamente abstracto, en el oom.1enzo ds 

la déc&da. de 1960, Manusl Felguérez lnloló su C&l'rera como esoultor tlguratlvo, pero 

desarrollando una ngura.clón nada convenoional y muy marcada por las búsquedas 

artlstlcaa más osadas del stgto. La. lnfiuencla de su maestro Z&d.k1ne, es visible en sus 

primeras esculturas. Alberto Ruy Sánchez, nos comenta cómo llega a la abstra.oolón 

a partir de la escultura.: 

"BUB úl~lm&8 eBculturas dB la década de 1950 son ya abs~ra.coloneB, Dl&8&8 de sorprendente 

mCNl.ml.enkL BI cuerpo huma.no se ha convertIdo en su gesto y luego ha deaapueoldo para ceder 

su lugar al volumen dlnámloo, a la torma Que genera su mundo, su &mblto dentro y tuera de la 

esoultura arremollnada oon gracia Innnlu. sobre si mIsma. Un ouerpo abstracto que parece 

encorvarse y mIentras lo hace, danza."69 

Al parecer, paralelamente aloanza la abstracción en la pintura: 

"Bn Germinal, pintura de 1968, eBtá ya la semilla de un sistema oreatlvo que sigue vivo y 

mostrando sus Inftnitaa poslbllld&des. La. estructura. tundamenLal de la e8Qulna de un cubo, 

visto desde adentro como ¡a esquina de una recámara, se ft subvertida de pronto por una torma 

casi orgánlll& que genera dentro de si otras tormas. aSWi van de lo geométrico a lo orgánico 

en una vibración que no C8ea. .. Desde enklnoes Ilanuel hlguérez ha establecido las bases de 

su terrl\orlo: una rigurosa lógica de rorlll&8 que enriquecen y al mIsmo tiempo ouestlonan 1&8 

oerteZ&8 de la percepción; y un oromatlsmo pecullar que es parte Indlsoolable dellengu~ de 

volúmenes, de planos y de llneas. .. Cierra la década de 1960 explorando 1&8 posibilidades 

geométricas del trazo oon el que se aplloa materialmente la plntura,"SO 

Ya desde la realización del Mural de HIerro en el cine Diana., con el Que ee 

desvtncula del lenguaJe onclal de la Escuela Mexicana., se manifestó como uno de los 

pioneros de la Generación de la Ruptura que pugnaba por nusvoslenguaJes en pintura, 

literatura, teatro, cine y música. En la década de 1960, su pintura adquiere nuevas 

manlfestaclones: 

"La déoada siguiente 8& abre en su obra con un abstracolonlsmo en gran parte opuesto al 

anterlor: la rebanada de pintura. vuelve a eer pIncelada y se transtorma en una es~tlca casi 

tanWimal. Las tormas se desvanecen en su gama y las pinturas se tltulan ahora elgulendo una 

numeraclón. .. Bln embargo, muy pronto reaparece elle~ de tormas que generan su propio 

sistema en Objetos enoerrados (966), que son a la ftZ un lengueJe en si m.I.emo. Ap&I'8oe la 

callgratta como elemento 8ubord1nado a 1&8 torm&8 del cuadro; el truo esorlto aoompafla a 108 
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" ... muy pronto reaparece e/lenguaje 

de formas que generan su propio 

sistema en ObjetJJs encenodos (/965). 

que son a la vez un lenguaje en sí." 

"06/mJS ENCEAAAOOS" 
'965. MANUEL FELGiJEREZ 



"En la década de 1970, Manuel 

FeJguérez se vuelve también innovador 

incursionando en el uso de las 

computadoras para el arte." 

"UWTE DE UNA SEaJENcv." 
/973, NANUELFELGlJEREZ 

"Las proposidones de Felguérez no 

nos entran por los oídos sino por los 

ojos y el tacta Son cosas que podemos 

ver y tocar. Pero son cosas dotadas de 

propiedades mentales y animadas no 

por un mecanismo sino por una lógica," 

6 1~pp.SlyS5. 

62 Ibidem. po ss. 

ap&I'II(leO con frecuencia torsos que S8 dUuyeo en su geometrfa o VB.IJ. hacia el1&. Una lcon~ 

personal (1966) S9 deBa~rolla a pasos agtgant.&dos. Pero no como un simple repertorio de 

elementos sino como alfabeto de todo un nuevo lengu~e simple y COmplejo a la vez.-al 

Su creat1vtdad inquleta lo llevO a Incursionar en otrss experiencias artistlcas: 

con Alejandro Jodorowsky formó parte del grupo Teatro de Ve.ngu&rd1& y Teatro Pánico, 

en la. mIsma. déc&da. de 1960. En ellap80 de cinco MOS realizó veinte escenografias. 

Su predllecclón por la. gsometria lo llevó a la arquitectura y al arte públlco: fábricas, 

cines, escuelas, te&tI'OS,j&rd.lnes, plsc1na.s. Felguérez fue miembro fundador del S&l.ón 

Independiente y miembro del Comité de Artistas e Intelectuales del movtm1ento 

estudiantil del 68. A partir de entonces hizo V&I1oe ens&mblee, murales, vttrales, un 

biombo met.áJ.1co, torres y la rachada de conoreto de la Galerla Juan Martln. En 1967, 

es Maestro Invitado en la Universidad de CorneO, en Estados Unidos. En 1968, reo1be 

el segundo prsmlo de Pintura en la Trienal de Nueva Delhl, en la India. 

Desde entonces ha explorado las tntlnltas poslbtlldades de los medlos de 

expresión propios de su otlolo. La naturaleza de sus materiales es su punto de partida. 

Es un artista en el que la Imaglnaclón está regida por el oonoepto. Sus obras que, 

dentro de su asombrosa variedad. resultan siempre personales. Frecuentemente utilizó 

materiales como alumln1o, hIerro, maqu1n&rIa industrial y latón. En la slgufente década¡ 

Felguérez se aventura por los rumboe de la tecnología, tal vez oon la intención de 

aproveoh&r para el arte lo que el hombre ha heoho oon la teonología. Para el Espacio 

Múltiple que expuso en el Museo de Arte Moderno en 1973, realizó una.tnveettgaolón 

teórloa compleja: 

-En la década de 1970, Manuel FelSUérez se vuelve ~blén lnnov&dor incursionando en el uso 

de 1&8 compuW1o['&8 para el arte. Sus uperlmentos fueron recompensados e Impulsados por 

una beca Guggenhelm que le premltló desarrollar su proye<:Lo en la UniversIdad de Barv&rd. 

Bn un unlVlIrao de la oompl.ltaclón que era sumamente rudimentario y de dlftcU 8OCB80 comparado 

con lo que es ahora, el artlsw. mBlicano creó alstemas de análisis de 8U propia obra y 81stemas 

generadores de formas nuev&8, pero coherentes con su historia creatlV&, que tres décad&8 

después siguen siendo sorprendentes. Sus libros El espacio múltiple, y sobre todo 1& máqUina 

es~tlC8, exponen esa experiencia de vanguardia. Ambos fueron publlcad08 por la 1JNAM en 

1975 y 1983, resp&Cttvamente.-62 

La poética del -espacio multlple" se convertirla en su quintaesenola: 

-Las propoalclones de Felguérez: no n08 entran por los oidos sino por los ojos y el ~to. Son 

COS&8 que podsmos ver y ~. Pero son C08&! dot.a.da.a de propiedades ment.a.le8 y animadas 

no por un mec&n.lsmo sino por una lógica.. Los espacios múltiples no dicen: sl1enclosamente se 
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UIl& lógI.ca que, en el fondo, no es dlatlnta & la. de la. ssmllla que se transforma en ralz, Wlo, nor, 

lruw. Lóg!.ca de la. vlda": Qctavlo Paz.63 

El ~e8paolo m1lltlple- 8e ha. convertido no s610 en la poética. eeenclal, eino 

también en el unIvarso de Felguérez: 

"Espsc1o múl\lple para UIl& obra UnlC&, em&nClp&d& de la nacuraleza y de lo on1rloo. RuIdo plural 

que el artlst& acalla equ1l1brando las fuerzu contrarlas, provocando que loe tragment.os rIvalee 

ss hagan gulIIos cómplices, que lo dispar se empareje eln toc&rBe, que cada forma sea deudora 

de la alusión y no de la ilusión -: Joaé-lllguel1JUin.64 

Pero volviendo a las oaracterist1aas de la obra que Felguérez rea.l1zaba en la. 

déoada de 1970, éeta.e eetruoturan un lenguaJe geométrico bIen articulado: 

"En su obra de eeta década la geome~r[a se vueNe un sistema complejo pero esLable y parece 

perder organtoldad. En realidad lo que ha perdido es la huella anunclada de la mano que 8Os~lene 

el plnoe1. Se ha &leJado del gesto que pinta, del temblor de la mano, del accidente en el camino 

o la vuelta caprl.ohoeL .. Un control de las Uneas rectas y curvas que constituyen cada t1gura 

de este o1~ldo len(UrJe geométrico acent11a la Independencia de las formas. Es~mos en su 

mundo: ellas, las formas, tiene su lóg1C&, BU coDjunclón, su dlilogo. T1enen su propIo sIstema de 

signos, y un universo de relacIones posIbles o lmpoelbles entre ellos. Los elementos slmples 

(1976) de ese sistema geomélrl.co son generados como las pIezas fundamentales que lo hacen 

8I1s~lr en acción comblnatorl&, y que muestran y det.ermlnan sus &Ioances y sus fronteras, 

como en la se~le de pintura, escultura y obra trinca que se llamO Limlte de una secuencIa 

(1973)."66 

lllentra8 tanto, BUS aottvldadee artietlcas se oMentan hacia la docenola una 

vez más,y tienen eus mereoldoe frutos. En 1973, se le nombra Wembro de Número 

en Ia.Acadernla de Artes de Mmoo y MIembro dellnstltuto de Investtgaclones Estéticas 

de la UNAll. En 1976, obtiene el Gran Prem10 de Honor de la. xm Bienal de Sao Paulo, 

Brasll, aru, en que también se le otorga la Beca de 1& Fundación Guggenhelm de Est.&d08 

Unidos¡ y en el que también ee Inv1tado 8. la. Universidad de Harvard en su calidad de 

Invest18ador Huésped. En la. segunda mltad de la. década. de 1970, esas 9¡lloraclones 

formales siguen su curso y reproducen las inquIetudes intelectuales y nIosóflcas de 

Palguérez: 

·A la mlsma uploraclón del mundo de las formu como leogu,Je y su combinatoria pertenece 

la serie comenzada en 1977, dedicada & la Cibal&, el clúlco libro de la ~radlclóojudfa que ve 

las le\ras ds! &lr8beto hebreo y eo su combinación la clave oculta de! sentido de la vlda y de 

nuesm. relación con 10 trasoendeote. .. 60n Wnblén cuadros muy slgnl1l.CUIvoa de esa búsqueda 

Blespaclo mlll\lple (1973) y La mAquina estética (1976) -Uamad08lgual que loe llbroe que 8& 
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"En su obro de esta décoda lo 

geometría se vuelve un sistema 

CDITIplejo pero estable y parece perder 

organiddod. En rEalidad lo que ho 

perdido es la huella anundada de la 

mano que sostiene el pincel. Se ha 

olejado del gesto q.¡e pinto. del temblor 

de la mono, del ocddente en el Cllmino 

o la vuelta caprichosa .. " 

"LA foMqJlNA E.5TETJCi\" 
1976. foMMJEl ffiGUEREZ 

MienlTOs tanto, sus actividades 

arrfsticas se orientan hada la docenda 

una vez más, y tienen sus merecidos 

(i'utos 



"En la década de 1980 la geometría 

impecable se llena de una graciosa 

maquinaria de relojería desmantelada. 

como se ve en una secuendo mixta 

muy original: Serie I~a san w~ (1981 J. 
ensamble de pintura yaunómetros ... " 

UBRQ Dé 1EXJl) =0 

UBAO DE. TEXTO 
MANUEL FELGJEREZ 

"En esos años vemos en su obro cómo 

regresa el gesto. la huella de la mano 

del anís'" y la figura orgánica, " 

6611lidetr\ PI>- 55 Y 57. 
61 Ruy Sinctoez. op. ot.. p. 57. 
68 Ibídem pp. 57 Y 60. 

dedlcada a UD célebre matemátIco M.lSO muy heterodoxo, Inven~1' de una des8Jlant8 geometrla 

DO eUclldl&n&, auloor de UD clásico t&to Urulado 'Geometrfa l.mag1narIa', Y cuya U1lItencla., stCUn 

SUB blógrat08, [e abrirla las puerw a B1nsteln para la comprobación matem..á&;lca de la teorla 

de la relatlvldad"SS 

Durante a.ftos se ha interesado por la Investigaolón, ha publicado libros y ha 

Intervenido en proyectos arquItectónicos y edItoriales como el proyecto "PIntando la 

educación- (las obI'88 de a.rte en losl1bros de texto gratuitos, SEP) entre otros artlsw 

como Gerszo, Gtronella, Goerlts y Rojo. 

Bu queh&car a.rtisttco cae dentro dellnformaJ.lsmo, dentro del expresionismo 

abstracto. Desde el principio S8 desUndó de 108 flgura.tlvo y S8 inclinó por esquemas 

geometrlzantes. Como escultor viene del construotivismo. Toda eu trayectoria nos 

muestra un artista mult1!acétlco que se atreve a axper1mentar todos los caminos. 

Incluso ha d1seOado y producido a.rtesania. Sus exposiciones nacionales e Intemaclonal.es 

son muy numerosas y variadas. En la década siguiente, seria galardonado como 

Ciudadano ilustre de Zacatec&s, por deoret.o del Congreso de Estado, en 1987, y 

obtendría el Premio Nacional de Artes, en 1988. Su obra en esta década, es un nuevo 

intento de relnvenci6n: 

"En la déc&da de 1980 1& geometrla. Impecable se nena de una graciosa maqUln&rla de relojerla. 

desm&nloelada, como se ve en una secuencia mIna muy ort¡lnal: Serie Isla san Luls (1981), 

ensamble de plnturay croDÓmeuos;y en la muy slmll&r Engr&rl$ prolllbldo. Ya para enklnces, 

en cualquiera de sus uposlcloneB retrospectivas, vemos c6mo el foro:wo e8 otro elemenkl de 

la (elIz ley comblnat.orla creativa, de BU asombrosa VB.r!ael6n geométrica lndependleoloe. Porque 

sus esculturas, pinturas, serlgratlas y murales 800 a la wz (ormas de su lengu~e particular y 

se mlculan haciéndose &!gun&s V80es eoo."67 

En esa bUsqueda Incesante, FeJ&Uérez va de lo geométrloo a lo gestual, siempre 

ev1ta.ndo repetirse, en una eterna. lucha. con las formas, y sin emb&rgo con un estUo 

muy personal e tdentlflcable: 

"En esoa aftos vemos en BU obra cómo regresa el geskl, la buella de la mano del al1ls~ y la 

ftgura org&nica. En la segunda mitad de est6 década la Org&nlc\dad se desborda y 1& oomblnatorla. 

cobra una nueva VIda, como alias formas hublel'&ll entrado en efervescencia y la geometrla. 

Impecable ds antes se bublera Vlskllnvadlda por lu modernu teorlu del O&Os. Desde Sol de 

sombra (1987), La otra orilla (1988) y muchos otros surge una cálida plenitud que resplandece 

en los cuadros subllecuentea dlll'&llloe muchos alIos."68 

Ahora, la poética del -espacio mt11tlple" va hacia una espaclalldad que se 

multlplloa en las m&n1!est&clonee más V&rIadas, una obsesiva renovación creadora: 
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~Deotro de su variedad, de la contloua volun~ de oamblo del artista, 1&11 rorm&ll de Manuel 

Pelguérez Wlto eo la pintura. como eo la escultura. soo siempre recoooolbles, le pert808Ceo de 

una maoera In8Vtt&ble, un& y otra vas, eo su dlfereocla., e8~ formas lo mueetl'&O. Ante ellas 

00 podemos d8Jar de tlmer preseotes sus obr&ll anteriores. El coDjunto ee una t.ot.&lldad. Ahl 

están 1&8 formas, son ell&lll&ll que h&Oen posible eea unidad deotro de la vatledad. Esta e8 la 

earacterfstlea de toda obra: Cre&ll al artls~ que 1&11 crea. Un Juego de referencl&ll sooreWl y 

por eso mismo mie vlslblee en tanto arte se es~8C8 eo este nuevo LfmIte de una secuencla-: 

Juan Garofa Pooca69 

Manuel Feiguérez sigue cosecha.ndo reconoolm1entos a su ob1'&. En 1993, es 

nombrado Creador Emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en México. Y 

, en 1996, recibe la condecoración "Zacateoa.s 450". La. obra. que reallza en la década 

de 1900, no es menos sorprendente: 

-Es Interesante comparar su oueva lconograJla pereonal n (1991), con la de 1966. El mlamo 

lentw\le de elemeotos slmplea parece vtv1r una ualtaolón colorida hast.& term\oa.r el siglo. Una 

seguridad eo cada elemeot.o del leD(UaJe se a11rma eo esa década de 1990. como 811a oueva 

decllnaclón de formas 008 habllLl'& del goce de pintar y coostrulr esculturas, dsl goce de ver, 

la fortun& de ser Intensidad eo un ordeo volátU pero rlgul'080, en una composición que caot.& 

al sol: libre geometrla lIumloada, como todo eo la obra de Maouel Pelguéres.-70 

Personalmente, la obra raaJ.lzada en esta década y su últlma. ohra. en el nuevo 

stglo es la que más me lmpacta, pues me parece el sl.gno de la madurez del artista y 

de su obra; sus plnturas han alca.nzado un alt1slmo grado de expresión. emoción y 

lógica que reúne tod08l08 elementos de las eta.p&e: y las obras anteriores. EspeoI.almente 

me pareos de una grandiosidad plástica Coatllcue 1 (1994), que tiene la tuerza s1mbóllca 

de un Icono; también quisiera mencionar a El compás roto (1996), Piel de Zapa (1998), 

Grito sin eco (1998), NostaJ.g1a dellnv1erno (1998), Instante Uneo (1999) y L1mIte 

paralelo (999). En el 2004 tanemos 8ecreto Inútil y Suanos an la arena 

En la déoada que abre el presente s!&10¡ FeJSuém reaJtz& una obra sorprendante 

en al 200 1, "una obra. mayor, lntensamente dramá.tlca -71: Retablo de los mártires, un 

cuadro Inmenso que tue concebido para un espacio excepcional para al Museo de Arte 

Abstraoto; es una obra múltiple: cuadro, eneambla y esoultura a la vez. 
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"El acto creador es, la mayoría de las 

veces, oscuro e incierto poro quienes 

no son artistas" 

2.3 El proceso creativo en lo obro del 
maestro Felguérez 

Introducción: Es importante conocer lo que es el proceso creativo y el 

proceso que utU1za el maestro Felguérez para. la. comprensión y manejo correcto del 

manual; utilizaré su experiencia como docente, como artista. y como alumno para. 

crear un método de enseftanza. para. este tema. y con esto facll1tar la. comprensión del 

mismo. 

En el mundo del a.rte se transforma. ala. materi& mediante un proceso en el 

que BStán involucrados estados anim1oos, d1sor1m1na.clones racionales e Intervención 
directa sobre el aspecto físico de la. ma.terla, de manera. conjunta y entremezclada. 

Pa.ra. explicar el proceso creativo de la. obra. de Manuel Felguérez, BS necesa.rio 

comprender en qué conalste el proceso crea.tlvo como tal: cómo funciona. en el contexto 

especiflco de una. obra, y cómo puede entenderse como el desarrollo de las etapas de 

todo el coqjunto de la obra en general, entendida como un intervalo temporal que inicia 

con las primeras obras del artista y finaliza con las últimas o más recientes. 

En el primer caso, el proceso creativo describe las etapas de construcción 

y elaboración de una eola obra, ya que el proceso implica. una metodologia. que, sin 

embargo, en el arte no es restrictiva ni exclusiva.: cada artista forja. sus métodos, 

Inventa sus propios procesos, incluso entre obra y obra, este proceso se enriquece o 

se diversifica. Esto último da lugar al segundo caso del proceso creativo, cuando se 

aborda. en un contexto más amplio en el que se stguen las huellas y los vinculos entre 

unas obras y otras; por eso, a.naJ..\zando el proceso creativo de una obra en particular, 

es posible anallzar slmilltudss o diferencias entre obras, y al flnal establecer una ruta. 

crítica del proceso creativo de toda la obra en cOqjunto. Esto es lo que se hará. a 

continuación. 

El acto creador es, la mayoría de las veces, oscuro e Incierto para quienes 

no son artistas, ya que a ciencia cierta, no se sabe cómo lo lleva. a cabo el artista. Para 

definir la creación en el8.I'U!: 

~Por ejemplo, Samuel Beckett, que cuidaba con gran dedicación DO sólo su estilo, sino el estilo 

de las traducciones de sus obras, consideraba la creación como 'el acto de aquel que, Incapaz, 

sin posibilidad de actuar, actúa, en definitiva plnt.a. porque esta obligado a plnt.a.r'.Al olrle eet.a. 

opinión, su Interlocutor, Georges Duthult, propició el siguiente diálogo: 'D.:¿Por qué está obltgado 

a pintar? I R: No lo sé I D.: ¿Por qué es Incapaz de pintar? I R: Porque no hay nada que pintar 
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El artlstalnventa motivos para actuar, preolsamente "porque no hay nada que pintar 

y nada con que pintar", es que busca motivos e Inventa los medios para expresar esa 

neoesldad de expresar una acolón afectiva. El acto oreador es un acto de la expresión 

subjetiva mediante medios Igualmente subjetivos; en resumen, la creación es un acto 

de subJetividad: 

"Lo que slgntnca para P1casso la frase 'pintar las demolselles de un burdel' tiene poco Que ver 

con lo que slgrilllca.rla para ctro plnt.or. NI sIquIera elact.o de pintar tiene el mlsmo SignIficado 

para Plcasso que para Mondrlan" 73 

Pero el acto creador tiene una finalidad, para todo artista el sentido mIsmo de la 

creación se resume en la conoreclón de la obra, según Michel Dufrenne en L'expérlenoe 

esthétlque: 

"Aflrma el autor que el nn de la operacIón artistlca. es la obra, y que la cbra da su sentido al 

proceso mismo de creacIón. Hasta aqul es dIfIcil no estar de acuerdo, pero a continuación af¡ade 

que el dln&mlsmo de la creación no es del artista. que quiere la obra., sino de la obra misma, que 

eDgIendo realizarse se quiere a través del artIsta.. El artlstamlsmo no sabe cuál será el termino 

de su hacer, sólo lo sabrá cuando laobra esté acabada. Por ello, se deja llevar por una Inspiración 

artlstlca. ds la que no es duei'!o y que 10 arrastra, convertido en puro Instrumento por una obra 

que exige ser reallZada,y se Impone a él tlránlcamente."74 

Para muchos artistas, el proceso creativo es una. serie de transformaciones de la obra., 

hasta que el autor encuentra que ya no es posible una. transformación más y decide 

darla por acabada, como puede deducirse de las declaraciones de Plcasso: 

"En mi caso, un cuadro es una suma de destrucclcnes. Plnt.o un cuadro y después me pongo a 

destrulrlc. Pero a la postre nada ee pierde; el rojo que he quitado de un rincón reaparece en 

otro. Seria muy Interesante registrar fotográficamente no las diferentes etapas de un cuadro, 

sino sus metamorfosIs. Se verla quizás por qué c&mlno un esplr1tu alcanza la crlstallzaclón de 

su susi'lo. Pero lo que ee muy curIoso es ver que la Imagen no cambia fundamentalmente, el 

aspecto Inicial Queda casi Intacto, a pesar de las apariencias. Veo con frecuencia la luz y la 

oscuridad cuando las he puesto en mi cuadro; hago todo Jo Que puedo para. 'romperlas', &iI&dlendo 

un color que crea un efecto contrario. Cuando ese trab~o ha sido fotograflado, me doy cuent.o 

de que lo que he Introducido para corregir m.l primera visión ha desaparooldo y Que despuéS 

de todo la Imagen fotogránca. corresponde a mi primera visión, a la visión que yo tenia antes 

de que mi voluntad me Impusiera las transformaciones anterlores".75 

El artista decide, de manera autónoma y l1bre, cuándo está terminada la obra, y por 

lo tanto, concluldo el proceso creativo de dicha obra. Sólo el creador sabe cuando queda 

conclulda su obre.: 

"El artista inventa motivos para acwar; 

precisamente "porque no hay nada 

que Pintar y nada con que pintar", es 

que busco motivos e inventa los medios 

para expresar esa necesidad de 

expresar una acción afectivo" 

"Poro muchos artistas, el proceso 

creativo es una serie de 

transformaciones de la obra, hasta 

que el autor encuentra que ya no es 

posible una transformación más y 

decide darla por acabada." 

7J Marina. op. ót.. pp. 65·(,6. 
7'1 Gtado en ibidem.p. 357. 
75 bidempp.J5~-J55. 



"EJ artista decide, de manera 

autónoma y libre, cuándo está 

tenn;nada lo obra, y por lo tanto, 

concluido el proceso creativo de dicha 

obra" 

"Hay que señalar que el proceso 

creativo obedece a un plan de la obro, 

o un proyeao. Este proyeao se 

desarrolla desde los esquemas 

mentales, hasta los apuntes, notas, 

dibujos, bocetos, estrudura, etc" 

"En el comienzo de su proceso creativo, 

Felguérez realizó esculwra figurativa, 

sin embargo su (¡guradón no ero 

académico ni naturalista, sino mas 

bien ligado a las experiencias de fas 

vanguardias del siglo XX" 

76 b<:\$l\ Po 202. 

¿Es un acto de aceptación o de Imperio? Sólo el artlsWL puede decirlo. Sólo él tiene la clave Que 

cIerra el proceso creador. En 1912, cuando Plcasso Uegó a un acuerdo con KahnweUer para 

venderle ~ su producción a precios flJados por tam&nos, la Unlca condicIón Que puso es Que 

él -Plcasso- seria el único que podria decidir si un cuadro estaba ~rmlnado. 'Vous vous en 

remettez a. mol pour declder sI un t.ableau est terminé' ... No todos los autores Bon tan exigentes 

como Picas so, quien, al parecer, siempre pensó Que Les demolselles d'Avtgnon era un cuadro sIn 

terminar ... ·76 

Ha,y que señalar que el proceso creativo obedece a. un plan de la. obra, a un 

proyecto. Este proyecto se desarroll& desde los esquem&S mentales, hasta los apuntes, 

notas, dibqJos, bocetos, estructura, etc. En ese sentido, procede a. partir de una. guía 

muy flexible. 

Para. &bordar el proceso creativo de la obra de Felguérez, procederé al revés, 

es decir comenzando por la. ruta. crítica. del proceso creativo del conJunto de su obra., 

que aba.rca desde principios de la década. de 1950 hasta. el MO actual, 2004, basá.ndome 

principalmente en la semblanza cronológica. de su obra. (ver pp. 40-47, de esta. tesis), 

y para ftnalizar profundizandO sobre el proceso creativo Men abstracto~, es decir, como 

lo apllca. el maestro de manera. general, sin atender a. una. tempora.lldad o a. una. obra. 

en especial, basándome en una. entrevista. que Felguérez me concedió enjullo del 2003. 

En el comienzo de su proceso crea.tivo, Felguerez reaJ1zó escultura figurativa., 

sin embargo su flguraclón no era. a.ca.démlca ni naturallsta, sino mas bien ligada. a.la.s 

experiencias de las vanguardias del siglo XX. Pronto, en parte estimulado por sus 

m&estros, Brancusl, y sobre todo, por Z&dk1ne, que había. cultivado las tendencias 

cubista y constructlvtsta, comienza. a explorar las formas abstractas, hasta. que una. 

escultura de Arp lo ha.ce decidirse por la abstracción como "vocacIón". En el transcurso 

de la. década. de 1950, tras un proceso de síntesis y gestual1zaclón de las formas 

ftgura.tlva.s llega. a la. abstracción, al pa.recer, pr1mero en escultura y como consecuencia., 

o poco después, en pintura., tal como lo muestra su cuadro de 1958, Germlna.l, o Vuelo 

espacial de 1959; desde esta. pinturas, se ve la intención por parte de FeIguérez de 

reconcll1ar una. abstracción lírica a un geometrlsmo. 

Hacia f1nes de la década. de 1950, incursiona. en la rea.llzaclón de murales 

que rompen con la plástica del mural.lsmo mexicano tre.d1clonal y la. Escuela. Mex1ca.na., 

al crear formas abstractas y emplear materiales novedosos en este campo del arte, 

como el hierro yIa cha.ta.rre.. Es como si hubiera querido fundir la. pintura Y la. escultura 

en un arte -mayor", el mura.l, como a.rte integra.do a. la. a.rqultectura. 

En la década de 1960, su pintura recoge alguns.s influencias del expresionismo 
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geométrico y lo experirnentoción con

un medio incipiente: los COmPutadoras."

"Hacia fines de.10., c;féca o de·1950,

incursiona en la reo/izocióh' de murales

que rompen con lo plastica del

mura/ismo mexicano tró(Jicional y lo

Escuela Mexicano, 01cFeor{ormos

abstractos y em¡:zleor 'l} oteciales

novedosos.. "

"Apartirde1970 Felguérez experimenta con plásticos y otros materiales,enbusca desoluciones

muy estrictamente ópticas:eraclara enesemomento supreocupación porelfenómeno perceptivo.

Otra seriedeensayos diversos lolleva a loque seguramente es su aventura más completa,de

más largo alcance y mayor aliento:elespacio múltiple, enque trabaJa a partir de 1973... Ahora

Felguérez sehaplanteado unadefin1da y consciente investigación teórico-prácticaenelterreno

puramente formal. Acepta y reconoce que todo proceso de creación se origina en el artista

hombre,con todos los componentes biológicos,psicológicos ehistóricos que lo determinan, pero

haciendo unaespecie deficción, se dedica a estudiar elfuncionamiento y posible desarrollo de

colores y formas, apartirdepremisas que pretenden tenerunavalidez deaxioma.Enlaprimera

realización de talprograma,que culminó con unagranexposición enelMuseo deArte Moderno

de México, enelinvierno de1974, el1mIna incluso toda textura, paradejar enplenitud larelación

delas formas. Planteado un diseño básico en eldibujo, lotraduce a la serígraña, al cuadro,al

rel1eve y a laescultura propiamente dicha. Eneseproceso lasformas siguen siendo lasmismas,

y al mismo tiempo se trasmutanen tanto que sus relaciones con las otras formas se danen

medios diferentes. Cada juego dediseños pretende, pues, a partir de elementos muy simples

-aun el color en cadacaso se reduce a una solagama- exprimir todas las posib1l1dades de

desarrollo.Sería absurdo suponer que se tratara de unpuro experimento matemático;Felguérez

sabe y propicia elhecho deque elorigen decada diseño es algo íntimo,personal, intransferible,

e irreductible en términos lógicos. Todo el estupendo experimento se finca en la búsqueda de

un control del desarrollo posible de aquel impulso primario, en términos desu capacidad de

'presencia enelmundo' y porende desusposib1l1dades depercepción porpartedel transeúnte

deesemundo.Yla obra queda como una especiedecreaciónsímílar a la dela naturaleza,una

invención dereaUdad porlaelímínací ón delo no funcional,lonopropicio aldiseño deorigen."77

Parala década de 1980,el rigor geométrico que estabaestructurado porun

Elgeometrismo domina su obradela década de 1970;se trata deuna obra

razonadaque da nacimiento al espacio múltiple y a la máquina estética, tanto en

pintura como entextos teóricos sobre elarteabstracto geométrico y laexperimentación

conun medio incipiente: las computadoras.Elresultado es unaobrade granmadurez,

en la cualel proceso creativo ha llegado a un nivel de certidumbre sobre lo que el

artista estáhaciendo. Obra y teoría vandelamano, obra geométrica y experimentación

tecnológica se funden para engendrar una abstracción conformada por un lenguaje

lógico y la manifestación de"espacios múltiples":

abstracto neoyorkino y del informalismo francés,de formas tendientes a loorgánico

que estructuran unlenguaje ensí mismo,aunque se adivina unaestructurageométrica

que sostiene todo ese afán de libertadformal. Hacia fines de esta década, crea los

elementos deun nuevo lenguaje "simple y complejo a la vez". Realiza escenografías

para las obras deteatro deJodorowsky, que en congruencia conla estética"páníca",

deraíz surrealista, deformaba la realidad.



"Para la década de 1980, el rigor 

geométrico que estaba estructurado 

por un diseño impecable, producto de 

la lógica y los matemáticos se ve 

influido por lo "geometría imaginan'o" 

de labachevsky que desa(¡a a la 

geometría euclidiana. e invadido de 

engranajes de re/ajena, ensamblajes 

de geometlÍo y cronómetros, que poco 

o poco permiten la intrusión de la 

gestuo/idad y de la orgonicidad, por 

una explosión de color y formas que 

anuncian las recientes teorías del caos." 

"Ya en la década de 1990, su regresa 

Q lo abstracción lírica no es una 

renunciación del geometrismo, sino 

uno afirmación de un rigor (ormal que 

ahora se moni{lestIJ con tota/libertad. .. " 

78 En M.E Obra I\\<;;iente. p. 21. 

diseño impecable, producto de la lógica y las matemáticas, se va influido por la. "geometría 

lmagtna.rl&." de Loba.chevsky que desafía. a. la. geometria. euclidiana., e Invadido de 

engranajes de relaJaria, ensamblajes de geometría. y cronómetros, que poco a. poco 

perm1ten la. Intrusión de la. gestualldad y de la. orga.n1cldad, por una. explosión de color 

y formas que anuncian la.s recientes teorías del caos. 

Ya. en la. déca.da. de 1990, su regreso a. la abstracción lírica no es una 

renunciación del geometrlsmo, sino una a.ftrmaclón de un rigor formaJ que ahora se 

ma.n1ftesta con to&al Ubertad, ya. que, aJ Igu&l que en la. déoa.da de 1960 con Iconogr&f1a 

personaJ 1 (966), existe una. estructura geométrica que articula. espa.claJmente la 

composición de todos esos elementos que conforman un lengu~e lógico y Ubre a la 

vez, ahora con Iconografía personal 11 (991), es la vuelta aJ dominio -más pleno y 

maduro- de la. fusión de las formas y elementos gestuaJes y el geometrlsmo, en un 

espacio múltiple. 

En los años de este nuevo stglo, Felguérez ha. recapitulado con InteUgencla 

y sabiduría tod.&esa. ruta. crítica. que constituido el proceso creativo de más de cincuenta. 

años de labor artística. -enriquecida por su experiencia en la docencla-, pues ahora. 

logra. integrar con la. mayor pericia la. pintura. y la escultur&, 10 geométrico y lo gestuaJ, 

los materiales mas diversos, y lo Intelectual y 10 emocional, en una asombrosa. 

multlpUcldad de forma.s y espa.clos, pero siempre en el terreno de la. abstra.cc!ón: 

·Y entre todas las cosas de las cua.\es bablan est.as forma.s Inauditas menciono brevemente por 

lo pronto tree. La. prImera concierne a la natura.\eza del orden y del caos en la vida.: las figuras 

de sus cuadros más recientes y de su obra grá.flca son geometria desbordada, orden que se 

SObrepasa, seres nuevos que nacen de un rigor que ya no los contiene y que Imponen, por lo 

tanto, un reto a.\ caos, convirtlendolo en orden nuevo, Imprevls~, más ampl!o. Sus antiguas 

figuras comblnatcrlas son ahora seres orgánicos desafiantes': Alberto Ruy Sánchez.78 

El proceso creativo en la obra de Manuel F'elguérez, comentado por el mismo artista 

puede revelar muchos aspectos no mencionados hasta. ahora.; como por ejemplo, los 

procesos mentales, de ra.cloclnlo o de imaginación, los diversos estados de ánimo, o 

simplemente una forma. de trablijar fría y c&1.cula.da.. Esto es lo que nos dice el maestro 

en la. entrevista rea.Uzada enjullo de 2003: 

B.G.: ¿Qué slgnlflcala. creatividad para. usted? 

M .F.: Es la. eterna lucha por transmitir el espíritu ala ma.terIa., el artista enfrenta. esta. lucha. 

por domlna.r los materiales y de este modo transmite sus emociones a la materia.. 

B.G.: Usted utUiza. el bocet~e para. sus obras, ¿por qué?, ¿cómo enfrenta el espacio 

en blanco? 
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M.F.: Primero, el espacio en blanco, me le quedo viendo, y comIenzo a Imaginar 

formas, a veces son formas que se desarrollan de obras anteriores, pero que 

ya no pude concretar en esas obras, entonces me quedan Ideas, o me surgen 

Ideas al ver esos cuadros terminados, entonces paso &1 bocet~e, y pues lo 

empleo porque de ahí surgen las form&S que me sirven de sstudlos para concretar 

las Ideas qus me vienen ala1maglna.ciótt 

B.C.: Al comenzar a experimentar recomienda bocetar, ¿por qué? 

M.F.: Porque es la manera de sxplorar las formas qus están en mi Imaginación y 

cuando las veo &1 momento de estar bocetando me emociono o me convenzo de 

qué es 10 que no funciona. Yo creo que todo artista tiene que hacer ensayos 

para mejorar su onclo. 

B.C.: Usted transforma a la materia y menciona que ba¡y que dominarla, pa.ra _en 

que 1n1c1a., ¿qué recomendaría.? Comprender la. abstracción o dominar el material.. 

M.F.: Yo comencé haciendo un cubismo muy personal, que ya no era el de los a.i\os 

veinte, el de Picasso y Bracque, sino una. estllizaclón de la. forma., a partir de 

los espacios cóncavos y convexos de una flgura, pero a flnal de cuentas esa 

figura no Importaba, sino su sstilizaclón, y luego me parecía. que esa figura 

estllizada se veía. mejor sin cabeza., entonces le qultabala cabeza., o los pies, y 

así llegué a la abstracción, por un proceso de el1m1naclón de elementos de lo 

tlgura.t1vo, y no por generación espontánea., mI credo es la form&; para. alguien 

que In1clayo creo que lo mejor es comprender que todo el arte es una abstracción 

de la. realidad, es decir que no es la realidad, sino que está sacado de ella. 

B.C.: No sólo utiliza. plncelss en su obra sino que sxperlmenta con instrumentos 

alternativos (su mano, trapos, stc.), ¿qué tan valioso es esto en el momento de 

la. creación de un cuadro? 

M.F.: Son recursos, que del mismo modo que las herra.mlentas o instrumentos de los 

qus se vaJe cualquier pintor o escultor, sirven paralogra.r un efecto determ1na.do 

en la obr&; son valiosos por eso mIsmo, porque depende del efecto que se qulera 

conseguir, entonces se debe tomar una decisión sobre cuaJ. herramienta. o 

recurso es el más adecuado para lograrlo; por ejemplo, cuando yo empleo mI 

propia. mano o trapos, es precisamente porque qulero borrar el efecto de la. 

pincelada o del trazo,lncluso de la. mano del artista porque busco el efecto de 

que esas formas se generan a sí mIsmas, unas a otras, dentro de su propia. 

lógica, dentro de su propio mundo. 

B.C.: Ante el cine, la. tv, y la. computadora en la cual usted tiene experiencia, qué 

sentido tiene seguir pintando con las herramientas del siglo XV? 

M.F.: Es muy simple: porqus la. pintura. es otro medio y tiene sus propias herramientas; 

tú 10 has d1cho, son del siglo XV e incluso Slquleros decía. que eran arca.ica.s, 

MAESTRO MANUEL FELGUEREZ 

"La creatividad es la eterna lucha 

por transmitir el espíritu a la materia, 

el artista enfrenta esta lucho por 

dominor los materiales y de este modo 

tronsmite sus emosiones a la materia" 



"Se deben integrar la disciplina y la 

libertad paro lograr un buen resultado ... " 

." ... es decir que la obra debe realizarse 

de una manera disciplinada, pero no 

rígida, debe haber Iiberwd para poder 

expresar las emociones que 

experimentas al estarlo creando, 

porque eso es en lo que yo encuentro 

más placer:en estarla hadendo." 

que uno debía pintar con herram.\entas actua.les, en lo que yo estoy de acuerdo, 

pero eso no lmplde que se siga pintando con las mismas herramientas, porque 

como ya te 10 dije, depende de lo que te propoD8as a hacer en pintura, por 

ejemplo, cua.lqulera puede aprender a pintar, es decir a pintar como onclo, pero 

no todos pueden hacer arte, porque primero tienes que hacer tu propio estilo, 

no parecerte a nadle,y además para tener algo que decir o hacer en la pintura. 

B.C.: ¿Qué tanta disciplina y libertad existe al crear una obra abstracta? 

M.R: Mucha. de las dos, ¿por qué? Porque se deben Integrar la disciplina y la libertad 

para lograr un buen resultado, deben estar en equilibrio porque la dieclpllna 

te permite avanzar con mucha seguridad, y la libertad porque es lo prlnclpaJ 

para. que exista. el a.t'te,pero es una libertad sqJeta. a la dlsclpl1na. y una disclpl1na. 

sujeta a la libertad. 

B.C.: Recom1enda comenzar a experimsntar con la abstracción sobre un soporte de 

tela o es preferible Iniciar eobre otroe soportes y en qué tamaño ... 

M.F.: Precisamente de lo que hablabamos sobre el bocateJe, es preferible hacerlo 

sobre papel, un buen tamano es el de los cuadernos grandes de dibujo porque 

te da. una buena visión del espacio y las formas; pero yo recomendaría que 

Incluso la experimentación inicial sea algo muy personal, muy particular, porque 

eso permite elegir métodos más personales. 

B. C.: Según su experiencia, ¿qué tan motlvante y enriquecedor es trabaJar en equipo? 

M.F.: Es muy motlvante y enriquecedor, porque se da la diecuslón sobre las obras 

de los demás y la propia, es una. manera. de darte cuenta que compartes Ideas 

con la gente de tu generación, como a m1 me ocurrió, porque además de pintores, 

había gente de teatro y trabaJamos haciendo escanografia.s, y también cineastas 

y participamos en las películas, saJiamos en ellas o poruamos las pinturas en 

las paredes, o había escritores que apenas comenzaban y nosotros éramos los 

primeros en leerlos, y así fUimos apoyándonos unos a otros, dándonos a conocer 

como una comunidad de artistas e Intelectuales de ese momento. 

B.C.: ¿Maneja varios sistemas compositivos o sólo uno? 

M.F.: Depende de la obra, pero en general utilizo un sistema compositivo que es el 

resultado de varios sistemas composItivos que he utilizado a lo largo de m1 

experiencia, este sistema es como una síntesis de todos esos sistemas y al 

m1smo tiempo, siempre ha sido el mismo sistema, sólo que cada. vez he mod1ftca.do 

cosas o lo he mejorado. 

B.C.: Usted menciona la lmportancla de la disciplina sin ataduras, ¿a qué se reOere? 

M.F.: A 10 que te había dicho sobre la libertad sujeta. a la disciplina. y la disciplina 

sujeta a la Ubertad, es decir que la obra debe realizarse de una. manera. 

disciplinada., pero no rígida, debe haber libertad para poder expresar las 
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emocíones que experimentas al estarla oreando, porque eso es en lo que yo

enouentro másplaoer:en estarlahaoiendo.

B.a.: ¿Es la íntuíoíóno el razonamiento loque haoe o defme la oulmínacíón deuna

obra?

M.F.: Cuando estoytrabaJando en un ouadro y levoy haoiendo oambios oonforme a

loque estoybusoando, llego a un momento en que ya no le puedo hacer nada

mása ese ouadro, entonoes digo: "ya quedó perfecto", Aunque a veoes,después

de darlo por terminado desoubro una líneaque está mal,pero nopuedo estar

busoando esaperfeooión eternamente.

B.a.: ¿Cómo definiría el arte, oonsiderando que usted menoiona que arte es

oomunioaoión?

M.F.: Elarte es comunícacíón porque sirvepara que el artista se comunique oon la

sooiedad, si no entonoes no sirve para nada, el arte debe ser un medio de

comuníeaeí ón entrelos sereshumanos, paraexpresar emooiones oideas opara

comunícar una manera deperoibir elmundo.

B a.: ¿Cómo defmiría elarte abstraoto en la aotualidad?

M.F.: Primero,oomo un movimiento, nooomo una esouela, porque una escuela tiene

un periodo detiempo muy oorto, oomo por ejemplo,eloubismo,el surrealismo,

el realismo sooialista, el muralismo,peroel arte abstraoto es un movimiento

porque tiene anteoedentes histórioos desde los oomienzos del arte, luego lo

enoontramos en el arte egípcío, el arte islámioo, y simplemente en el arte

moderno tiene yaunavígencíadecasí cíenaños,y asíelarte abstracto oomenzó

oon losrusos,y luego fue conocído oomo arte realista,porque ouando Malevioh

pintó su ouadro Blanoo sobre blanoo, eso era "real", es deoir era un ouadro

blanoo sobre un fondo blanoo y nadamás, poresoera realista, porque noera

otra cosa, en cambío, un paisaje sí es una abstraooión de la naturaleza,un

espaoio tridimensional oonvertido a una imagen bidimensional dentrode un

ouadro. Elnombre "abstracto"no defme al arte abstraoto,porque en realidad

es untérmino equivooado oomo muohos enlahistoria del arte,pero eselnombre

que ha ganado aceptación oomo porusosy oostumbres,aunque también ha sido

llamado arte concreto,arte noobjetivo, arte nofigurativo, pero en todo oaso es

un arte que buscaexpresarbásioamente el lenguaje de las formas y el oolor.

B.a.: ¿Aquién atribuye el ínícío del arte abstraotoen Méxioo?

M.F.: Fuimos varios los que estábamos busoando una estétioa distinta a la del

muralismo naeíonalísta, porque nodimos ouenta que esonoeraverdadero, por

ejemplo enEuropa, elarte abstraoto era muy reprimido, ya fuera porelrealismo

socíalístade la Unión Soviétioa o por el nazismo alemán que lo oonsideraba

"arte degenerado", arte deoadente,preoisamente fueron losnaoionalismos los



"Siempre he querido hacer una obra 

muy personal, mi propio estilo, pero 

creo que puedo admitjr inpuendas 

del constructivismo en mi obra 

geométrica, y del in(ormalismo en mi 

obra más gestual"." 

"El arte abstracto es un arte que se 

expresa básicamente a través del 

lenguaje de las (armas y el color, y es 

además un arte en el que se aprecia 

de manera más clara que la creación 

es la dominación de la materia por el 

espíritu." 

que Impulsaron a. la. guerra, y después de la guerra los Jóvenes ya. no creía.n en 

el naciona.llsmo, se dieron cuenta de que podía.n hacer un arte más personal, 

todo eso fue un movtm1ento mundial, pero todo ooníamos influencia de Europa, 

así fue como aparecimos L1lla. Ca.rr1llo y yo, Roger von Gunten, Ferna.ndo Ga.rcía 

Ponce y otros; pero en rea.llda.d la ruptura comenzó con Ta.ma.yo, que siendo de 

la. generación del murallsmo, comienza. a hacer obras que ya no tienen el mismo 

contenido naciona.llsta.. 

B.C.: ¿A qué se debe su preferencia por la abstracción en una época en la cual 

dom1na.ba en MéxIco el arte flgurativo? 

M.R: Cuando comencé mis estudios de arte en la Academia de Sa.n carlos, estuve sólo 

cuatro meses, porque nos ponían a dlblijar Jarritos de barro y ca.ra.coles, y nada. 

más, entonces yo me dtje: ~esto va. muy lento~, así eran los maestros de San Carlos 

entonces, no sé ahora.; pero luego decidí irme a Europa. y vt el e.rte que se estaba 

haciendo alli y me emocioné, entonces tuve de maestro a Zadk1ne, él me llevaba. 

s.l taller de Brancusl y yo los sdm1raba., quería ser como ellOs. Así comencé a hacer 

esculturas que se fueron volviendo abstractas, b<ijo la. dirección de mi maestro 

y a través de mi experimentación conclente, por el año 1949 o 60. 

B.C.: Al leer sobre su obra, varía bastante su ubIcación dentro del arte abstracto, 

¿usted dónde se coloca.ría? 

M.F.: Siempre he querido hacer una. obra muy personal, mi propio estilo, pero creo 

que puedo a.dmltir 1nfluencia.s del constructlv1Bmo en mi obra. geométrica, y del 

Informallsmo en mi obra má.s gestuaJ, aunque quizás mi estüo resida en eso, 

en una. subllmación del oncio de pintar o de esculpir. Yo no quiero claslflcarme 

en una tendencia, aunque como tú ves, hay muchísimas tendencias del 

abstraccionismo. 

B. C.: El a.rte abstracto al no tener referencias de la. vtda cotidiana, ¿se pOdría 

considerar un arte sólo para especialistas o clentificos o personas que han 

desarrollado la abstracción mental? 

M.R: No es que no tenga. una. referencia con la vtda cotidiana, es que no sabemos ver, 

el arte abstracto tiene mucho que ver con la percepciÓn, es decir cómo percibes 

las formas, los espacios, y en ese sentido si tiene mucho que ver con la vida 

cotidiana, yo creo que sI público del arte abstracto puede eer cualquiera que 

esté abierto a ampliar su horizonte perceptivo, pero además es un arte que al 

tener una. vigencia. en nuestro tiempo, Influye también en nuestra forma de 

percibir la reaJ.1da.d. 

B.C.: ¿CuáJ es su deflnlclón del arte abstracto? 

M.F.: Es un arte que se expreea. básicamente a. través dellengu~e de las formas y 

el color, y es además un arte en el que se aprecia. de manera más clara que la. 

creación es la. dominación de la. materia por el espíritu. 



susúltimas consecuencias esa

abstracción..."

~::

dejarlo, soy maestro jubilado, me

gustaba mucho, pero me quitaba

tambiéf) mucho tiempo para hacerla

obra,Me gust ucho eLtratocon
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los jóvenes por; das pero también

recibes."

B.O.: ¿Utilizaría otra definición para la comprensión de adolescentes de nivel

bachillerato?

M.F.: Lamanera dehacerlo másentendible sería diciendo que elarte abstracto es

un arte de formas y colores que norepresentan la realidad cotidiana sino una

realidad más personal,ladel espíritu, esdecir lasemociones y los pensamientos.

B.O.: En la adolescencia, ¿a qué edad sugiere que se comience a tratar el arte

abstracto?

M.F.: Mientras másjoven mejor, porque así unoavanza más rápido, unoempieza a

cuestionarse sobre su forma de percibir la realidad, sobre la forma enque ve

elmundo.

B.O.: ¿Cómo podría interesar a un adolescente en el arte abstracto?

M.F.: Haciéndole verque todo elartefigurativo que conoce estambién unaabstracción

de la realidad, y que a ñn decuentas,elarte llamado abstracto es llevar a sus

últimas consecuencias esa abstracción, me refiero a que elarte abstracto es

elresultado dela comprensión delas formas naturales, perose convierte al

mismo tiempo en otra realidad, la realidad del cuadro, de la pintura.

B.O.: ¿Cómo es visto el arte abstracto latinoamericano en Latinoamérica,yen

Europa, Oriente oEstados Unidos?

M.F.: Como lo que es, un movimiento universal, un arte que se da en distintos

momentos de la historia y que surge en diversas culturas, no como algo

exclusivo del siglo XX, ocomo un arte occidental oeuropeo oamericano. Creo

que ahoraya está muy consolidado, y en cualquier parte del mundo el arte

abstracto es considerado tan válido como el arte figurativo,pero distinto; yo

mismo admiro artistas figurativos como Picasso, y admiro las grandes obras

figurativas clásicas o de varios periodos, no solamente me agrada el arte

abstracto.

B.O.: ¿Es importante contar con una educación artística, por qué?

M.F.: Sies muy importante,porque todos los artistas deben tener unapreparación

muy sólida para poder proponer algo. Se puede aprender a pintar, a dominar

el oficio,peropara hacer arte se requiere del conocimiento de todo el arte

universal, por ejemplo los escritores tienen que leer la literatura clásica,

también losalemanes,franceses oitalianos,de lanacionalidad que seatienen

que conocer laliteratura universal,unartista debe contar con unapreparación

muy sólida parapoder proponer.

B.O.: ¿Sepuede enseñarelarte?

M.F.: Claro, y cuando se tiene un maestro se avanza más rápido que cuando uno

andaexperimentando solo por su cuenta,porque elmaestro te transmite su

experiencia y te dice donde estás equivocado o donde estás acertando.



'Tcx:bs los artistns que dieron a conocer 

el abstroccionismo en México fueron 

mis contemporáneos, así que no soy 

el único que puede considerarse 

pionero en esto, y pienso que el 

movimiento de ruptura que hicimos 

abrió las posibilidades de expresión 

que actualmente tiene el arte en 

nuestro país." 

B.o.: ¿Qué tan Importante fue su experiencia dentro del salón de clases como 

docente en su obra artística? 

M F.: A m.1 me gustaba mucho dar clases, tanto que me costó treinta años dejarlo, 

soy maestro jubilado, me gustaba mucho, pero me quitaba tambIén mucho 

tIempo para. hacer la obra. Me gustaba. mucho el trato con los jóvenes porque 

da.s pero también recibes. Cuando estuve de maestro en San Carlos, me tocó 

hacer una. renovación al programa de la nueva carrera, artes visuales, y 

elaborar las nueva.s ma.ter1as que nos quedaron preciosas, pero CU&Ildo a.caba.mos 

nos d1mos cuenta que no había ma.sstros para darla.s, entonces le dije a m.1 

primer grupo que Iban a estar conmigo toda la carrera. para que pudIeran 

luego ser maestros, Igna.clo Sa.18,Zar fue uno de ellos, que estuvo conmigo toda 

la carrera.. 

RO.: Al haber tenido experiencia en el extrlL1\lero dando clase8, ¿qué diferencias 

observó entre un estudIanUl mex1cano y uno extranjero (necesidades, 1n1c1a.t1va., 

forma de motIva.r, etc.)? 

M.F.: En realidad ninguna, 108 mexicanos eatán Igualmente capacitados que los 

extra.n,leros y los extrlL1\leros tienen a veces las mismas carencias que los 

mexicanos, es muy relativo, pero no depende de las naclona.J.1dades, sino mas 

bien de la dIferencia. de culturas, que en aJ.gunos Cas08 eon mas abiertas y 

receptivas y en otros mas cerradas. 

RO.: ¿Usted se considera maestro o motivador en los artistas posteriores a su 

generación por ser pionero de la.s va.ngua.rdl.as en México? 

M.F.: Todos los artlsta.s que dieron a conocer el abstracclonlsmo en México fueron 

mis contemporáneos, así que no soy elUnlco que puede considerarse pionero 

en esto, y pienso que el movimiento de ruptura que hicimos abrió la.s 

poslb1l1dades de expresión que actuaJ..mente tiene el arte en nuestro país. 

RO.: A su paso, ¿encontró gente negada a aprender pintura? 

M.F.: Pues sólo a los que no les Interesaba. en rea.lldad, la genUl que ama la pintura 

o que verdaderamente apreCia la pintura no tiene problemas para aprender 

a pintar, porque de alguna manera. ese gusto por la pintura le viene de su 

vocación por pintar. 

B.O.: ¿Con qué dlná.mlcas o ejercicios motivaba. al alumno para desarrollar la 

creatividad? 

M. F:: Básicamente con la experimentación, a.Uí vas encontrando cosa.s, y viendo 

mucha pintura, porque allí surgen mucha.s Idea.s, cuando comprendes cómo 

hizo el cuadro ese pintor. 

B O.: ¿Cómo ve las escuelas de arte actualmente? 

M. F.: Con un grave problema.: ahora todos quieren ser artistas, ha. habIdo como una 
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identidad clara niunavisión de su

momento histórico."

ocaotusmo surg

como oposición alnacioQalismo de la

Escuela Mexicana".

explosión y ahora escomo levantar unapiedra y envez deencontrar chapulines

encuentras pintores.

B.G.: Se leconsidera un formador devariasgeneraciones deartistas plásticos, ¿es

sencillo aceptarestepapel?

M F.: Yo sólo hicela parte que a mi me tocaba, es decir crear mipropio estilo, así

por ejemplo, desde los comienzos delarte hasta ahora es una gran cadena,

entonces loque tienesque haceres lograr meter eleslabón en la historiadel

arte,metertu estilo.

B.G.: Enla actualidad la abstracción en México, ¿predomina en la pintura o en la

escultura?

M.F.: Siempre ha habido más pintores que escultores, así que yo creo que incluso

quienes hacenescultura hacentambién pintura, como en micaso. Esto se

debe a que los procesos de creación en escultura suelenser más tardados.

B.G.: ¿Por qué cree que los artistas posmodernos regresan al arte figurativo

abandonando la abstracción?

M.F.: No es que se abandone la abstracción, se trata de una alternancia como en

todos losperiodos dela historiadel arte,a veces predomina elarte figurativo

y a veces el abstracto, pero a veces ambos comparten el mismo momento

histórico.

B.G.: ¿Existe una identidad nacionalista en la obra abstracta mexicana?

M.F.: Yo creo que el nacionalismo no es una preocupación de la estética del

abstraccíonísmo, porque incluso el arte abstracto permite una gran libertad

para crear tu propio estilo o tu propio abstraccíonísmo. Precisamente el

abstraccíonísmo surge enMéxico como oposición alnacionalismo dela Escuela

Mexicana.

B.G.: ¿Existen elementos nacionales que inspiren su obra?

M.F.: No, porque yocreoen un arte más universal, y no solamente eso, sinomás

personal. Los nacionalismos sólo han servido para separar a la humanidad,

poresonome ocupo del nacionalismo en miobra.

B.G.: ¿Hastaqué puntosu obrachocó conla diferencia o ignorancia depersonajes

del medio político y artístico cuando iniciaba sucarreracomo artistaabstracto?

M.F.: Aquí en México, en SanCarlos se me habíadicho que la únicatendencia que

teníavalor en el arte delsiglo XX era elmuralismo, porloque yome regresé

a Europa a seguir aprendiendo delos grandes maestros modernos que también

fueron mis contemporáneos, cuando regresé a México encontré que el

abstraccíonísmo eraunmovimiento que seestaba dando porlascircunstancias

históricas, y que tenía grandes dificultades para ser difundido y apreciado

por la sociedad, sobre todo porque el muralismo era muy fuerte.



"En los años dncuenta se dio esa 

polémica, se decía que nosotros 

éramos unos vendidos del 

imperialismo, pero lo que nunca supe 

es cómo pudo manipulamos Estados 

Unidos, si aquí nunca hubo un artista 

del expresionismo abstracto que 

hidera action pointing, todos nosotros 

teníamos inffuencia del 

abstraccionismo europeo, incluso los 

americanos. Es mós, el mercado del 

arte norteamericano le haáa encargos 

a los muralistas." 

B.C.: ¿Conoce algún grupo dejóvenes que tengan la fuerza., el impacto y la. convicción 

de la generación de la -ruptura-? 

M,F.: ActuaJ..m.ente no conozco a n1n.gún grupo, porque al. parecer todos los artistas 

de ahora se haJJan dJsgregados, hacen falta propuestas, quizás se deba. a que 

en la actuaJIdad el clIma. polítIco mantiene a los artistas sin una. Identidad. 

clara. ni una visión de su momento histórico. 

B.C,: ¿Por qué después de la Umpleza. y pureza que existe en sus obras geométricas 

pasa. &llnform&llsmo (gestuaJldad., organ1cldad., eta.)? 

M.F,: Porque esa bllsqueda se había. agotado, y la. mlsma. evolución de la. obra. me fue 

lleva.ndo be.cla. el empleo de formas más l1bres,pero oont.a.ndo oon la. composición 

controlada. del geometrismo. 

B.C,: Según Sh1fl'a. Goldman el expresionismo abstracto tue un medio que utllizaron 

los Estados Unidos y la ORA para a.ca.b&r con el murallsmo ¿cree que los s.rtIstas 

fueron manipulados sin darse cuenta? 

M,F.: En los a.t!.os cincuenta se dJo esa polémica, se decla que nosotros éramos unos 

vendJdos dellmperla.l1smo, pero lo que nunca supe es cómo pudo manipularnos 

Estados Unidos, si s.quI nunca hubo un artista del expresionismo abstracto 

que hiciera. e.ctlon palntlng, todos nosotros tenía.mos Influencia del 

abstra.cclonlemo europeo, incluso los americanos. Es más, el mercado del s.rte 

norteamericano le hs.cie. encargos a los mural1stas. 

.A fESIS.' ) SAL!:. 
TRI rOTECA 
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El Manual que pretendo elaborar es un material de apoyo destinado a los

alumnos de nivel bachillerato, y su función es proporcionar la comprensión de la

pintura abstracta en sus aspectos básicos y generales. Es un material didáctico de

orden teórico práctico, enfocado específicamente a la pintura abstracta utUizando

como método el proceso creativo del maestro Manuel Felguérez.

--"'-..---_..---,,_.._-...--,--_.---_..... -._ .... ._...__..
--"-"-"_."'--'-

'.... =-~:=:.=.:-:=::..--_ _._0_"-_ _- ---_.._---_._ -
0 -_-.- ..._--- ..--_... _ ----.-

EsteManual se aplicará demanera coordinada conotrotexto para abarcar

de manera integral elprograma del Taller de Pintura.. Del texto Diseño visual.Introducción

a las artes visuales, de Cynthia Maris Dantaío, se abordarán conceptos generales de

las artes visuales, como teoríadel color, composición,proporción etc. Del Manual, se

abordarán contenidos teóricos y ejercicios prácticos sobre la pinturaabstractay el

proceso creativo del artista propuesto.

------------_...___..--_ .._ __..------.--_.-----_.._--_..-_.....-_._-- -_ ..- "--"- .._ ---"-_._." - .-- -. _...._.._-__- --.._---_.._- --.. ..._"'.._ - ...._..-...._-...- - --__0_"'_ '" .._- ....._...- -...._..--_.... .._..
"'---""-- --..__ ..-- .-_ . ....__0_.--_.._-- ..._.:.-

ElManual estará compuesto de dos partes: laprimera, teórica, y la segunda,

práctica. Enla primera parte, se abordarán loscontenidos teóricos sobre la pintura

abstracta, mejor llamada "concreta", partiendo desde una definición con estas

características,y siguiendo con undesarrollo delamisma enelsiglo XX,parapresentar

de manera general sus paradigmas formales, dentro de esta parte se incluiráun

cuestionario de22 preguntas que elalumno tendráque contestar períodícamente.En

la segunda parte, se plantearán ejercicios a partir del proceso creativo dela obradel

maestro Felguérez, Este proceso creativo considera elconjunto desu obra, porloque

losejercicios se propondrán tomando como punto de partida ejemplos desus diversas

etapas creativas y las reflexiones que el autor hace sobre el mismo.

Es importante mencionar que nose pretende que losalumnos pinten"a la

manera de",ni que realicen copias dela pinturadeFelguérez, sino que ut1l1cen como

modelo unaobra del maestro y con estautilice el método extraído del proceso creativo

deun artista cuyaobratiene reconocimiento mundial; simulando la enseñanza que

elpropio artistaimpartiría.Como sesabe, desde elRenacimiento elmétodo de enseñanza

del maestro pintor,consistió enhacerque sus discípulos locopiaran y pintarancomo

él. Esto noesexcepción enelmaestro Felguérez,quien hadeclarado que su instrucción

consiste en formar pintores que aprenden a pintar como él mismo loha hecho. En

efecto, enseñar a pintar es sinónimo de hacer escuela, y tiene este sentido, por lo
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formación del pintor, que con el paso del tiempo, desarrollará su propio estilo.

Este no eselobjetivo del Manual, pues queda muy claro que alserunmaterial

de apoyo de unamateria de bachillerato,no persigue formar artistas, sino contribuir

de manera positiva en la formación integral del estudiante, estimulando sus áreas

cognoscitivas a partir de lo emocional y lo creativo. Por este motivo, este material

didáctico cuenta con unainvestigación que lorespalda, enloreferente a elaborar un

método a partir de unproceso creativo de abstracción.

Precisamente, en estoradica la efectividad del método de enseñanza deun

maestro pintor cuando exhorta. a susdiscípulos a ímítarle:siguiendo elproceso creativo

de su maestro los discípulos descubren los mecanismos internos del proceso creativo

y ello lesdalapautaparapoder inventar su propio proceso. Pero, insistiendo enlas

características y alcances de esteManual, cuyo objetivo central es la apreciación de

lapintura abstracta oconcreta, seentiende que su fina.lldad es lacomprensión cabal

porparte del alumno.

Indudablemente, para. unaapreciaciónjusta, seprecisa de lateoría, que aporta.

los conceptos generales y básicos del tema., como lapráctica., que brinda laoportunidad

de explorar los distintos materiales.Paraconocer bien cualquier materia esnecesario

hacerlo a partirde estasdos vías -la teoría y lapráetíea-, incluso enlasmatemáticas

ydemás ciencias,sellevan a cabo ejercicios pertinentes paracomprender los postulados

y momas. Elarte, como cualquier disciplina, también implica ambos aspectos para

adquirir conocimiento.

Precisando más los alcances de este Manual, pretendo que los alumnos

adquieran los conocimientos parallegar a unaapreciaciónjustade lapintura abstracta

oconcreta, es decir unavaloración de susaspectos teórico conceptuales, formales y

estéticos.Al decir "una apreciación justa",me refiero a que los alumnos superen una

serie de prejuicios resultado de sudesconocimiento enlasartesvisuales,alconsiderarla

como unapintura de fácil elaboración,hecha por artistasque "no saben dibujar"y que

de estamanera evaden lacarencia de tal habll1dad; oelequívoco de que alser unarte

que no tiene referencia con lo figurativo, esunapintura de difícil comprensión y que

no comunica nada.

Uno delos primeros aspectos que elalumno va. a comprender parallegar a

una. apreciaciónjusta. de la pintura abstracta. oconcreta., esque sellega ala abstracción

mediante unproceso de estillzación de lo figurativo, que puede abarcar diversas líneas

deexperimentación, como la síntesis de la forma, la geometrización, la distorsión, o

la libertad del color. Otro de los aspectos que elalumno logrará comprender es que la

pintura abstracta se expresa mediante ellenguaje delas formas y elcolor, incluso el
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términos generales con el arte figurativo. Un aspecto más, radica en que el alumno 

podrá comprender que la pintura abstracta propone una realidad distinta a la realidad 

cotidiana -y no por ello es una evasión de esta realidad, sino su poetización 

representando la realidad misma del arte. 

Para que el alumno adquiera una apreciación justa de la pintura abstracta, 

debe hacer pintura abstracta, ya que esto último le permitirá comprender no sólo qué 

es, qué significa, sino también cómo se crea. Aunque las pretensiones de este material 

de apoyo son modestas, lograr que se cumpla con el objetivo de que el alumno aprecie 

de manera general y básica la pintura abstracta, lo considero un resultado positivo, 

tomando en cuenta que está elaborado en función de la educación media superior, en 

la que se otorga mayor prioridad a otras materias de la currícula, como matemáticas, 

historia, física o química, etc. 

Este Manual no pretende sustituir a un libro de texto, sino ser un material 

de apoyo didáctico sobre un tema muy específico que servirá a los alumnos como 

material de trabaJo para la materia de Taller de Pintura. Su función será de aplicación 

muy concreta e inmediata, de manera que pueda propiciar la refiexión y la práctica 

de la pintura abstracta. Los alumnos podrán encontrar todas las características de 

un manual de trabaJo: un nivel teórico básico y una orientación acerca de la aplicación 

práctica, mediante ejercicios; será de gran accesibilidad como material de apoyo para 

un desarrollo en un tiempo relativamente corto (unos tres meses, como máximo). 

La extensión del Manual tendrá 16 páginas. La parte más importante será 

la práctica, ya que es en sí el método del proceso creativo del maestro FeIguérez. Por 

esto mismo, como manual o material de apoyo, tiene mayor énfasis en la parte práctica. 

Básicamente, es un manual de aplicación de un modelo 

En su calidad de manual, no busco que tenga impresiones de alta calidad en 

papel de elevado costo, sino que sea un material elaborado de la manera más sencilla 

posible, ya que su utilidad no radica en ser un libro de consulta ni mucho menos de 

colección; sino como un material de apoyo que una vez cumplida su finalidad, el alumno 

puede guardar como registro de su educación plástica. Sin embargo, considero que el 

manual será una memoria de la experiencia del aprendizaJe de la pintura abstracta. 

La elaboración del Manual deberá contar con los requerimientos mínimos 

necesarios para que sea un material de apoyo que pueda cumplir con su función de 

la manera más óptima posible, pero quedando excluido lo superfiuo y el ornato, pues 

estas son las condiciones básicas de un problema de disefio que deben ser reducidas 

a una expresión visual más clara y funcional. 

52 



¡;.,

- -==""-

.._----_ _ -_..__----_.-....-.._ ,...- _.-...._._-_ _-_..._--_.._---_._-_.......-_ ...-- ----.-------_.._.__._...._._..._---- -_....

3.2 Contenidos: temos y ejercicios .

Al final de esta investigación presentoel textodelManual deApreciación de

la PinturaAbstractapara n1vel bachlllerato .Tanto la parte teóricacomo losejercicios

propuestos, tendrán una redacción muysencllla, sin complejidades conceptuales, de

modo que el alumno de n1vel medio superior pueda entender lo básicode la pintura

abstracta. Losconten1dos se dIv1den de la siguiente manera:

._---.-_ _-~-..._--_ _.._---_.-----_...._--_...---_..._-_ ..-_.__..- ..._..._..-_...._-_.._-_.._.-_._.._._._----- _."--- ..-..- .. .._.---_._-_..__..._--_.._..__.._....---"-_.'--_.,.__ .._--_....._....--------_.._...-' ·l " __ o • _ _ •

------------- -_...- ._---

..._--_..._-----_...--_.._-_.__.....---._.._.- .._--_._..----_.._.--------.__...._._..._.._---------- - ---_.__.....__ -
.._----- ......__ ... e-_------.-.--..-., -.-.._ _-_...--_ - _-....----- _---------
---'_'_--__0-_._------_..--_.._-_ ..._------_...__._-_.__' __CM _ _

.._-_._----___ .. c..-._ ........ .... _
._----.--- ----- ---....e.--. _---_._-------- _.._._-._- -

· Introducción

· Lapintura abstracta

· Siguiendo las pinceladas de...Manuel Felguérez

En la introducciónexpongo de manera general, la utUldad del Manual, sus

objetivos y el modo de trabaJo. En"La pintura abstracta",expongo la teoría sobreella,

partiendo de una deñníeíón, y su desarrolloa lo largodel siglo XX. En el "Siguiendo

las pinceladas de...Manuel Felguerez", comento brevemente sobre la obra de Manuel

Felguérez,el artista dequien se tomael modelo deaplicación.Posteriormente, comento

de modo conciso algunas de sus obras para seguir críticamenteel proceso creativo,

y partiendo de cada una de las obras,plantear los ejercicios.

Tantola parte teóricacomo la práctica se extraerán de la investigación. Del

capítulo 1,se obtendrála información para "Lapintura abstracta". Del Capítulo 2, la

información parael"Slgu1endolaspinceladas de... Manuel Felguérez". Pero la información

será sintetizada. Se trata de un Manual de Apreciación y que por defin1ción es un

material de apoyo didáctico -enel que se le da prioridad al aspecto práctico, y en el

que lo teórico se presenta a un n1vel muy general y básíco-, así que enfocaré esta

enseiíanzaa un n1vel deestlmulación creativay depertinenciatécn1ca, que en general,

es el n1vel cognoscitivo que se maneja en el bachlllerato, es decir un conocimiento

general sobre "cómo es y cómo se hace..." Esto no sígníñca que no se alcance una

apreciación justa de la pintura abstracta, sino adecuada al n1vel medio superior.
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El díseño del Manual es sencillo para facilitar su uso. Se trata de un formato

tamaño carta, debido a la facilidad de reproducción que tiene y por ser de fácil manejo

y estandarizado con el resto del material didáct ico del alumnado . Toda la impresión

será copia digl.talláser en blanco y negro en papel bond, y las cuatro últimas hojas

serán fotocopias a color para la reproducción de las obras pictóricas. Comono es un

libro , las características de este material de apoyo permite n que la técnica de

encuadernado sea la más rápida y baJa en costos : engargolados de gusano de plástico;

esto último también debido a que la extensión del material es muy breve: de 21 hojas.

No es un material que se pretenda publicar en Urajes muy amplios (unas 50 copias

por semestre), por lo tanto no se considera una edición comercial, sino de circulación

local.

La composición del espacio se da a partir de dos columnas , en las que se

reparte el peso visual, tanto de texto como de imágenes , estas quedarán en sentido

vertical, una columna se utilizará exclusivamente para la teoría sobre el arte abstracto

y la otra será utilizada como un album de estampas. Las imágenes a pegar estaran

al final del manual (fotocopias a color), y el alumno tendrá que ubicar las en el espacio

correspondiente (en la columna interactiva aparecerá la imagen en blanco y negro

que indicar á al alumno el lugar de la estampa a color) . Con esto busco proponerle

al alumno una act ividad lúdica para complementar los ejercicios del Manual, además

es probable que al realizar esta act1v1dad, el alumno desarrolle una mayor apreciación

e Ident íñcacíón del material de apoyo.

I I I

El díseño será sencillo, de fácU lectura, lo más limpio posible, sin elementos

que distraigan ellnterés del lector-alumno .En la "Introducción" no se incluirá nínguns

imagen. En la sección correspondiente a "La pintura abstracta", se anexarán quince

ejemplos de obras de los autores más representativos de los distintos momentos del

arte abstracto del siglo XX: Kandinsky, Malevich, Mondrian, Pollock, Wols, Tapies,

Vasarely, . En el "SIGUIENDO LAS PINCELADAS DE.... Manuel Felguérez..", se

intercalarán seis ejemplos de obras de Manuel Felguérez y ocho ejemplos de sus

contemporaneos en am éríca latina como Soto, Szyszlo, Rojo, Carrillo, Gironella y

Gerzso que algunos de ellos siguen su proceso creativo desde los afias cincuenta

hasta la fecha. Además, al final de los ejercicios, se anexarán seis hojas para que el

alumno realice bocetos para cada ejercicio.

I
i
I

i I
¡ ji ¡
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Al final vendrán cuatro hojas a color, en las que se encuentran las

reproducc iones de obras pictór icas. En las primeras dos, se acomodarán las imágenes

de pintura abstracta del siglo XX y en las últ imas, se acomodarán las imágenes de

la obra de Manuel Felguérez.
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I I I I
texto breve y de lecturaágil. De esta manera, se dispondrán de dos a 4 ejemplos

ejercicios por hoja. Aeste respecto,cuando semenciona "hoja",esporque laimpresión

seráaunasola cara,pues como se~o antes,laimpresión seharámediante fotocopias,

para economizar costos y para asegurar su rápida reproducción.

El díseño editorial se elaborará en elprograma de computadora FreeHand,

que es unprograma de draw endonde es facil de manipular unaextensa cantidad de

hojas (páginas) almismo tiempo,paraintercalar las imágenes enunacaja tipográfica

ados columnas ylograr unacalidad de imagen aceptable.Lasimágenes serán escaneadas

y digitalizadas enelprograma Photoshop,que asegura lacalidad de imagen deseada.

Después se imprime un original enimpresora láser, lo mismo que las impresiones de

las imágenes a color;después este original se fotocopia.

----_.._--------

DiSEÑO DELA HOJA PARA EjEROOOS FINALES
TOMANDO COMOEJEMPLO PARA LA DIAGRAMAOON

OBRASDE MONDRIAN y GERZSO

Respecto a la portada ocarátula del Manual, ésta tendráunacomposición

creada porelalumno sobre unahoja de papel de algodón(cansen,fabriano,etc.),que

vendrá incluido, estocon elobjetivo deevaluar el nivel de técnica y conocimientos

que posee el alumno al comienzo y findel tema,ya que al finalizar la ut1l1zación del

manual tambiendíseñara la contraportada, Las pastassonde plástico transparente

paradejar traslucir la imagen de laportada,y porque sonlas que ledanalmaterial

unsoporte de ciertarigidez que pueden proteger alManual de los manejos cotidianos

porparte del alumno. Haciendo unaestimación aproximada,elcosto del Manual será

de unos $36.00,costo de producción,entreelpapel de laportada y contraportada,las

fotocopias a color, lasde blanco y negro y elengargolado.
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La investigación realizada para elaborar el Manual de Apreciación de la 

Pintura Abstracta. para nivel ba.hillerato, me aportó la información necesaria y precisa 

para estructurarlo con bases bien fundamentadas. Debido a mi experiencia como 

docente en escuelas privadas durante diez años, y mi formación en la licenciatura de 

Disefio Gráfico, yo contaba con una información amplia acerca del tema del arte 

abstracto. Sin embargo, gracias al Seminario de Titulación, esta información se hizo 

más precisa en función de la metodología aportada por mi directora de tesis, sobre 

todo en mi toma de decisión de un tema más específico para seleccionar al pintor 

mexicano Manuel Felguérez. 

Ya en el contexto particular de mi investigación sobre este estilo, dicha 

información me ha otorgado una gran claridad respecto al concepto de arte abstracto, 

sus antecedentes, su desarrollo histórico y las diversas manifestaciones y 

denominaciones a lo largo del siglo XX, su aparición en Latinoamérica (razones de 

orden político o antítesis, exclusivamente artístiCas). La investigación que me aportó 

nuevos conocimientos, fue la realizada acerca del movimiento de Ruptura., y de la obra 

del maestro Manuel Felguérez. Resultó muy enriquecedor para mi , el hecho de que 

el maestro Felguérez me otorgara una entrevista en su ta.ller, pues de esta manera 

pude comprender sus ideas sobre la ensefia.nza del arte, interrogándolo sobre mis 

dudas y admirando directamente su obra. 

Mi decisión de utilizar el proceso creativo en la obra de Felguérez como 

método de ensefianza, parte precisamente del hecho de que el propio maestro ha 

ejercido la docencia., y como se mencionó en su oportunidad, el maestro pintor transmite 

su ensefianza llevando a sus discípulos a imitarle en su propio proceso creativo y 

manera de pintar. Esto me motivó a utilizar su proceso creativo como modelo de 

aplicación, ya que, según he podido observar por mi experiencia docente, era necesario 

contar con un método más eficaz para ensefiar al alumno, de nivel medio superior, a 

apreciar la pintura abstracta, tanto a nivel teórico como práctico. El alumno logrará 

una apreciación justa, a partir de la práctica en ta.ller de pintura, pero también, logros 

cualitativos en la creación de pintura abstracta.. 

Para la elaboración del Manual, me basé en libros de texto sobre ensefia.nza 
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Paniego Gómez y José de Domingo Aclnas, y sobre todo en Diseño visual (Introducción 

alas artes visuales), de Cynh1a Maris Dantzic; pues así pude darme una idea del nivel 

conceptual que se maneja en materiales y textos de enseñanza de las artes visuales 

pa.ra.la educación media superior, así como del tipo de habilidades que se pide al alumno 

para realizar los ejercicios para la aplicación de los conocimientos teóricos. 

Del mismo modo, para aquellos alumnos que deseen profundizar en el tema 

de realización de un Manual, esta tesis espero sirva. para ampliar sus conocimientos. 

Este primer Manual será. puesto en circulación a modo de prueba piloto, pensando que 

en el futuro, después de comprobar su efectividad y la demanda por parte de las 

instituciones educativas (vía el alumnado), pueda ser mejorado en aspectos de diseño, 

impresión y producción (tal vez tirajes má.s grandes en una imprenta). 
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Maestro ManuelFelguérez

"El arte abstracto es un arte de

formas y colores que no

representan la realidad cotidiana

sino una realidad más personal, la

del espíritu, es decir lasemociones

y los pensamientos."

Manuel Felguérez

El texto que tienes en tus manos ha sido elaborado con la intención

de facilitarte la comprensión de la pintura abstracta. Aquí encontrarás sus

conceptos fundamentales, así como sus diversas manifestaciones en el siglo

XX. Pero, sobre todo, este texto te servirá como un manual práctico para

que tú puedas crear pintura abstracta a partir de un método, cuya aplicación

te resulte atractivay sencilla De este modo,el manual te permitirá comprenderla

no sólo en la teoría, sino también en la práctica.Al hacer una pintura abstracta

utilizando un método efectivo,podrás darte cuenta de la manera en que crean

los artistas y pintores contemporáneos.

Te proponemos como objetivo general de este Manual, el que tú

puedas apreciar la pintura abstracta a un nivel teórico y práctico. Para que

puedasconseguirlo, te vamos a sugerir el desarrollo de tres objetivos espeóficos:

el primero, que comprendas que toda obra plástica es una abstracción de la

realidad, ya que no puede ser la realidad misma, sino que es otra realidad

creada por el artista; el segundo,que descubras mediante la experimentación

con el material, las técnicas, la forma y el color, cómo se crea una pintura

abstracta, y tercero, que aprendas el lenguaje mediante el cual se expresa.

La manera de trabajar con el Manual será la siguiente: la primera parte

de este texto es teórica, por lo que tu profesor (a) deberá organizar dinámicas

grupales de discusión sobre el material leído en voz alta; al final tu profesor

(a) deberá cerrar dicha discusión con los comentarios que aclaren los temas;

la segunda parte de este texto es práctica, en ella encontrarás ejemplos de

las obras de un gran artista mexicano:Manuel Felguérez, quien se ha distinguido

precisamente por ser un pintor abstracto de reconocimiento mundial, y a

partir de los ejemplos de sus obras, se proponen una serie de ejercicios en

los que se aplica el método de creación de este notable pintor. Al final del

manual encontrarás cuatro hojas impresas a color con reproducciones de

pinturas abstractas. En lasprimeras dos hojas, se encuentran obras de autores

del siglo XX, para ejemplificar la parte teórica de este texto. En las últimas

dos, se encuentran obras del maestro Manuel Felguérez para ejemplificar la

parte práctica y servirán como modelo para realizar los ejercicios propuestos.
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La pintura abstracta partiendo de una definición de arte abstracto:

Es un tipo de arte en el que no se representan figuras ni objetos de la realidad

cotidiana, pues sólo busca expresar la belleza de las formas, los colores y los

materiales con los que está hecho. Es también un arte que no pretende

expresar aspectos de la realidad exterior, sino de la realidad interior del artista,

es decir de sus sensaciones, emociones, pensamientos e ideas. Esto último es

por lo que más usualmente se le denomina "abstracto", pues las emociones

y los pensamientosno tienen una materialidad tísica, por lo tanto se consideran

"abstractos", al contrario de los objetos y seres de la naturaleza tísica que son

considerados como "concretos" o de la realidad concreta.

Si nos guiamos por los dos grandes ejes de las doctrinas filosóficas,

el materialismo y el idealismo, podría decirse que el arte abstracto es idealista,

por cuanto rechaza manifestar la realidad material.También por esta razón,

el arte abstracto está más vinculado a lo espiritual, mientras que el arte

estrictamente figurativo busca imitar a la realidad tangible o narrar aspectos

de la sociedad y la humanidad en general. En algún momento se le llamó

también "arte no objetivo" por no representar el mundo objetivo, sino el

subjetivo,es decir la subjetividad,el mundo interior del artista (como también

sucede en las corrientes del expresionismo y el surrealismo).

Sin embargo, los especialistas y teóricos del arte tienen la opinión de

que el término "abstracto" es erróneo y que está mal aplicado, tal como ha

sucedido con la mayoría de los adjetivos que califican los grandes movimientos

de la pintura moderna (como el fauvismo y el cubismo), pues en realidad toda

obra plástica es una abstracción de la realidad, pues por muy figurativa que

sea esta obra es extraída de la realidad (abstraída:sacada de...), es decir, que

al tratar de traducir la realidad visual a una imagen elaborada por medios

plásticos, lo que se consigue es aislar mentalmente una parte de la realidad

y luego reproducirla mediante efectos visuales. Así que te proponemos una

definición para pintura abstracta,acuñada por Maurice Denis para definir una

3



Realiza un diseño imitando motivos 
geométricos del arte islámico. 

pintura cualquiera (abstracta o figurativa):"una superficie plana recubierta de 

colores ensamblados en cierto orden: nada más y nada menos" Oulián Gállego. 

1971). 

Sin embargo, los antecedentes del arte abstracto se remontan rrudlO 

más atrás que a inicios del siglo XX. En realidad, puede decirse, de acuerdo 

a las investigaciones propiciadas precisamente a partir del arte contemporáneo, 

que el arte abstracto no es un movimiento. pues los movimientos tienen un 

periodo muy corto de duración y no vuelven a repetirse, sino mas bien de 

una tendencia artística. es decir una constante en la historia del arte. que 

aparece y reaparece en distintos momentos y en diversas culturas. 

Habña que buscar sus antecedentes más remotos en la misma 

prehistoria. en el periodo que sucedió al paleolítico, o sea en el neolftico. 

cuando la humanidad pasó de una condición de cazadores y recolectores 

nómadas a la conformación de sociedades agrarias que dieron origen a la 

cultura, y así durante este periodo, el arte estilizó las formas naturalistas de 

la pintura rupestre del paleolítico que estaba vinculada con la cacería, y se 

transformó en un arte geométrico y omamental que decoraba la cerámica 

producida como utensilios de uso cotidiano y doméstico. 

Durante siglos habña de prevalecer el arte naturalista que tuvo su 

más alta expresión en la antigüedad en la Grecia clásica, pues el realismo 

conseguido en las esculturas habría de influir determinantemente en la historia 

del arte de Occidente. Otros antecedentes del arte abstracto menos lejanos 

en el tiempo. se encuentran en el mal llamado "arte bárbaro", realizado en 

la Edad Media. durante el periodo prerrománico (siglos VII al IX), en donde 

se encuentran los esmaltes y la orfebrería de los pueblos gerrnanos.1a sensibilidad 

abstracta de los visigodos y las impresionantes miniaturas irlandesas de influencia 

celta. 

También hay que destacar el arte islámico que es predominantemente 

abstracto, y que se basa principalmente en la mezcla de motivos geométricos, 

caligráficos y florales estilizados; la geometrizaci6n estructura un sistema lógico 

y coherente de líneas rectas y curvas, de formas poligonales y estrelladas, 

derivado de sus conocimientos matemáticos (los más avanzados en la Edad 

Media), mientras que la caligrafía es considerada la habilidad más estimada por 

ser concebida como un invento de Dios. y la estilización floral que era la única 
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referencia al mundo natural y fisico, se entrelazaban para cubrir enormes 

superficies que componen un todo al mismo tiempo controlado y delirante. 

Los antecedentes del arte abstracto más cercanos al siglo xx. 
provienen de la disolución a través del color y la pincelada que efectuaron 

los impresionistas, y sobre todo, de las experimentaciones formales realizadas 

en el postimpresionisrno y el simbolismo de fines del siglo XIX Los impresionistas 

concibieron sus cuadros como estudios de la luz en la naturaleza, pues de 

algún modo buscaban estar por delante de la fotografia como medio de 

representación de la realidad. Los postimpresionistas aportaron sus respectivas 

investigaciones formales: Seurat con el puntillismo: Gauguin con el color: 

Cézanne con su simplificación de las formas de la naturaleza a cubo, esfera y 

cilindro, yVan Gogh con su pincelada y el color vibrante de sus pinturas. Los 

simbolistas aportaron una visión alejada de la realidad cotidiana, profundamente 

espiritual, lo cual permitió una gran libertad en el manejo de las formas 

figurativas. 

Ya en el siglo XX la influencia de estos movimientos se manifestó en 

las primeras vanguardias. En el fauvismo, la libertad del color fue 10 más 

importante. En el cubismo, el espacio dejó de estar sometido a la perspectiva 

tradióonal del Renaómiento, y en lugar de un solo punto de vista, se proponía 

una multipliódad de ángulos visuales. al mismo tiempo que la forma se estilizaba 

geométricamente de acuerdo a la idea de Cézanne. En el futurismo las formas 

se disolvían por la acción del movimiento, como una sucesión de imágenes 

fotográficas montadas en desfase. En el expresionismo, la forma estaba 

subordinada a la emoción y el sentimiento de angustia. por lo que se llegaba 

a una distorsión de la realidad. 

Alrededor de 1910, se marca como fecha aproximada para señalar 

el nacimiento de la pintura abstracta en el arte moderno. Se suele mencionar 

que fue el ruso Wassily Kandinsky el creador del arte abstracto contemporáneo, 

con una acuarela realizada en este año, con el título de Impl1)'-lisación, a la 

manera de ciertas creaciones musicales. Sin embargo, se sabe que antes de 

esta fecha. otros artistas llegaron a crear pinturas abstractas, como en el caso 

de el músico Mykolas Konstantas. cuyo seudónimo era Gurlionis, que empieza 

a pintar "música visual" en 1904, o de Francis Picabia que realizó sus primeras 

obras no figurativas entre 1908 y 1909. Arthur nove. Max Weber y Abraham 

Valkovitz crean sus obras abstractas en 1910. Pero lo que acredita a Kandinsky 

5 
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como el padre del arte abstracto es su libro De lo espiritual en el arte (1912),

Y su paso decisivo a la abstracción entre 1910 Y 1913. El libro es una

promulgación estética de los valores espirituales del arte abstracto, lo que le

valió como texto programático para crear de manera conciente una obra

abstracta. Las primeras pinturas abstractas de Kandinsky t ienen formas muy

libres y espontáneas, se trata de trazos irregulares y manchas de color.

Pocodespués,alrededor de 1913, sedesarrolla laabstracción geométrica.

Entre 1914 y 1915,Alberto Magnelli realiza sus primeras esculturas y pinturas

abstractas.Tatlin crea, en 1914, los primeros relieves pintados, los cuales se

consideran el punto de arranque del constructivismo. En 1915, Malevich

expone por primera vez sus cuadros suprematistas. El constructivismo parte

de la concepción de la estructuración del espacio, incluso cuando se lleva a

cabo en la pintura; la obra de arte está en comunicación con el espacio que

la circunda y penetra, cuya estructura inv isible penetra en ella. En el

constructivismo se rinde "culto al material" con el que se construye la obra,

y éstadebe tener un carácter impersonal.Elsuprematismo utilizaexclusivamente

formas geométricas simples sobre fondo blanco, blanco y negro o de colores;

el rojo es considerado como el color por excelencia Debe transm itir la idea

de que la realidad es espacio inform e (blanco) y todas las diferenciaciones

nominales y funcionales son una ilusión humana.Entre 1917 y 1919,Malevich

pinta su serie de cuadros blanco-sobre-blanco.

Por estas fechas surge en Holanda la revista De Stijl, dirigida porTheo

van Doesburg, en la que se publicaban las opiniones de algunos pintores y

arquitectos holandeses. Hacia 1920,Piet Mondrian, pintor que evolucionó del

cubismo hacia la abstracción, creó el neoplasticismo: actuación por medios

plásticos "puros", exclusivamente (colores primarios, negro, blanco, rectas

horizontales y verticales), con los que se pretende mayor claridad y precisión.

También en este año aparece publicado el escrito de Mondrian en París: Le

Neoplasticisme. La escuela fundada en 1919 por el arquitecto Walter Gropius,

la Bauhaus, recoge la influencia del constructivismo ruso y del neoplasticismo

holandés; en 1922 Kandinsky es llamado a la Bauhaus para ser profeso r hasta

1933.

En el año de 192 1, Theo van Doesburg, crea el concepto de

"elementarismo", que parte de la teoría desarrollada en De Stijl; así surgen

en pintura las contracomposiciones (a la composición horizontal-vertical de

6
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lasobras de Mondrian, o a los límites del cuadro oponiendo la diagonal). Entre

los años 1924 a 1928, el pintor polaco Strzeminski , crea el concepto de

"unisrno", con el cual se refería a una pintura absolutamente "pura", cuyas

características son la identidad completa de la forma y color con la superficie,

el efecto espacial de los planosde color suprimido por medio de la estructuración

ligera del material en relieve, y el cuadro se diferencia por la repartición de

zonas de color pequeñas y que no se distinguen casi entre sí.

El arte abstracto cambiaría de denominación en 1930, a"arte concreto",

refiriéndose exclusivamente a obras de carácter geométrico. La denominación

se debe a van Doesburg, que define así a un arte que parte de formas y

relaciones meramente geométricas, sin ninguna relación con la realidad visible.

Según los postulados publicados en Art Concret, tiene que ser preconcebida

en la mente y ser realizada tan precisa, impersonal e inmaterial mente como

sea posible.

Después de que se presentaran los artistas con diferentes

denominaciones o rechazaran todo denominador común, "expresionismo

abstracto" se convirtió en la denominación para la nueva pintura neoyorkina

desde 1943 aproximadamente. Según Harold Rosenberg el lienzo sería para

el pintor "una arena para actuar; lo que debería ir sobre el lienzo no es una

imagen, sino un acontecimiento. El pintor ya no se aproxima a su caballete

con una imagen en su cabeza, se acerca a él con el material en la mano para

hacer algo a ese otro material frente a él. La imagen sería el resultado de ese

encuentro..." (Art News, L1, 8, 1952,p.22). Para los pintores Bamett Newman,

Clifford Still y Mark Rothko, el "acontecimiento" es la aparición de una

constelación, abstracta, simple y que se repite de cuadro en cuadro , con

diversas modificaciones, mientras que en los trabajos tardíos de [ackson Pollock

y de Willem de Kooning, aparecen indicios fragmentarios de una realidad

reconocible; el espacio está poblado de figuras orgánicas indeterminadas en

el caso de Arshile Go rky. Si el aspecto de la acción predomina, como en

Pollock, se hablade Action painting. El espaciopictórico es un non-environment,

como en de Kooning,es decir que el color y la forma lo llenan de modo tan

compacto que t iene que permanecer en la superficie y semimateria l. Con la

utilización frecuente del gran formato parece anexionado al verdadero espacio,

o por lo menos equivalente. Frente a las diferencias individuales el término

"expresionismo abstracto", además de estas características generales, en el

fondo no puede denotar más que una manera de pintar "gestual". Para Pollock

7
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la composición Overall es más característica (repartición regular de elementos

similares sobre la superficie del cuadro) , mientras que Robert Motherwell y

Franz Kline repart en la tela con pocas fo rmas de gran tamaño.

Mientras que en la Europa de la posguerra, se da el resurgimiento de

la "abstracción lírica" o Abstraction Iyrique, como fue llamada por Geo rges

Mathieu en 1921 , para referirse a una pintura que busca la "encarnación" de

signos cósmicos (no la autorrepresentación) a través de la realización, a ser

posible rápida, en un "estado de éxtasis" . En este sentido , se vincula con las

primeras obras abstractas de Kandinsky, tanto en resultados formales como

en su misticismo y espiritualidad. El método de trabajo espontáneo no es un

dejarse ir automático, sino que sirve para excluir todas las ideas formales que

podrían perjudicar la pureza de la "encarnación". El material pictórico sólo

sirve como medio, y no se le "deja la iniciativa". Los pintores más cercanos a

la "abstracción lír ica" son Mathieu,Wols y Hans Hartung.

El "arte informal" o "inform alismo" surgió de la palabra informal,

utilizada por Mathieu primeramente, después tomada por MichelTapié en el

título de la exposición "Signifiants de I'informel", que organizó en noviembre

de 195 1 en la galería Facchetti de París: [ean Fautr ier,[ean Dubuffet, Henry

Michaux, Mathieu, Riopelle y [aroslav Serpan. Mientras que este té rm ino en

Mathieu indica una carencia de significado total de los med ios pictóricos y

excluye por tanto lo imitativo, conTapié se convierte en denominación amplia

de una pintura que, en lugar de la forma clara, subraya el material pictó rico,

la escritura, la sugestión y que sustituye la composición, frecuentemente, por

la seriación y distribución regular de los elementos. En este sentido existe arte

informal tanto abstracto como figurativo. La palabra indica más un método

de trabajo que una tendencia. Diciembre de 1952: Exposición "Un art autre"

en la galería Facchetti;Tapié publica su libro con el mismo título. La invención

de la palabra "tachisrno" (pintura de borrones) se le atribuye al crítico Pierre

Gueguen (en 1951), Y se convirtió en denominación "oficial" por el artícu lo

"Le tachisme", de Charles Estienne, publicado en Combat el I de marzo de

1954, como denominación de los "octobriens", es decir de los pintores que

exponían en el Salón d'Octobre: una pintu ra abstracta que no exclu ye

totalmente los elementos imitativos, que rechaza la construcción geométrica

y acent úa la importancia de la materia de color.El "tachismo" es limítrofe con

la pintura de Roger Bissiere, Manessier, Bazaine, De Stáe l, Corneille, james

Gu itet, jacques Doucet y, por otra parte , con el arte info r mal.

8
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El Op art surge de la experimentación de los procesos ópticos y

psicológicos de la percepción,cuyosprecedentes directos son las investigaciones

del ex profesor de la Bauhaus, [oseph Albers y del húngaroVíctorVasarely; sus

antecedentes un poco más anteriores se encuentran en los trabajos de los

maestros de la misma Bauhaus, Lazlo Moholy-Nagy y Johannes Itten, y en los

Discos visuales de Marcel Duchamp, elaborados en la década de 1920.El Op

art se propone romper las barreras entre el arte y la tecnología, a partir de

la tendencia de establecer relaciones con lasdiversas ramas científicas (óptica,

psicofisiología), y una convergencia de intereses con el mundo del diseño

industrial. Por su parte, el arte cinético es la versión tridimensional del Op art,

y se denomina "cinético" por involucrar el factor del movimiento en la visión,

siguiendo tres caminos: creando en la percepción óptica del espectador la

impresión de un movimiento virtual o ilusorio que realmente no existe,

obligando al espectador a desplazarse en el espacio para organizar en su

mente la lectura de una secuencia (estos dos factores aplican en el Op art),

y realizando movimientos reales de imágenes mediante motores o emisores

móviles de luz. Naum Gabo y Moholy-Nagy hicieron experimentos de arte

cinético en los añosveinte.También vinculadoa latécnica recurre a la cibernética,

utiliza la iluminación eléctrica, motores y aparatos electrónicos. Hacia 1960

1963,numerosos artistas (entre ellos Olitski, Noland y Stella) endurecen los

contornos de sus composiciones abstractas y reaccionan así a un cambio de

sensibilidad que va a anunciar el hard edge, que puede considerarse una

tendencia intermedia entre ella abstracción postpictórica y el arte minimalista.

13 ¿QUE SUCEDE EN 1930 Y DEBIDO A QUIEN? _

14 ¿QUE ES EXPRESIONISMO ABSTRAcrO?, _

15 ¿QUE ES AcrlON PAINTINGY SU MAYOR EXPONENTE? _

16 ¿QUE ES LA ABSTRACClON L1RICA? _

17 ¿QUE ES OP ART Y MAYOR EXPONENTE? _
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"ES7RUCTURA ONETlCA DE ELEMENTOS
GEOME7RlCOS"

1955 Soto

"PUKA WAIv1ANI"
1968 Szysz/o

"BI0-IO:CARANQUElJO DUPLO"
1961 Oark
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"PAISAJE DE LA URBE"
1956 Mérida

Manuel Felguérez

Este Método surgedel proceso creativo en la obra del pintor mexicano

Manuel Felgu érez, quien ha realizado pintura abstracta desde la década de

1950 y continúa t rabajando en la actualidad. Para entende r el contexto en el

que se halla su obra. es important e dar a conocer el surgimiento del arte

abstracto en Latinoamérica y particularmente en México. Asimismo. se da una

aproximación al artista Manuel Felguérez y a su obra. a partir de la cual se

seleccionan algunos ejemp los que servirán de modelo para realizar los

respectivos ejercicios para crear pintura abstracta.

En cuanto al surgimiento del arte abstracto en Latinoamérica. éste

se da de manera generalizada en la mayoría de los países latinoamericanos

(México. Guatemala. N icaragua. Cuba. Puerto Rico, Panamá. Costa Rica.

República Dominicana,Venezuela. Co lombia. Ecuado r; Perú. Brasil, Bolivia,

Uruguay. Paraguay, Chile y Argentina). alrededor de la década de 1950; su

surgimiento se debe a una tendencia que responde a dos factores: la crisis de

los nacionalismos y la adopción del vanguardismo, ésta últ ima se da por la

introducción de estos nuevos valo res artísticos por parte de ar t istas

latinoamericanos que viajaron a Europa y luego importaron la vanguardia. o

bien. por la int roducción del vanguardismo de manera directa por parte de

artistas extranjeros.en su mayoríaeuropeos. Entre los artistas más importantes

están: los venezolanos Jesús Soto (el artista cinét ico) y Carlos Cruz D iez, el

peruano Fernando de Szyszlo. la brasileña Lygia C1ark. Una influencia importante

en el arte latinoamericano actual. es el chileno Roberto Matta, que colaboró

con el arqu itecto Le Corbusier y militó en las filas del surrealismo.

En México, el arte abstracto surge con el movimiento de Ruptura,

hacia 1958.con pintores como Manuel Felguérez, Ulia Carrillo.Fernando García

Ponce, Alberto Gironella,Vicente Rojo. Gunther Gerzo, Vlady. Roger von

Gunten.y otros. El movimiento de Ruptura se manifiesta como una tendencia

que se opone al muralismo de la Escuela Mexicana de pintura, que se había

convertido en un arte oficial del Estado y sólo perm itía la representación de
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"LAS MARIPOSAS"
1967 Carrillo

"MANG1ASAZULES SOBRE OCREYGRIS"
1985Gorcío Ponce

"MEXICO BAJO LA LLUVIA (HOMENAJE
A OROZCO)

1979-/980 Rojo

"NARANjA, AZUL VERDE"
1972 Gerzso

motivos sociales como resultado de la Revolución mexicana.

Por su parte, Manuel Felguérez, nacido en Zacatecas en 1928, desde

muy joven se interesa por el arte y en 1947 iniciasus estudios en La Esmeralda,

escuela de pintura, grabado y escultura del INBA. Viaja a Europa en 1949 y

asiste al taller del artista Ossip Zadkine, donde se forma como escultor

figurativo. Por ese tiempo, una escultura de Hans Arp habría de influirle

decisivamente a converti rse en artista abstracto. En la segunda mitad de la

década de 1950, llega a la abstracción mediante un proceso de estilización de

la forma, a partir del cubismo que le enseñarasu maestro Zadkine.AI parecer;

realiza primero esculturas abstractasy luego pintura abstracta. Llega a México

y participa activamente en el movimiento de Ruptura,el cual se consolidó por

fin en 1965, tras una exposición de arte abstracto en el Museo de Arte

Moderno de la Ciudad de México. Felguérez ha realizado también murales

abstractos con materiales como hierro y chatarra, y también obra gráfica

abstracta. Ha recibido varios premios internacionales y reconocimientos a su

obra. Durante treinta años fue maestro en la UNAM, y también enseñó en

otras escuelas del extranjero.Actualmente, el gobierno del estado de Zacatecas

ha creado el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, en homenaje a este

gran artista.

18 ¿EN QUE DECADA SE DA EL SURGIMIENTO DEL ARTE ABASTRACTO EN

LATINOAMERICA y A QUE FACTORES SE DEBIO? _

19 ¿PORQUE SE ADOPTA ELVANGUARDISMO EN AMERlCA LATINA? _

20 MENCIONA AL MENOS 5 ARTISTAS CONTEMPORANEOS

LATINOAMERICANOS , INCLUYENDO SU NACIONALIDAD: _

21 ¿QUE ES EL MOVIMIENTO DE LA RUPTURA, DONDEY PORQUE NACE?

22 MENCIONA AL MENOS 5 EXPONENTES DE LA RUPTURA:. _

11



I EN BUSCA DE LA GAVIOTA de 1959 se ve la intención de reconciliar la abstracción lírica y el geometrismo.

Ejercicio: realiza una composición en la que logres equilibrar las formas orgánicas y las formas geométricas, de acuerdo a la

obra que sirve como modelo; emplea una gama de colores cálidos para las formas geométricas y una gama de colores fríos

para las formas orgánicas.

Material: Hoja de cartulina cansan de 30 x 40 cm. Lápices de colores.

"La obra debe realizarse

de una manera

disciplinada, pero no rfgida,

debe haber libertad para

poderexpresar las

emociones que

experimentas al estarlo

creando, porque eso es en

lo que yo encuentro más

placer:en estarlo

haciendo."
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2 RETABLO DE LOS MARTIRES del 2001, vemos una obra múltiple: cuadro, ensamble y escultura a la vez.

Ejercicio: realiza una composición en monocromía de blanco, con formas orgánicas y siguiendo un orden geométrico, ensambla

manta de cielo y crea relieves.

Material: tabla de macocel de Im. x Im., manta de cielo, técnica de óleo, pegamento blanco, pinceles, brochas, espátula.

"...el arte debe serun

medio de comunicación

entre los seres humanos,

para expresar emociones

o ideas o paracomunicar

una manera de percibir

el mundo."
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3 SERIE 3 LA MAQUINA DELTIEMPO de 1976, se trata de una exploración del mundo de las formas y su combinatoria.

a partir del lenguaje geométrico, para engendrar una abstracción construida por un lenguaje lógico.

Ejercicio: genera tu composición en algún programa draw de computadora (i1ustrator, photoshop,corel draw.freehand) y

trasládalo a latela,trata de crear espacioscon formasgeométricas. Emplea una gamade tonos grises y otra gama de tonos

de algún otro color primario.

Material: lienzo de tela de 30 x 40 cm. técnica acrílico, pinceles.escuadras. lápiz y compás.

"La aparición del arte

abstracto en nuestro

medio suscitó una gran

conmoción, una agria y

apasionada polémica que

no cesó hasta que las

autoridades culturales

tuvierón que declararse

neutrales y aceptar todas

las tendencias plásticas,"

14



4 ISLA SAN LUIS de 1992, la geometría se llena de una maqu inaria de reloje ría desmantelada, ensamble de pinturas y

cronómetros.

Ejercicio: realiza una composición geométrica de acuerdo a la obra que sirve de modelo, ensambla piezas de un o varios relojes

descompuestos.

Material:madera de 30 x 30 cm.,técnica de acrílica,pinceles, espátulas, brochas, escuadras, pegamento, piezas de aparatos o

relojes descompuestos.

"El nombre "abstracto"

no define al arte

abstracto, porque en

realidad es un término

equivocado como muchos

en la historia del arte,

pero es elnombre que ha

ganado aceptación como

por usos y costumbres,

aunque también ha sido

llamado arte concreto,

arte no objetivo, arte no

figurativo, pero en todo

caso es un arte que busca

expresar básicamente el

lenguaje de las formas y

el color."
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5 LIMITE DE UNA SECUENCIA de 1973, de nuevo encontramos un mundo de formas y composiciones , a partir del

lenguaje geométrico, para engendrar una abstracción construida por un lenguaje lógico.

Ejercicio: genera tu composición en algún programa draw de computadora (ilustrator. photoshop, corel draw, freehand) y

trasládalo a la tela, trata de crear espacios con formas geométricas. Lamisma composición vas a realizarla ahora tridimencional:

primero en un alto relieve y despues escultoricamente. Manejar contrastes.

Material: cartón corrugado, pintura de agua, brochas, cuter. regla,tabla de corte.

"EIarte abstracto es un

arte que se expresa

básicamente a través del

lenguaje de las (armas y

el color, y esademás un

arte en elque se aprecia

de manera másdora que

la creación es la

dominación de la materia

por el espíritu."
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6 COATLlCUE de 1994. encontramos la plenitud de un lenguaje que ha llegado a una gran expres ividad.

Ejercicio: realiza una composición de acuerdo a la obra que sirve de modelo. en la que las formas orgánicas prevalecen. según el

orden propuesto por las formas geométricas. emplea una po licromía y crea texturas con polvo de marrnol u otro material que

sirva de carga

Material: lienzo de tela 40 x 60 cm. •técnica de óleo, polvo de marmol o arena, pegamento, pinceles,espátulas, brochas, trapo,

manos, escuadras.

"...que todo el arte

ffgurativo que conoce es

también una abstracción

de la realidad,y quea ffn

de cuentas, el arte

llamado abstracto es llevar

a sus últimas

consecuencias esa

abstracción.. ."

17



18 



- ----

•-

19



..... .~.
• o ' • • •

20



21 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Capítulo I. El Arte Abstracto 
	Capítulo II. Manuel Felguérez 
	Capítulo III. Diseño del Manual
	Conclusiones 
	Fuentes de Consulta 
	Manual de Apreciación de la Pintura Abstracta 

