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LLa plástica mexicana durante la guerra fría: 

El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y 
guerreros en la guerra ideológica 

IInn ttrroo dduucc cc iióó nn   

l siglo XX se caracterizó por una serie de cambios políticos, 

económicos, sociales y culturales nunca antes vistos en la historia 

de la humanidad. Dichos cambios tienen su principal antecedente 

en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y el posterior reparto 

del mundo por parte de las naciones vencedoras, encabezadas por las grandes 

potencias del mundo occidental, Estados Unidos y Rusia. 

Una vez concluido el conflicto, ambas naciones, junto con sus aliados, dieron 

origen a una serie de tensiones donde cada grupo trató de establecer que su modelo 

socioeconómico y político era mejor que el de su contraparte; no obstante, fue en 

este marco que se dio un fenómeno muy particular conocido como Guerra Fría, el 

cual confrontaba a las naciones del orbe en dos bloques. 

Un bloque estuvo conformado por los Estados Unidos de Norteamérica y sus 

aliados de la Europa Occidental, que en conjunto integraron la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN), instituido en el año de 1946, con objeto de 

ofrecer seguridad a sus miembros frente a posibles ataques por parte de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), encabezada por Rusia (En 1918 tenía por 

nombre la República Socialista Federativa Soviética de Rusia), y Armenia, 

Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán, Letonia, Lituania, 

Moldavia, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania; al antiguo estado federal 

del bloque euroasiático se aliaron posteriormente Albania, Alemania Oriental, 

Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania, para establecer una alianza 

estratégica militar de colaboración y asistencia mutua, que sería conocida como el 

Pacto de Varsovia, establecido en el año de 1955. 

EE 



X 
 

Ambos grupos, como ya se mencionó, presentaron una franca oposición 

ideológica, política y cultural, en cuanto a su respectivo modelo socioeconómico. La 

amenaza proyectada por la esfera de influencia de la Unión Soviética y sus aliados 

fue cada vez más palpable para el bloque liderado por los Estados Unidos, al 

integrarse China, Corea del Norte, Cuba, Laos, Vietnam del Norte y del Sur (a partir 

de junio de 1975, Vietnam se reunificó) y Kampuchea. A partir de ahí la tensión fue 

en aumento, y sólo disminuyó al concretarse, décadas después, con la reunificación 

de Alemania y la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991, dando por 

sentado que a partir de entonces sólo existiría un mundo libre, de carácter 

democrático y de origen federalista y republicano, regido por el libre pensamiento, y 

operado bajo el esquema económico del capital privado, de mercados libres, donde 

predomina la propiedad privada y la división del trabajo, ante la colectivización de 

tierras y la repartición de responsabilidades laborales compartidas por todos. 

Posterior a ello, la gran mayoría de los países que integraban el bloque 

socialista decide preparar un cambio de sistema económico (al mercantilismo 

socialista), con la intención de integrarse a un mundo económico globalizado donde 

gobiernen los principios y regulaciones de una banca central que se acople y trabaje 

con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, fue fundada en 1960 y México es 

miembro de esta organización desde 1994). A este respecto, muchos países 

socialistas, inclusive, estuvieron dispuestos a negociar y firmar acuerdos 

comerciales y militares con el mundo occidental al que por tanto tiempo se 

opusieron. 

Tal proceso histórico sólo es comprensible si consideramos que durante el 

periodo conocido como Guerra Fría, el objetivo fue neutralizar al oponente político y 

prevenir la propagación de información disidente, evitando con ello crear simpatías 

internas entre su población, por parte del adversario ideológico. 

La rivalidad surgida en este periodo se hizo evidente en casi todos los 

aspectos de la cultura, tal como lo reportaron de 1952 a 1973 diversas 
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publicaciones, como The Washington Post, The New York Times y The Saturday 

Evening Post. 

En los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), muchas agencias 

gubernamentales promovieron programas de ayuda económica y cultural que fueron 

regularmente utilizados para dar ayuda militar a ciertos gobiernos alrededor del 

mundo, incluso a México, como se dan a conocer en un sinfín de telegramas 

interpuestos entre la Embajada de los Estados Unidos de América en México y las 

oficinas del Departamento de Estado en Washington, DC, EEUU, durante este 

periodo de la Guerra Fría (Véase a Doyle, Kate, revista PROCESO, 11 de mayo de 

1973, pp. 20-25 (t. I.); telegramas del Departamento de Estado de los EEUU, 

número de documento 549, 16 de junio de 1968 (t. II.); número de documento 

068545, julio de 1973 (t. III.); número de documento PRM-21, 21 de noviembre de 

1978 (t. IV)). 

Y aunque este aspecto de usar la cultura como arma política pasó 

desapercibido por el ciudadano común, la presión ejercida por los medios impresos 

creció a tal grado que incluso el presidente norteamericano Dwight David 

Eisenhower se vio obligado a pedir una investigación detallada de las actividades de 

dichas agencias, exhibiendo la participación del Servicio de Información y la Agencia 

para el Desarrollo Económico de los EEUU, y los programas internacionales como 

The Congress for Cultural Freedom (Véase a Saunders: “Who Paid The Piper? CIA 

and the World of Arts and Letters”, 1999) que se valió de fundaciones e instituciones 

como del Museum of Modern Art (International Council of The Museum of Modern 

Art), establecido en 1929 por la esposa del magnate John D. Rockefeller (Véase a 

Kozloff: “American Painting During the Cold War”, mayo de 1973), además del Walt 

Whitney Rostow Charity Trust (Véase a The New York Times: 25 de febrero de 

1967), y Creole Petroleum subsidiaria de la Standard Oil of New Jersey (Véase a 

World News Digest: “Creole Petroleum Corporation the Venezuelan subsidiary of 

EXXON, Corp.”; 25 de enero de 1975, p. 37 B3,). 

De la incidencia de estas organizaciones promotoras de la cultura, mediante 

el uso de sus conexiones para involucrarse en los asuntos de otros países incluido 
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México, nos dan referencia, por ejemplo, Eva Cockcroft (Cf., “Abstract 

Expressionism the Weapon of the Cold War”, Art Forum: Junio de 1974) y The New 

York Times (25 de febrero de 1967), de tal forma que los hechos reportados por los 

medios de comunicación nos llevan a comparar lo sucedido en esa época con la 

trama de la novela “The Ugly American”, de William J. Ledere y Eugene Burdick, 

publicada por primera vez en 1958, concluyendo que la realidad es, muchas veces, 

más extraña que la ficción. 

Al analizar las artes plásticas de esa época se observa que un buen número 

de artistas incorporó temas políticos y sociales a su obra. También destaca el uso de 

nuevas técnicas artísticas, por ejemplo, la instalación y el espectáculo teatral 

(performance), como los nuevos medios de expresión conceptual y minimalista 

empleados para entablar un diálogo entre espectador y creador respecto a los 

problemas de la urbe moderna, ejemplos de esto son: La marginación social a causa 

de la pobreza extrema, las enfermedades sociales y la discriminación. También  se 

tocan temas contra de la guerra, la violencia en el hogar, la violencia en contra de la 

mujer, la violencia de la mujer en contra de la mujer y otras formas de violencia, 

protestas contra la alienación de grupos de conciencia, género, etnia, religión y 

preferencia sexual. La complejidad de los temas elegidos por los creadores plásticos 

refleja la situación tumultuosa y difícil de dicho periodo. 

En el caso de México, al analizar la obra de algunos artistas de la época, 

como Enrique E. Echeverría, Vicente Rojo y José Luis Cuevas, vemos que sus obras 

repentinamente dejan de tener un contenido político para satisfacer la demanda del 

mercado norteamericano; esto en parte obedece a las restricciones impuestos por el 

gobierno estadounidense gracias a la iniciativa del senador norteamericano Joseph 

McCarthy, del estado de Wisconsin, durante el periodo de 1947 a 1957, quien 

activamente apoyado por las compañías norteamericanas boicoteó creaciones 

artísticas de contenido ideológico, político, social o económico que en los Estados 

Unidos pudieran interpretarse como arte pro soviético o anti estadounidense (Cf., 

Hauptman: “The Suppression of Art in the McCarthy Era”, Art Forum; pp. 48-52, 

octubre de1973). 
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Sabemos que Enrique Echeverría, también se unió a las filas del grupo de 

creadores conocidos como Los Independientes; Vlady, Héctor Xavier y Alberto 

Gironella, son parte de este grupo que regularmente exponían en la galería Prisse, y 

que rechazaron el realismo social de lo que los críticos e historiadores del arte 

denominaron la “Escuela Mexicana de la Pintura”, y en su lugar optaron por una 

filosofía que deshumanizaba el arte, enfatizaba el individualismo de conciencia 

social sin tendencias ideológicas, y donde no se mencionaba la Revolución 

Mexicana. Los creadores plásticos: Ben Shahan (ruso-norteamericano), decía, y lo 

repitió Jack Levine (lituano-norteamericano), que “el arte no-objeto era el arte de la 

Guerra Fría” (Cf., Varios: Goldman (et. al), “Pintura mexicana contemporánea en 

tiempos de cambio”, p. 13, 1989). 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 

El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y 
guerreros en la guerra ideológica 

1. Antecedentes del Tem a 

a Guerra Fría se puede entender a través del estudio del los 

procesos ideológicos, porque fue en esencia un conflicto histórico 

de principios económicos, jurídicos, políticos y filosóficos. La 

ciencia del Materialismo Histórico generó sus propias teorías 

económicas, precisamente donde el Estado ejerce un control absoluto sobre la 

mayoría de los bienes, y este modelo económico es contrario al adoptado por el 

Materialismo Metafísico [mecanicista] de Mercados Libres (a partir de este punto 

referido como Materialismo Mecánico), que se caracteriza por ser de inversionistas 

privados, o grupos de ellos, los que controlan el capital, y generalmente estos 

grupos suelen trabajar en conjunto con el Estado. Tal contienda política causó, y 

sigue causando, estragos entre naciones, sociedades e individuos (Valga la 

ocasión para señalar la crítica hecha por Karl Marx a la filosofía de Ludwig 

Andreas Feuerbach y al Materialismo Metafísico [mecanicista] del siglo XVII y 

XVIII; véase a Sánchez Vázquez: “El Joven Marx: Los Manuscritos de 1844”, 2003 

(t. I); Feuerbach: “Crítica de la filosofía de Hegel”, 1974) (t. II); y Engels: “Ludwig 

Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”, 1955, (t. III). 

Sabemos que el término ideología es una idea desarrollada por Cabanis, 

Destutt de Tracy, en el año de 1801, para identificar […] “el análisis de las 

sensaciones y de las ideas” según el modelo de Condillac que ahora se conoce 

como la ideología alemana (Cf., Althusser: Op. cit., 1977, p. 120). Nos dice Louis 

Althusser, autor del libro La filosofía como arma de la revolución, que la ideología 

alemana se concibió como una construcción vacía e imaginaría del ensueño […] 

“que carece de historia, ya que su historia acontece fuera de ella, allí donde existe 

la única historia que existe, la de los individuos concretos” (Ibíd., p. 122). 

LL 
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Es un hecho histórico que la cultura fue repetidamente usada como una arma en 

contra de individuos, grupos, sociedades y naciones, mucho antes de que se 

empleara el término ideología, por parte de los ideólogos alemanes, o que fuera 

usada en la teoría de Karl Marx, o en la lucha ideológica, económica, política y 

cultural que sostuvieron por más de setenta y tres años el bloque de naciones 

encabezados por los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, en contra de 

Rusia, China y otros pueblos del bloque socialista. Los ejemplos se multiplican. 

Los chinos, provenientes de los territorios que ahora se conocen como Corea del 

Norte y Corea del Sur, conquistaron las Islas Niponas. La cultura china llegó a 

introducirse en los territorios de Indonesia e India, durante la dinastía Wei y sus 

seis dinastías Ch`in, que inició en el año 206 a.C. y acaba en el año 618 a.C. 

cuando comienza la dinastía T`ang. Los chinos fueron imponiendo su cultura a 

medida que avanzaba su conquista y, al mismo tiempo, iban asimilando ciertos 

aspectos de las culturas pertenecientes a los pueblos. Los romanos, cuando no 

podían imponer su voluntad cultural sobre los pueblos sometidos como en el caso 

del pueblo judío en Palestina, en tiempos de los emperadores Adriano, Calígula, 

Marcus Aurelius, y Nerón, primero arrasaban con su enemigo y todo lo relacionado 

con él, después arrojaban una gruesa capa de sal de mar como prueba de su 

desprecio y como una advertencia de lo que les aguardaba a aquellos que se 

opusieran a su dominio. La Gran Bretaña, en tiempos de Elizabeth I de Inglaterra 

(1533–1603 d.C.), divulgó La Leyenda Negra, con objeto de confabular en contra 

del mundo papista, y particularmente España, Francia e Irlanda, sus naciones 

contrincantes. El caso de la película Citizen Kane, del director Orsen Wells, fue 

hecha con el propósito de descreditar a William Randolph Hearst, empresario y 

dueño de una importante cadena de diarios en los EEUU. 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 

El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y 
guerreros en la guerra ideológica 

1.1 Las propuestas visuales del siglo XX, fueron condicionadas 
por los progresos técnicos del arte 

urante la primera mitad del periodo conocido como el 

decimonónico, se vuelven a retomar las técnicas, los 

materiales y las teorías estéticas de la composición, 

típicamente empleadas durante la época de las Luces, del 

Renacimiento, del Medievo y durante el periodo Clásico griego. Este florecer 

creativo, logró hacer múltiples avances en el campo de las investigaciones 

teóricas, donde las bellas artes se aliaron con las ciencias sociales, así también, 

con las ciencias naturales y las científicas, asimismo se manifestaron los avances 

hechos por las ciencias en las artes. Un ejemplo de ésto fue el desarrollo de las 

nuevas resinas sintéticas formadas de acetato de polivinilo; con la innovación de 

medios polimerizados para aglutinar los pigmentos, tanto de elaboración sintética 

como de origen mineral o natural, nacen las pinturas acrílicas de secado rápido, 

de alta resistencia a las extenuantes, cambiantes y hostiles situaciones de la 

intemperie, y con una vida de duración que previamente no se conocía, en 

particular, con las pinturas elaboradas de base de óleo. Gracias a los avances 

hechos en el campo de investigaciones de los Polímeros, por parte de la Instituto 

Politécnico Nacional de México y con la clara colaboración de José Clemente 

Orozco (1882-1949), Diego Rivera David (1886-1957) y José de Jesús [DAVID] 

Alfaro Siqueiros (1896-1974), por esta razón, estos estetas y sus obras poseen 

una gran diversidad de medios expresivos, que les facilitó exponer sus imágenes 

políticas de confrontación visual e ideológica del régimen y de sus detractores, de 

tamaño monumental y sobre una variedad de superficies y expuestas a la 

intemperie, esto previamente no se daba por las limitaciones impuestas por las 

técnicas tradicionales.  

DD 
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La encáustica, por ejemplo, fue una técnica ampliamente empleada por los 

griegos, tanto para pintar murales, decorar sus artesanías, o como un elemento de 

la arquitectura naval para impermeabilizar los cascos de sus barcos; 

presuntamente, los griegos clásicos obtuvieron la encáustica de los egipcios, 

quienes lo usaban para pintar sobre un buen número de superficies. Hoy en día, 

vemos que las láminas hechas con este material pueden ser suspendidas en el 

aire por medio de alambre o con hilo, colocadas sobre tela u otros materiales para 

crear pinturas al estilo caballete, o pueden colocarse en paredes para crear un 

mural, y también pueden combinarse con distintas cerámicas para hacer 

esculturas. Precisamente son estas características versátiles de uso, así como sus 

propiedades refractarias de luz, las que permiten a este material dar el efecto de 

movimiento al ser manipuladas por el observador, creando de esta forma una 

ilusión óptica. 

En el sentido preciso del término usado, una obra cinética debe tener otras 

cualidades aparte de la movilidad: 

[…] el movimiento debe producir un efecto muy particular cuando el 

espectador manipula o sostiene la pieza observada. En algunos casos, 

como en el arte óptico, donde la pieza vista no es movible y el espectador 

no se mueve, da el efecto de ser cinético (Cf., Gardner: “Art Through the 

Ages”, p. 126, 1948). 

Es suficiente decir que el arte óptico, aun cuando algunos académicos no lo 

consideran una rama del arte cinético, no representa movimiento: sólo da la 

impresión de movimiento. Siendo así, que en el arte cinético sí ocurre algo de 

movimiento; en el arte óptico, la obra da la apariencia de estarse moviendo; en 

representaciones de objetos movibles, solamente el objeto representado da la 

apariencia de estar moviéndose por cuenta propia (Ídem, id., p. 126). 

Fue inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, en Rusia, 

donde se realizaron las primeras piezas cinéticas (Ídem, id., p. 126). Entre los 
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exponentes más destacados tenemos a Vladimir Tatlin, Rodchenko, Naum 

Neemia Pevsner y Antoine Pevsner, además de un buen número de artistas no 

rusos, como Man Ray, Alexander Calder, Marcel Duchamp, Victor Vasarely, 

quienes trabajaron en el mismo movimiento artístico (Cf., Lucie-Smith: “El Arte 

Hoy”, p. 291, 1976). Pero es en los manifiestos de los artistas realistas (Gabo – 

Naum Neemia Pevsner –, y Antoine Pevsner, 1920), donde el lenguaje claramente 

denuncia el arte del pasado y proclama una nueva dinámica creativa, con ritmos 

cinéticos (Cf., Stagos: “Concepts of Modern Art”, p. 214, 1994). Treinta años 

después del manifiesto, Naum Gabo escribió nuevamente acerca del mismo tema: 

La escultura constructivista no sólo es tridimensional, sino que realmente 

pertenece a la cuarta dimensión, ya que estamos incluyendo el elemento 

Tiempo, dentro de él. Cuando hablo del Tiempo, me refiero al movimiento y 

al ritmo: tanto la habilidad de una pieza de ser realmente movible, como la 

ilusión del movimiento que se percibe a través del flujo de líneas y formas 

en la escultura como en la pintura. En mi opinión, el ritmo de la obra es tan 

importante como el espacio, la estructura, y la imagen (Ibídem, p. 216). 

La primera obra que cumplió con todos los requisitos propuestos por el 

manifiesto, fue Construcción Cinética, realizada en el año 1920, que consistía en 

una serie de barras metálicas movidas por un motor eléctrico, que al girar producía 

la ilusión de una onda (Ibídem, p. 216). 

Sería hasta una década después, cuando Láslo Moholy-Nagy produjo una 

construcción cinética mediante el uso de luz sobre distintas superficies de metal. 

En su obra Maquina de Luz, combina la idea de escultura con luminiscencia y el 

entorno ambiental. La energía reflejada de la superficie metálica, daba la ilusión de 

solidez (Cf., Stagos: Op. cit., p. 221, 1994). 

Algunos pueden alegar que el padre de este movimiento fue Alexander 

Calder. Pero lo que nadie puede negar es cuán importante ha sido el impacto de 

este movimiento plástico en las obras que hoy se desarrollan. El movimiento de 
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arte cinético, que comenzó en los años cincuenta y llegó a su apogeo en 1967, 

inicia un declive desde la exposición Movimiento de Luz, en Paris (Ídem, id, p. 

221). En términos prácticos se puede decir que esta tendencia ha dejado de ser 

un género vanguardista, pero no los conceptos teóricos que lo impulsaron. Este 

concepto ambiental, de crear una ilusión de solidez mediante la luz reflejada y de 

producir la ilusión de movimiento, también se puede obtener por medio de las 

propiedades refractarias del esmalte vítreo sobre placa metálica, o pintura 

encáustica sobre vidrio, cerámica, madera o tela. Sin duda sigue siendo un área 

que aún no se ha estudiado en su totalidad y, por lo tanto, es necesario ampliar la 

investigación mediante la experimentación empírica. 

Algunos autores de la época, como fue el caso de los españoles refugiados 

en México: Miguel Prieto (1907-1957), Josep Renau (1907-1982), Antonio 

Rodríguez Luna (1910-1985) decidieron usar sus propuestas visuales, para el 

desarrollo minucioso de crear obras que tuvieran características cinéticas y 

ópticas, que a su vez les permitieron expresar y comentar sobre la cultura del 

consumo y sus efectos, que tienden a deshumanizar a la sociedad. 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 

El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y 
guerreros en la guerra ideológica 

1.1.1 Los antecedentes del conflicto 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 

El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y 
guerreros en la guerra ideológica 

1.1.1 Los antecedentes del conflicto 

rematuramente, los críticos Clement Greenberg, Michael Fried y 

Harold Rosenberg, proclaman que el arte está muerto. También 

decretan muerto el arte figurativo de índole grecorromano. Esta 

hipótesis, dicen estos críticos y académicos de arte moderno, se 

basa en el hecho de que en el arte todo se ha experimentado, se ha elaborado y 

se ha visto. Por lo tanto, lo único que queda por hacer es volver a repetir lo que ya 

se hizo en el pasado (Véase a los siguientes cuatros textos: Debray: “Vida y 

muerte de la Imagen/historia de la mirada en Occidente”, 1994 (t. I); Varios: 

Formaggio (et. al), “La 'muerte del arte' y la estética”, 1992 (t. II); la antología de 

Varios: Alcaraz (et. al), “Estética después del fin del arte: Ensayos sobre Arthur 

Danto”, 2005 (t. III); y Saunders: Op. cit., 1999 (t. IV)). 

Esta actitud elitista, planteada con el fin de excluir a todos los que apoyan lo 

que es tradicional y popular, se debe en gran medida a que los creadores, en 

muchos casos, también pertenecen al sector avanzado de la crítica y al sector 

académico, como lo fueron Clement Greenberg, Michael Fried y Harold 

Rosenberg. Contribuyentes a esta misma forma de pensar, fueron los productores 

de la escuela alemana Bauhaus y de la revista holandesa De Stijil, quienes 

promovieron la idea de que “El arte moderno tiene la obligación de suprimir 

diferencias entre las distintas disciplinas académicas, e inclusive borrar la línea 

entre lo que se percibe como arte industrial, arte comercial, y las artes plásticas de 

índole clásica” (Cf., Fontanilla: “Historia de la pintura desde Bizancio e Picasso”, 

pp. 193-234, 1992). Coincidentes con este pensamiento, los fundadores de la tesis 

dadaísta propusieron borrar la frontera entre el arte y la vida (Vicens: “Arte 

abstracto y arte figurativo”, 1979, p. 40), convencidos de que el genio necesario 

para producir una obra maestra, tiene poco que ver con el oficio de aprender a 

manejar las técnicas tradicionales, el estudio formal de la perspectiva, proyección 

PP 
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de la luz y sombra, representar y formar pliegues artísticos en un ropaje, y la 

exploración de la composición artística, proponiendo, en gran medida, que los 

maestros de la Edad Media, del Renacimiento, de la Época de las Luces, y de 

otras corrientes artísticas, tienen poca relevancia cuando se habla del arte actual. 

Pudiéramos comparar el action painting, con el género musical rock & roll o 

el jazz, ya que el action painting surge en Estados Unidos, a comienzos de los 

años cincuenta, como un movimiento rebelde y contracultural. Antoni Tàpies, nos 

dice que este movimiento artístico se asemeja más a la música jazz, ya que sin 

plan previo se compone repentinamente y se rompe con todos los esquemas de la 

tradición clásica (Ibídem, p. 114). Ahora, si al hablar de música – que tiende a la 

abstracción – uno pudiera decir que los críticos y académicos reconocen que 

existen varios géneros y estilos musicales entre los muchos que existen hoy en 

día, usemos como ejemplos la música vernácula y la música clásica. El hecho de 

que surja un nuevo estilo de música, como el jazz o el rock & roll, en sí no anula la 

vigencia y validez de la música de índole clásica, pues sabemos bien que 

actualmente existe un mercado comercial para ambos tipos de música. (Varios: 

Alcaraz (et. al), op. cit., 2005, p. 151). Pero al hablar de arte moderno vis a vis arte 

tradicional se propone, y también se afirma, que la escuela de artes plásticas de 

origen grecorromano ya no tiene relevancia ni vigencia en el mundo artístico de 

hoy. Estas son algunas de las proclamaciones hechas por los críticos Clement 

Greenberg, Michael Fried y Harold Rosenberg, y muy posiblemente tiene algo que 

ver con la forma en que las sociedades desarrolladas tienden a reafirmar su 

posición, como cultura dominante, entre los países que no lo son (Vicens: Op. cit., 

1979, p. 140). 

Probablemente la respuesta la tenga el autor irlandés Padriag Pearse, 

quien comenta en varias ocasiones sobre el sistema educativo de la cultura 

hegemónica y la forma en que ésta se impone sobre una nación conquistada, 

como pasó en el caso de Irlanda. 
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Los ingleses han establecido un simulacro de sistema educativo y los 

fines que persigue son precisamente todo lo contrario de lo que un sistema 

educativo tiene por objetivos. La educación debe fomentar, pero ésta otra 

pretende dominar: La educación debe templar; pero la otra busca debilitar 

(Cf., Pearse: “La maquina asesina”, panfleto febrero de 1916). 

También, el autor irlandés Gerry Adams, comenta sobre este mismo tema 

en su ensayo: “La cultura es lo que la cultura hace”. 

El colonialismo cultural requiere del decaimiento del espíritu nacional, de 

la revisión de la historia y de la destrucción de una identidad distinta. Busca 

transformar a mujeres y hombres en simples objetos. Y los objetos no tienen 

voz ni voto; están a la venta (Cf., Varios: Lippard (et. al), “Cercanías 

distantes”, 1997 (b), p. 205). 

Pero nosotros, que vivimos y radicamos al sur de un país dominante, 

sabemos bien que el arte, y en particular el Arte Hispanoamericano, Africano, 

Asiático y del Medio Oriente, está prosperando y sigue siendo vigente. Se puede 

decir que estas regiones quieren mantener su propia identidad. El maestro Jorge 

Alberto Manrique nos dice: 

[…] como es bien sabido, la imagen de un pueblo, sus aspiraciones y modo 

de ser quedan plasmados indeleblemente en su arte. […] la historia del arte 

mexicano es la historia misma del país. No puede hablarse de la primera sin 

aludir al segundo (Cf., Varios: D´Espezel (et. al), “Historia del arte una 

aproximación al arte moderno”, 1998 (a), p. IX). 

En México, como en muchos otros países, existe un género de arte propio 

que surge como expresión artística a fines de la Guerra por la Independencia de 

España, y que tiene el propósito de unificar a un país joven, multicultural, bajo un 

mismo estandarte (Varios: Runes (et. al), op. cit., 2001 (b), p. 247). Esto se ve 
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reflejado en las pinturas que escogen como tema los paisajes y otros temas 

relacionados a la vida cotidiana de la nueva república. En la escultura vemos que 

el maestro Manuel Vilar, de la Academia de San Carlos, a diferencia de muchos 

de sus compañeros, se interesa de inmediato por tratar temas relacionados a la 

Historia Nacional de México. (Véase a Varios: Acevedo (et. al), “Las academias de 

arte: VII coloquio internacional en Guanajuato (1935-1985)”; 1985 (a)). 

Para contrarrestar y servir como arte de oposición, durante el periodo que 

se conoce como la Reforma (1857), nace el arte decimonónico de José Guadalupe 

Posada. Ahora se describe esta tendencia artística como de carácter nacionalista, 

que tuvo por objeto incorporar costumbres y tradiciones de la vida cotidiana de la 

época. Mediante este esquema de imágenes de cultura popular, José Guadalupe 

Posada se atrevió a presentar las injusticias del día y a la vez ridiculizar las 

idiosincrasias de los participantes políticos de su época. 

En tiempos de Porfirio Díaz, las artes plásticas son puestas al servicio del 

Estado con el propósito de construir monumentos y otros artefactos artísticos que 

proclamaban las valiosas aportaciones que México había hecho al mundo. En 

gran medida, durante este período se adoptan muchos temas y modelos 

cosmopolitas de estilo europeo – no español –, como lo fue el neoclasicismo 

europeo y el arte nouveau (Varios: Runes (et. al), op. cit., 2001 (b), p. 247). El 

legado del presidente Porfirio Díaz, fue crear un México moderno, y en su 

programa de modernización adoptó la arquitectura, las artes plásticas y las modas 

provenientes de Francia e Inglaterra (Ídem, p. 247). 

Después vino la integración cultural del país, donde se reconoció que 

México es un país multicultural, compuesto por culturas euroasiáticas, africanas, e 

indígenas (Ídem, id., p. 247). Finalmente se convirtió en el programa nacional del 

presidente Lázaro Cárdenas. Durante esta época hay imágenes no glorificadas de 

los indígenas, como fue el caso de Tata Jesucristo de Francisco Goitia (Ibídem, p. 

247). También el maestro Gerardo Murillo Coronado (Dr. Atl), nos relata en su 

libro: El arte en la Nueva España durante la formación de la Nacionalidad, que la 
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cultura nacional es la reflexión de los valores, actitudes, aspiraciones y 

pensamientos de un país (Ibídem, p. 248). 

En el caso de los muralistas mexicanos del siglo XX, vemos que éstos 

reafirmaron los valores y aspiraciones propiamente mexicanos y no europeos, al 

reconocer las injusticias cometidas durante la dictadura de la presidencia de 

Porfirio Díaz y durante la Conquista de México (Ídem, p. 101-102). En estos y 

muchos casos más, se presentaron nuevas ideas que daban por hecho que: “La 

emancipación del indio, en esencia es la liberación del proletariado” (Cf., Plejanov: 

“El papel del individuo en la historia”, 1998, p. 27). 

Hoy en día, esta inclinación artística de expresar un enfoque de cultura 

nacional, se refleja en las pinturas de caballete, murales y otros formatos plásticos 

de creadores que así reafirman su identidad cultural (ideales, sueños, creencias y 

costumbres). Ejemplos de ello son Francisco Toledo, John Valdés, Amalia Mesa-

Baines y Javier de la Garza. Muchos de ellos han elegido propagar sus ideas y 

explorar temas de carácter polémico, donde se proclama que “Ya es hora de 

rechazar la ideas que no respetan nuestra diversidad cultural, nuestras lenguas 

nativas y nuestras creencias” (Véase la antología de textos de Varios: Lippard (et. 

al), op. cit., 1997(b)). 
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La Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 

El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de 
peones y guerreros en la guerra ideológica 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 

El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y 
guerreros en la guerra ideológica 

11..22  LLaa  GGuueerrrraa  FFrrííaa  ccoommoo  uunn  ccaammppoo  ssiimmbbóólliiccoo  ee  iiddeeoollóóggiiccoo  ddee 
bbaattaallllaass 

as contradicciones económicas, ideológicas, y culturales que se 

dieron entre el comunismo y el capitalismo, dieron como 

resultado un conflicto abierto por propagar las ventajas de un 

modelo sobre otro. Entendiendo que el comunismo es el modelo 

socioeconómico donde hay un alto desarrollo de las fuerzas de producción, con un 

sistema social sin clases, donde el pueblo mayoritario pertenece al partido 

comunista, y donde sobresale la igualdad entre miembros, existiendo la propiedad 

única perteneciendo al pueblo que ejercita su autoridad sobre los medios de 

producción, bajo el lema: “Cada uno según su capacidad; a cada uno, según sus 

necesidades” (Véase a Sánchez Vásquez: Op. cit., 2003). Ésta se contrasta con el 

socialismo, entendiéndose que es la primera fase e inferior a la sociedad 

comunista. La base económica del socialismo de carácter marxista, es que el 

Estado es dueño de la propiedad social de los medios de producción y tiene la 

obligación de dirigir la economía de la nación. Y que dentro del esquema social sí 

existen clases sociales: la campesina, la obrera, la militar y la política (miembros 

del partido único). 

Estos dos últimos sistemas son absolutamente opuestos al capitalismo de 

Estado o capitalismo monopolista de Estado, siendo el imperialismo su forma más 

compleja y pura (Véase a Trotsky: “My Life”, 1971); el capitalismo es un modelo 

socioeconómico que se basa en la premisa de propiedades y ganancias privadas, 

y donde se favorece la creación de mercados libres. Éste no se debe confundir 

con el mercantilismo, modalidad inferior de la sociedad capitalista, que avoca 

establecer el poder de los mercados y la habilidad de una nación en obtener 

riqueza a través del comercio internacional. Tanto el comunismo y el socialismo 

marxista, como el imperialismo, capitalismo y el mercantilismo, pretendían ser 

LL 
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sistemas democráticos durante este periodo. En cuanto a los dos primeros, se 

basan en un sistema parlamentario donde hay un solo partido y solamente los 

miembros de partido del pueblo, tienen la facultad de dictaminar y ejercer su 

mandato de rumbo, en términos militares, sociales, y económicos de la sociedad; 

en cuanto al imperialismo, capitalismo, y el mercantilismo, sus sistemas políticos 

son independientes del modelo socioeconómico y, por esta razón, se dan casos 

tan variados que van desde: la dictadura impuesta por la aristocracia; dictadura de 

las oligarquías o plutocracias; dictadura de partido político; a uno de carácter 

democrático representativo y plural. En la mayoría de los casos, pero no siempre, 

se basan en un sistema electoral de diversos partidos que representan al 

electorado. Los miembros de cada partido elijen a sus candidatos y los votantes, 

legalmente registrados (algunos, no todos los miembros de la sociedad tienen el 

privilegio de votar), emiten su voto aprobatorio, mientras que las autoridades 

electorales confirman, validan y ratifican a los representantes de los partidos 

elegidos por el sufragio efectivo de la sociedad. Esto, siempre y cuando no haya la 

intención de robarse las elecciones o el plebiscito (Véase ejemplos de estos en 

Varios: Muñoz Ledo (et. al), “La Ruptura que viene: Crónica de una transición 

catastrófica”, 2008). 

Dentro de las sutilezas de la contienda llamada Guerra Fría, se fueron 

intercambiando los términos cultura e ideología, con el propósito de elevar la 

batalla llevándola al campo simbólico e ideológico. Se pretendió construir sistemas 

de creencias dogmáticas, estableciendo jerarquías culturales de distintos niveles 

de complejidad intelectual, para que fueran más accesibles al destinatario y 

receptor final. El mensaje denotado intentó capturar la simpatía de los eruditos de 

cada sociedad, apelando a la capacidad intelectual de los mismos para 

entenderlas. 

En el caso de los trabajadores con cierto poder adquisitivo, o de producción 

intermedia, se utilizó un mensaje que empleaba versiones más amplias y 

conceptos menos refinados que el grupo anterior. Y para el caso de las clases 
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populares se elaboraron construcciones intelectuales mucho más simples y 

crudas. 

En cuanto al sistema comunista, el éxito del modelo dependió de una forma 

imperante de utilizar la educación para instruir y facilitar la comprensión de la 

teoría revolucionaria, ya que es a ésta a la que corresponde transformar al 

individuo para proyectarlo a la acción revolucionaria (Véase a Trotsky: “The 

Permanent Revolution”, 1969). 

En cambio, el capitalismo optó por educar al individuo para convertirlo en un 

miembro productivo dentro del esquema de producción, promoviendo su lealtad 

hacia el consumo de productos como premio a su ardua labor y, al mismo tiempo, 

facilitando el bienestar económico, social y político del sistema. 

“La lucha de clases” se da por el expreso antagonismo que existe entre 

trabajador asalariado y el dueño del capital. En otras palabras, el enfrentamiento 

entre el carácter social de la producción y la forma en que el capitalista se adueña 

del producto de trabajo. El economista Adam Smith, señala que los capitanes de la 

industria sólo le añaden un valor agregado, o producto neto, a la mano de obra del 

trabajador (capital ficticio), para compensar por el lapso de tiempo que transcurre 

entre la inversión inicial (capital flotante y capital de riesgo) del arrendamiento del 

capital humano y el momento cuando acontece el intercambio de producto o 

servicio por capital real, generado una ganancia o perdida. Por lo tanto, los 

trabajadores no comparten las utilidades de la empresa, porque ya han sido 

compensados con capital real (sueldos pagados) por sus actividades. Lo que el 

filósofo, historiador y académico, Karl Marx llamó “La explotación del trabajador”, 

en su libro El Capital (Véase a Marx: “El Capital: Crítica de la economía política”, 

1970). 

Ahora sabemos que para la representación de las utopías, tanto la 

dialéctica material e histórica del comunismo como la democracia del materialismo 

mecánico (Véase el materialismo metafísico [mecanicista] de los siglos XVII y 

XVIII y también cf., Feuerbach: Op. cit., 1974), – no se dio de forma real o 
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concreta en el mundo, pero durante esta etapa de la lucha geopolítica – no era 

suficiente derrotar militarmente al contrincante en el campo de batallas, sino 

también en el terreno de las ideas, para así tener la capacidad de seducir y 

convencer a la escéptica audiencia acerca de la legitimidad de las cuestiones 

determinantes del tema. Éstas fueron: la validez del sistema social y sus 

respectivas clases, y las creencias de éstas en poder imponer su moralidad, 

derecho y razón, además de postular sus grandes manifestaciones artísticas 

conseguidas a través del modelo planteado. 

Tanto en el terreno ideológico como en el simbólico de nuestro país, las 

artes plásticas fueron otro medio que permitió a los ideólogos de México, y de las 

grandes potencias económicas y militares del mundo, tratar de establecer el poder 

supremo de cada sistema, con el fin de adiestrar a distintos grupos utilizando las 

bellas artes, los deportes, los sistemas de información, los sistemas de educación, 

la manufactura de productos suntuosos y durables, y la asistencia económica, 

como métodos para seducir y convencer de las bondades de sus respectivos 

modelos, donde cada uno era mejor que el otro. Y cuando éstos no funcionaban, 

se utilizaba como método alterno la amenaza, real o imaginaria, de la intervención 

extranjera, para obtener el resultado deseado (Véase a los siguientes dos textos: 

Katz, Friedrich, “The Secret War in Mexico”, 1998 (t. I); Morley, Jefferson, “Our 

Man in Mexico: Winston Scott and the Hidden History of the CIA”, 2008). 

Se dice que uno de los secretos mejor guardados de la época fue, y 

posiblemente lo sigue siendo, el presupuesto que ambos bandos tuvieron a su 

disposición para llevar a cabo las múltiples maniobras propagandísticas y 

comunicacionales que desplegaron en el terreno de la disputa. Las siguientes son 

sólo algunas de las radiodifusoras de la época: Radio Habana, Radio José Martí, 

Radio Moscú, The Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty. También 

la periodista, escritora y maestra en historia Francis Stonor Saunders, ha 

reportado, en los medios masivos de comunicación de Francia e Inglaterra, las 

operaciones realizadas por el servicio de inteligencia de los EEUU, mejor conocida 

por las siglas CIA, que financió a la revista londinense “Encounter” entre los años 
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1951 a 1954. Esta revista literaria y cultural fue fundada en 1953 por el poeta 

Irving Kristol y el escritor Stephen Spender, quien fungió como editor hasta el año 

de 1967, cuando se reveló por medio de documentos jurídicos que el verdadero 

mecenas de la revista fue la CIA. La revista Encounter cerró sus puertas en 1990. 

Asimismo sabemos de las operaciones llevadas a cabo en México, como fue el 

caso de las galerías Prisse y Proteo, donde éstas fueron financiadas por el grupo 

anticomunista conocido como “The Congress of Cultural Freedom” (CCF) y, a 

partir de 1967 fue reestructurado y restablecido bajo un nuevo nombre de 

“International Association for Cultural Freedom” o (IACF); tanto el CCF como el 

IACF, estuvieron activos en treinta y cinco países del mundo. Y estos son sólo 

algunos de los múltiples medios que estuvieron a la disposición de los gobiernos 

durante el conflicto (Véase a Saunders: Op. cit., 1999). 
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La plástica mexicana durante la guerra fría: 

El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de 
peones y guerreros en la guerra ideológica 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 
El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y guerreros en 

la guerra ideológica 

1.2.1 Los conceptos de cultura dominante 

l esquema adoptado por los países que integraron la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), creada en 

el año de 1946 durante la Guerra Fría, lamentablemente 

concluyeron de forma unánime, en que los sistemas políticos, 

sociales, económicos y culturales, de cada uno de sus respectivos países, fue y 

sigue siendo el mejor sistema del mundo. Una muestra de esto fue que este grupo 

llegó a interpretar la libre determinación de los pueblos, como un edicto que sólo 

aplicaba y que se sigue aplicando en el caso de ellos, mientras que las demás 

naciones no tienen la libertad de ejercer este privilegio, y mucho menos se les 

debe permitir hacerlo por su falta de madurez política, social, económica y cultural. 

Para aquellos miembros que formaron parte del OTAN durante el periodo 

denominado como la Guerra Fría, habiendo abatido el comunismo de la URSS en 

1991, sabían en aquel entonces, como lo saben ahora, cuáles son los males que 

les pueden ocasionar una sociedad antagónica a la suya; como también el temor, 

real o imaginario, de que su modelo social y político, de carácter neoliberal 

(liberalismo nuevo) y de mercados libres y abiertos, pudiera resultar tan obsoletos 

como resultaron ser los sistemas monárquicos de Rusia y Europa, ante el embate 

de las incipientes democracias en América. 

Estas transformaciones políticas se basaron en las ideas revolucionarias de 

Nicolás Maquiavelo, Barón Montesquieu, Maximilien François Marie Isidore de 

Robespierre, Jean Jaques Rousseau y de Voltaire, quienes dieron raíz a la 

emancipación de las colonias británicas (EEUU) de Inglaterra (Declaración de 

Independencia 1776, conflicto armado 1775-1783, y Guerra de 1812), luego se dio 

la Revolución Francesa (Toma de la Bastilla en 1789 y ésta acaba con el Golpe de 

Estado por parte de Napoleón Bonaparte en 1799) y, finalmente, la lucha por la 

independencia de las colonias españolas en América (1810-1824). 

EE 



44 
 

Ahora, al querer formular una definición de lo que es el régimen 

democrático de estos países pertenecientes a la OTAN durante la Guerra Fría, 

pudiéramos decir que: Es la creencia radical del subjetivismo, según el cual sólo 

existe su utopía del capital, o sólo puede ser conocido por el propio uso de la 

ciencia del materialismo mecánico. Fenómeno donde no existe otro más que el 

positivismo de su propia cosecha, y de lo único que pudieran estar seguros, como 

verdadero y real, es la existencia de su sistema patrio, y de una realidad que 

aparentemente los rodea siendo incognoscible y puede no ser más que parte de 

los estados de una riqueza efímera y tangible, que brinde la ocasión para la 

obtención de la felicidad cívica. 

Ahora bien, los Estados Unidos de América desarrollaron el Destino 

Manifiesto, doctrina del presidente James Monroe (Manifest Destiny 1823), donde 

se proclamaba que “El continente de América es sólo para los americanos”. Este 

pensamiento dogmático le permitió a la Unión Norteamericana alentar a otras 

regiones para independizarse de los poderes europeos y prevenir que estos 

intereses pudieran volverse a establecer en el continente americano. Antes del 

año 1823, esta iniciativa fue encubierta por el temor de perjudicar las 

negociaciones de poder adquirir territorios controlados por España, Francia, y 

Rusia, que ahora se conocen como los estados de Alaska, California, Florida, y 

Luisiana de los EEUU, y las islas de Puerto Rico, Filipinas y Cuba. La fragilidad del 

nuevo Estado norteamericano no se dio el lujo de antagonizar las grandes 

potencias de Europa, y de esta forma provocar una intervención militar en su 

contra, porque las naciones de Rusia, Holanda, Francia e Inglaterra todavía tenían 

la intención, o la ilusión, de someter a las trece colonias que recientemente se 

habían independizado. A pesar de la prolongada confrontación que sostuvo EEUU 

con el poder británico, este último nunca quiso ausentarse del continente y, mucho 

menos, dejar los territorios adquiridos, como fueron las Islas Malvinas y otras islas 

en el Cono Sur, sus colonias de Jamaica, Trinidad y Tobago en las Antillas, Belice 

(invadido en 1895 y que hasta la fecha sigue ocupado) y el Reino de los 

Mosquitos, en las costas de Nicaragua y Costa Rica, en Centro América, y 

Canadá en el norte del continente americano; esta actitud expansionista también 
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fue compartida por Holanda en las Antillas Neerlandesas (Curasao) y Francia, en 

la provincia canadiense de Quebec; las islas de St. Pierre y Miquelón, en el 

Océano Atlántico Norte, cerca de Terranova, y las islas Guadalupe, Haití y 

Martinica en el Caribe; por estas razones la política de los EEUU de no intervenir 

en los asuntos internos de las colonias españolas cambia posteriormente del año 

1823, con el presidente James Monroe. 

Pero en cuanto a su propia política interna como nación, tanto James 

Monroe (presidente durante 1816-20 y entre 1820-24), como Andrew Jackson 

(presidente entre 1835 a 1845) y James Polk (presidente entre 1845 a 1849), 

emplearon variaciones de esta filosofía política para la remoción, traslados 

forzosos a otros territorios, y, finalmente, el exterminio de los pueblos autóctonos 

(Grupo Apache: Chiracahua, Jicarilla, Mescaleros, Tortuga; Blackfeet; Chickasaw; 

Chippewa; Choctaw; Cotawba; Cherokee; Grupo Dakota/Sioux: Cree, Comanche; 

Cheyenne; Crow; Grupo Iroquois: Cayuga, Caughnawaga, Mohicanos, Oneida, 

Seneca Tuscarora; Grupo Lacota/Sioux: Sicangu, Oglala, Itazipco, Hunkpapa, 

Miniconjou, Sihasapa, Ooinunopa ;Grupo Muscogi: Creek, Seminola; Shawnee; 

Navajo, Shoshone; Yaqui, y éstos son sólo algunos de los pueblos amerindios que 

se vieron transformados de sujetos en objetos de las políticas de limpieza étnica). 

Como resultado de estas etapas expansionistas, Estados Unidos se anexó los 

territorios indígenas, primero bajo la premisa de conflictos armados con los 

mismos pueblos del continente, para luego negociar tratados (The Hopewell 

Treaty of 1785; The Treaty of Dancing Rabbit Creek, 27 de septiembres de 

1830; The Treaty of New Enchota, 29 de diciembre de 1835) y, finalmente 

mediante decretos impuestos por el Congreso de los Estados Unidos (The Indian 

Removal Act of 1830 y The Indian Appropiations Act of 1871). Éstos 

permitieron la expansión de sus fronteras hacia el norte con Canadá, o, en 

dirección hacía el poniente, con la clara intención de conectarse con el Océano 

Pacifico, y luego hacia el sur, en dirección de la República Mexicana. 

¿Cómo puede la persona, y por lo tanto una nación, conocer el sentido y el 

valor de la verdad sí estos ya no son expresados por el lenguaje? ¿Cuál es el 
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sentido moral y el sentido estético de nuestra época? Dicen que los ojos son el 

espejo de nuestra alma, mientras que las bellas artes reflejan a la sociedad de su 

tiempo (Véase la antología de ensayos de Varios: Alcaraz (et. al), op. cit., pp. 219-

220). Las expresiones que vemos y escuchamos se parecen a nuestra forma de 

ser, de operar y de hacer las cosas, por consiguiente, las artes sí funcionan como 

registro historiográfico de quienes somos. 

Utilicemos un ejemplo de la cultura popular. En la película intitulada 

Fahrenheit 911 (estrenada en 2004, y cuyo título, extrañamente se asemeja a la 

novela Fahrenheit 451 del autor norteamericano Ray Bradbury), producida y 

dirigida por el cineasta norteamericano Michael Moore, llama la atención las 

piezas musicales escuchadas por los combatientes. Durante una de las 

entrevistas que aparecen en el filme, nos confiesan varios miembros de las 

fuerzas norteamericanas en Irak e Afganistán, que la música rock sí los inspira al 

hacer su trabajo. La película es un torrente de imágenes, sonidos, sensaciones y 

emociones que describe: ¿Quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde 

vamos? ¿Otro ejemplo de la antiestética en acción? Mientras que muchos de 

nosotros no participamos en los actos escalofriantes que se exhiben en pantalla. 

Muchos sí tratan de justificar los actos vandálicos como necesarios y, que, sí, 

benefician a la economía global. “Algunos tienen que morir para que otros puedan 

vivir”, parece ser el lema de la cinta. ¿Cuántas injusticias y atrocidades se 

cometen en nombre de la democracia? 

Ahora se nos asegura que el conflicto económico, social, político, y militar 

conocido como la Guerra Fría, queda relegada a las páginas de los libros de 

historia; pero, a pesar de este hecho, también se siguen dando confrontaciones 

entre conceptos provenientes del continente americano. Las ideas nacionales de 

Simón Bolívar, San Martín, José Martí, Augusto Sandino, Francisco Villa y 

Emiliano Zapata se contraponen a las de George Washington, Orville Platt y 

James Monroe (Véase a Villegas: “Democracia y dictadura: el destino de una idea 

bolivariana”, 1987). 
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La dicotomía cultural, social, política, económica y militar del continente de 

América es evidente a simple vista. Pero al considerar los múltiples regímenes 

políticos de quienes integran las naciones de este continente, es muy 

sorprendente ver a éstos comportarse como buenos vecinos; menos asombroso 

sería verlos unidos en una alianza para el progreso, y nada extraordinario cuando 

acaban en una trifulca abierta. 

Si el presidente norteamericano James Polk le pudo asegurar a su 

congreso y a su nación (el 2 de diciembre de 1845), que el gobierno de los 

Estados Unidos de América y su pueblo no han intervenido nunca en las 

relaciones de los otros gobiernos, y que nunca se han entrometido en las guerras 

ni en las alianzas de otros, con un fin de conquista de territorio. Obviamente este 

discurso contrasta con el del presidente Lyndon Johnson, cuando éste informó al 

público norteamericano de la directa intervención, unilateral, y sin la previa 

aprobación de los países miembros de la OEA, de fuerzas militares de EEUU en la 

Republica Dominicana el 2 de mayo de 1965; atribuyendo tales acciones a los 

disturbios que se daban en las calles de aquel país vecino y por el desorden en 

que se encontraba el gobierno local que no pudo contener la crisis. Finalmente 

aseguró el presidente norteamericano, que su decisión de permitir la invasión fue 

para asegurar el bienestar de todos sus ciudadanos que se encontraban en peligro 

inminente en la República Dominicana. 

Una nota interesante al mensaje que dio el presidente Polk, es que fue 

dirigido al pueblo norteamericano antes de que se suscitara la anexión de 

territorios mexicanos, concretada entre los años 1845-1849 (Arizona, California, 

Colorado, Montana, Nevada, Nuevo México, Texas, Utah, que son ahora parte de 

los EEUU). 

El discurso de muchos de los pueblos de América Latina, a partir del 

derrocamiento del gobierno legítimo del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz 

Guzmán (en enero de 1954), ha sido que los EEUU sólo vela por los monopolios 

hispanoamericanos, por estar aliados con los capitales foráneos que favorecen los 

intereses latifundistas, oligárquicos de privilegio y quienes abiertamente 
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discriminan y conspiran en contra del pueblo mayoritario; prefieren la intervención 

directa para remover a los gobiernos genuinos que promueven el desarrollo 

democrático, social, cultural y de educación, y quienes se basan en un modelo 

económico que favorece la nacionalización de los bienes patrios, con el objetivo 

de terminar con el privilegio otorgado a las empresas extranjeras que se empeñan 

por extraer la riqueza de la comarca en vez de la reinversión en la comunidad; y 

que la OEA no representa, ni respeta, a los países miembros sino más bien ha 

servido y sigue sirviendo como un ministerio de colonias latinoamericanas que 

promueven alianzas militares que auxilian el aparato de represión en contra de 

aquellos que combaten la inequidad, hambruna, contaminación ambiental, 

enfermedades, y luchan por defender las tradiciones, costumbres e idiomas de los 

pueblos de América Latina (Véase a los siguientes dos textos: Centros de 

Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, Asociación Civil: “Chile Vive”, 

1993 (t. I); y López Segrera: “El conflicto Cuba-Estados Unidos y la crisis 

Centroamericana (1959-1984)”, 1985 (t. II)). 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 

El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y guerreros en 
la guerra ideológica 

1.2.2 Los distintos conceptos de la cultura hegemónica 

l fenómeno de la acción por institucionalizar el orden estético, 

puede ser: físico, biológico, psicológico, y/o sociológico. El 

sentido de arte y de la estética, son interpretados a través de los 

movimientos perceptibles. La idea del “Estado estético” donde 

existe una contienda entre los intereses personales y los dictamines del sentido 

moral, éstos son hostiles a las del “Estado estético”. La individualidad y el egoísmo 

natural del individuo son demasiados rígidos, por lo tanto, el objetivo es “[…] tratar 

de reconciliar la idea con la forma sensorial, la vida espiritual con la existencia 

corporal.' 'Y este objetivo es el 'Estado estético' de Schiller” (Cf., Varios: Lifshitz, 

Mijaíl, “La filosofía del arte de Karl Marx”, 1981, p. 78). 

En cambio, con Hegel, se interpreta la función de la estética y del arte como 

una abstracción de la autoconciencia por obtener la igualdad entre ciudadanos al 

estilo francés del periodo revolucionario. Es que Hegel se pasa de lo abstracto a lo 

concreto al querer formular los intereses concretos de clase “posrevolucionario de 

la sociedad burguesa, desde el Thermidor hasta la monarquía constitucional”, que 

tenía su propio arte y visión del lo bello. Esta estética y entendimiento de lo que es 

arte, se convirtió en un fenómeno espiritual con la realidad sensorial, convirtiendo 

las escenas más prosaicas y banales de la vida diaria en instantes agradables 

(Cf., Varios: Lifshitz, Mijaíl, op. cit., 1981, p. 79). En su “Fenomenología del 

Espíritu”, Hegel expresa que los términos “noble” y “vil” son las representaciones 

de conciencia que se contradicen al sistema feudal aristocrático. Esto se ve 

reflejado en la literatura y las artes del siglo XVIII, como un fenómeno del proceso 

de desarrollo histórico de la cultura de la civilización. Donde todo lo relacionado 

con la nobleza es loable, mientras todo aquello que se relaciona con la plebe es 

vil. Hegel crítica a la riqueza y, al mismo tiempo, hace una defensa a la pobreza, 

este contraste estético permite el halago de la miseria de los pobres de Murillo, 

EE 
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como él dice: “[…] (sic) el alegre contentarse con la propia situación de ocio 

despreocupado, que iguala a estos mendigos a los dioses.” (Véase a los 

siguientes dos textos: Hegel, G. W. F., op. cit., 1966, p. 307, (t. I); y, cf., a Lifshitz, 

Mijaíl, op. cit., 1981, pp. 102-103, (t. II)). 

En cuanto a la teoría de Marx, la estética busca un acercamiento a la 

realidad concreta. Los sentidos del hombre social son otros a los del hombre no 

social. Habla de la relación desigual entre el desarrollo del individuo, que depende 

de sus propias habilidades sociales de producción y reproducción material, al del 

artístico. Dando como ejemplo a la introducción a los textos “Elementos 

fundamentales para la crítica de la economía política,” que en la mayoría de los 

casos, el avance artístico no tiene nada que ver con el adelanto habitual de la 

sociedad y con su ordenación, y, mucho menos, con el proceso material de la 

humanidad. Plantea la existente contradicción entre lo que él percibe como las 

necesidades socioeconómicas del individuo, con las necesidades del pueblo por 

poder obtener la libertad política. Con la clara determinación de poder eliminar 

esta contradicción, Marx resuelve el problema, proponiendo el reconocimiento de 

la misión histórica del proletariado que se ve forzado en acabar con la premisa 

económica de la propiedad privada. Para Marx este concepto de la emancipación 

obrera de la sociedad burguesa, se convirtió en la salida a todas las 

contradicciones que él percibía en las filosofías hegelianas (Ídem id., pp. 80-82). 

Nos dice Marx, “[…] Así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas 

materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales” (Cf., 

Marx, Karl, “En torno a la crítica del derecho de Hegel”, en Marx, K., Engels, F., 

“La sagrada familia”, 1967, p. 15). 

Nos sugiere Samuel Ramos que no existe una visión objetiva de la realidad. 

Esto se debe a la subjetividad que se requiere para percibir las distintas zonas del 

entorno, que son interpretados a través de intereses científicos, artísticos, 

morales, éticos e ideológicos. Además que estos valores tienden a ser relativos y 

cambiantes, porque se relacionan al nivel educativo, estado emocional o 

socioeconómico, y a la complejidad estructural de los sistemas de creencias de 
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cada individuo. Dado que las piezas artísticas son analizadas y vistas de un modo 

por los adultos, por ser criaturas más complejas y, por consecuencia, tienden a 

tener un sentido más amplio y profundo en cuanto a su visión artística que la que 

podría darle un adolecente; y éste, en turno, tendrá un significado y valor distinto 

al de un niño (Véase a Ramos, Samuel, “Filosofía de la Vida Artística”, 1994, pp. 

122-129). 

La imagen de la Virgen de Guadalupe, en que se basa el libro “La Guerra 

de la Imágenes”, puede que sea de origen divino o no, pero el autor se inclina por 

la teoría de que dicha imagen es una fabricación de los misioneros franciscanos y 

de los conquistadores españoles que detentaron el poder. En otra parte del libro 

(Varios: Gruzinski (et. al), op. cit., 2003, p. 121) sugiere que el arzobispo Montúfar 

estuvo involucrado en el asunto. Nos cuenta que por el año 1555, el arzobispo 

mandó instalar un cuadro en el santuario del Tepeyac, y que fue hecho por un 

artista indígena de nombre Marcos. El autor también nos refiere a la página 147 de 

un libro de Edmundo O’Gorman, publicado en el año 1986, con título “La Invención 

de América”, para señalar que el verdadero objetivo de esta maniobra era engañar 

a los habitantes de México, pero principalmente a los aborígenes, exponiendo 

para ello que la imagen del Tepeyac no fue hecha por un autor apócrifo “de origen 

celestial”. Serge Gruzinski refuta este punto muy al estilo de los fariseos de antaño 

que se vieron forzados en explicar al pueblo judío de Palestina, por qué no se 

encontraba el cuerpo de Jesús, el Nazareno, en el sepulcro donde lo habían 

sepultado y puesto bajo la custodia de centinelas romanos. Los fariseos dieron 

como respuesta que los seguidores de Jesús fueron los que robaron el cuerpo 

para que de esta forma se cumplieran las palabras anunciadas por su Maestro, 

días antes de su brutal ejecución, de resucitar al tercer día. 

A diferencia de Serge Gruzinski, considero que el verdadero fondo de la 

manipulación de imágenes subyace en los oportunistas que detentan el poder, y 

no en una imagen que muchos consideran de origen divino. La imagen de 

Tepeyac ha servido, y sigue sirviendo, como puente clave entre seres de diversas 

etnias, creencias y partes del globo, a pesar de la irresoluble pregunta ¿es de 
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carácter divino o no? Para muchos, la Guadalupana fue y sigue siendo el 

estandarte de identidad para millones de personas en todo el continente 

americano, como ocurrió en la Guerra de Independencia, La Revolución Mexicana, 

y la Guerra Cristera. Aún en estos tiempos globalizados de la informática, la 

imagen está muy ligada con los movimientos sociales de derechos civiles y 

humanos de los indocumentados que residen en los Estados Unidos. 

Recientemente, el gobierno de aquel país vecino prohibió, de manera arbitraria, el 

uso de la Bandera Mexicana en las manifestaciones que se dieron el 1º de mayo 

del 2006, como protesta de los migrantes ante el endurecimiento de las leyes por 

parte del gobierno norteamericano. 

Curiosamente, la imagen Guadalupana tiene características semitas, 

ibéricas e indígenas; inclusive se advierte la creación de una nueva raza que 

represente los cinco continentes. Vemos a una mujer joven, de tez oscura, que 

posiblemente se encuentra en cinta, con vestimenta del Medio Oriente, y cuyo 

reboso registra un mapa estelar; su rostro es humilde y amable, y en sus ojos de 

color azabache se reflejan las imágenes de Juan Diego y la de Fray Juan 

Zumárraga. 

Se desconoce el origen de los materiales usados en la creación de la obra. 

La tilma donde están impresos La Mujer y un ángel, carece de los materiales 

básicos de una pintura. No hay indicaciones de uso de imprimatura, tintes, 

pigmentos naturales o sintéticos, o técnicas de la época, y que, curiosamente, hoy 

en día sigue siendo un enigma: ¿cuáles fueron los tintes ó pigmentos y los 

métodos usados en su creación? 

Gracias al supuesto milagro del Tepeyac, los españoles se vieron forzados 

a reconsiderar el debate de si los indígenas tenían alma o no. Al aceptar este 

concepto en afirmativo, los indígenas fueron aceptados en el culto católico, al igual 

que los mozárabes y judíos convertidos a la Santa Fe (Véase a Varios: Vicent (et. 

al), “Minorías y Marginados en la España del siglo XVI”, 1987 (b)). 
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Serge Gruzinski se equivoca cuando dice que hubo una expulsión semita 

de México, como sí lo hubo en España, Francia, Polonia, y Portugal. Por supuesto 

que sí hubo expulsión de Jesuitas, pero cuando esto sucedió, México se 

independizaba de España. Y respecto a España y Portugal, fueron los judíos 

quienes abrieron las puertas a los mozárabes, permitiendo la invasión de la 

Península Ibérica, ya que eran íntimos aliados de los invasores del norte de África. 

Durante la reconquista de la Península Ibérica no hubo asistencia de parte de los 

judíos por liberarla, razón por la cual, la reina Isabel la Católica, insistía a todos 

sus fieles ser católicos, y los que no lo fueran les exigió la conversión a la fe de 

Estado o sufrirían la expulsión forzada. También se le prohibió al converso la 

salida hacia el nuevo continente. En nuestros días se ha dado por reescribir la 

historia, y estos hechos no se quieren reconocer por el simple hecho de que no 

conviene hacerlo. 

El problema del continente americano no fue la imagen de la Virgen de 

Guadalupe, sino los países conquistadores como España, Francia, Holanda, 

Inglaterra, Portugal y Rusia, que fueron de lo más brutal al imponer su voluntad en 

aquellas naciones y sociedades que dominaron. 

En el caso de América Latina, fueron los españoles, franceses, holandeses, 

ingleses y portugueses, quienes como culturas hegemónicas determinaron que 

(sic) “Las representaciones de ídolos hechos con el propósito de rendir culto a 

dioses no pertenecientes al verdadero Dios, están poseídos del demonio” (Cf., 

Varios: DʼEspezel (et. al), op. cit., p. 47, 1998 (a)) Con tal pretexto se destruyeron 

inmuebles, ídolos, tumbas y representaciones caligráficas en piedra, barro cocido, 

códices o papiros y otros artefactos que pudieran ser de origen oscuro. 

Durante el periodo de ocupación que se inició en 1492, y en los 

subsecuentes años de conquista, exploración y colonización del territorio 

novohispano, la Corona española intentó suprimir la cultura indígena en todas sus 

formas, ya que era un obstáculo a la expansión militar, económica y religiosa del 

imperio español (Rubio: “El Virreinato II: expansión y defensa”, p. 246, 1983). La 

maestra en historia Ida Rodríguez Prampolini, en su ensayo “El Arte Indígena y 
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Los Cronistas de Nueva España”, nos narra la situación en que se encontraban los 

nativos americanos en tiempos de la Colonia hispanoamericana. 

¿Por qué los europeos no experimentan igual repugnancia ante los ídolos 

griegos y romanos, pueblos paganos también, sino que, por el contrario, lo 

consideraban como expresión perfecta de la belleza misma? Si tan pagano 

era el pueblo griego como los antiguos pueblos de México, ¿por qué 

aceptan unas concepciones y rechazan otras? (Cf., Varios: DʼEspezel (et. 

al), op. cit., p. 47, 1998 (a)). 

Ahora se puede decir que los europeos por fin han comenzado a revalorar lo 

que es la cultura paleolítica de América. 

Si la imagen de la Virgen de Guadalupe resulta ser de origen divino, es divino 

porque lo es; de la misma manera que el cianuro resulta ser ponzoña para todo 

organismo que entra en contacto con él; es tóxico porque lo es. 

Ahora, si queremos probar que la situación a la inversa es científicamente 

cierta o no, lo podemos poner a prueba en forma empírica con el cianuro, pero no 

con el ejemplo de la Virgen de Guadalupe. En el hecho de que no se puede probar 

de forma contundente que la imagen es de origen sobrenatural o no, nos resulta 

más fácil llegar a la conclusión de que no lo es, usando la hipótesis de que Dios no 

existe, o simplemente ha muerto, como nos cuenta el filósofo Freidrich Nietzsche; 

o en el caso de Ludwig Andreas Feuerbach, que Dios, como la inmortalidad, son 

una creación humana, y únicamente por el camino del conocimiento llegaremos a 

esta realización (Véase a Feuerbach: “Pensamiento sobre la muerte y la 

inmortalidad”., 1964). Esto, en parte, es debido a las implicaciones filosóficas que 

serían impuestas sobre nosotros; entre tantas, tendríamos que reconsiderar las 

leyes impuestas por los levitas de antaño y las leyes canónicas del clero de hoy, 

que sí son justas, tienen vigencia, tienen un impacto benéfico sobre nuestra vidas, 

y en consecuencia deberíamos revocar muchas leyes jurídicas y actualizarlas para 

que pudieran reflejar esta realidad. 
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Si creemos en las palabras del Nazareno que Él es principio y fin de todas las 

cosas, y que Él representa la verdad y el único camino hacia la vida eterna, 

entonces tendríamos que seguir sus enseñanzas o atenernos a las 

consecuencias. Ahora, si confiamos en Dios, y resulta que ese dios es el dinero, 

quizá el camino verdadero hacia la felicidad son todas las cosas que pueden darse 

por medio del capitalismo, donde no existe Dios pero sí el consumismo, o 

atenernos a las consecuencias de no tener este codiciado fíat numismático a 

nuestro alcance; algunas de esas consecuencias serían, por ejemplo, la pobreza 

extrema a causa de desempleo, las enfermedades a causa de extrema carencia, 

y, por último, la muerte por hambruna. Serge Gruzinski y los capitalistas sin Dios, 

siempre tendrían problemas creyendo en todo aquello que no reditúe, y en 

particular con todo los que se relaciona con lo sobrenatural o místico (Véase a 

Varios: Juan Pablo II (et. al), “Cruzando el umbral de la esperanza”, 1994). 

Pero nuestra realidad es otra. Sabemos que las imágenes divinas o mundanas 

se comercializan, y el valor real de una se determina bajo el rigor mercantilista. El 

valor monetario de una imagen fluctúa de un día al otro, de acuerdo con las 

dinámicas de los mercados abiertos. La mayoría de las imágenes adquieren 

valores morales con tintes comerciales y estos valores son cambiantes, como 

también éstas se acomodan a las expectativas de quienes las manejan (Varios: 

Clark (et. al), “Arte y propaganda”, 1997 (a)). 

El desacuerdo, llevado a su extremo, propone que: “No deben crear obras de 

arte porque son objetos, y en una sociedad de consumo los objetos son 

mercancías” (Cf., Varios: DʼEspezel (et. al), op. cit., 1998, p. 139). Incluso no debe 

buscarse un nuevo lenguaje porque en la sociedad industrial avanzada de la 

información, cualquier lenguaje nuevo será también absorbido y transformado por 

el sistema. La conclusión apocalíptica, es […] “Así ha podido llegar a decirse que 

el arte ha muerto” (Ibíd., p. 140). 

Por lo tanto, hoy tenemos conjeturas puramente filosóficas sobre el post arte. 

La ironía es que el anti-arte actual, ese que proviene en la mayoría de los casos 

de los países desarrollados, en particular de Norteamérica y Europa, en sí rechaza 
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el mismo sistema económico que asiste a este movimiento creativo en su 

desarrollo y propagación. 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 
El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y guerreros en 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 

El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y guerreros en 
la guerra ideológica 

1.2.3 Transnacionalización de la cultura 

oy en día pasamos más tiempo frente a un televisor o un 

ordenador, que frente a un libro; pero también resulta cierto 

que tanto los libros actuales y sus autores, como los medios 

de comunicación impresos, si no son, cada vez parecen estar 

mal informados de los acontecimientos actuales y de los hechos históricos. 

¿Pudiera ser que la verdadera desatención de la búsqueda de la verdad, se da 

con el fin de atentar contra ella y usar la regulación de información para algún fin 

obscuro? Hay un buen número de citas para ilustrar este hecho, pero la más 

común de todas las experiencias humanas es tratar de reescribir todo lo que no 

nos parece o que nos incomoda, como son los hechos históricos. Tomemos la 

película Rambo First Blood basado en el libro de David Morell (1972), y los libros 

El Código da Vinci, del autor Dan Brown (2003), y la Guerra de las Imágenes, de 

Serge Gruzinski (2003), como ejemplos de lo dicho, entre muchos tantos. 

A final de cuentas, este fenómeno de relatar una falsedad como verdad, y 

repetirla infinidad de veces, más con el propósito de especular con la verosimilitud 

enciclopédica, resulta ser una de las estrategias más arcaicas de la humanidad. 

¿Será ésta la razón de por qué no acabamos de entender el pasado, y del porqué 

nos empeñamos tanto por repetir lo que antes resultó trágico para aquellas 

generaciones que debieron vivirla? ¿Ocurre esto porque quienes están 

encargados en indagar acerca del principio de las cosas, no pueden responder 

con certeza a las preguntas que ellos mismos se han planteado? Entonces, cuánto 

más difícil será para todo aquél que no es experto en la materia, tratar de formular 

su propia suposición y resolver si la tesis propuesta es falsa o auténtica. Por lo 

tanto, el que no es experto resuelve su dilema alineándose con los que sí son 

expertos, aun cuando la propuestas teóricas y las supuestas conclusiones resulten 

ser sólo falacias. 

HH 
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Todos hemos tenido la desafortunada experiencia de ser engañados y 

acabar siendo objeto de lo absurdo, tanto por nosotros mismos o con la ayuda de 

otros. Esto sucede porque es fácil llegar a determinaciones que resulten adversas 

cuando uno no tiene información pertinente y correcta, sucede porque somos 

embrollados por la malicia o ignorancia de otros. El hecho es que resulta imposible 

saberlo todo. Cuando vemos que alguien ha cometido uno o varios errores, ya sea 

en un programa de televisión o en una reunión, vemos qué divertidas resultan 

algunas respuestas con las que intenta justificarse. Nos reímos de ese infeliz que 

acaba de hacer el ridículo. Es fácil reírse de aquel personaje, pues constituye la 

esencia de lo grotesco; a lo mejor vemos en aquella persona a nosotros mismos, 

en particular cuando nos vemos forzados a consultar médicos, abogados, 

historiadores, astrónomos, geógrafos, autores literarios, poetas, e incluso a los 

mismos dioses. “El no saber” nos convierte en objeto chusco y deformado. En el 

peor de los casos, como nos advierte el griego Aristóteles “el desconocimiento nos 

convierte en esclavos del mismo” (Véase a los siguientes dos textos de Varios: 

Aristóteles (et. al), “Física”, 2001 (a) (t. I) y a Varios: Aristotle (et. al), “The Social 

Philosophers”, 1947 (t. II)). 

En la novela El Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, 

el padre del personaje, por quien se intitula la novela, se enfurece con el profesor 

por las barbaridades que éste le ha enseñado a su hijo. El autor de la novela 

establece que es por falta de una buena educación y, como resultado, las 

enseñanzas impartidas al niño lo delatan como ignorante, en vez de erudito. 

Ahora, en el caso nuestro ¿cuál será la causa de nuestra ignorancia? Porque los 

conocimientos se han transformado, tanto como las costumbres se han adoptado 

y los objetos han sido apropiados.  

En el caso de los persas y los árabes de la zona de los ríos Tigris y 

Éufrates, cada pueblo reclama ser el autor del juego que conocemos como 

ajedréz. La realidad actual, para todos los que no somos de la región, es que la 

evidencia es inconclusa, debido a que se perdido información que pudiera ayudar 

a resolver lo que actualmente se discute. ¿Tendrán que seguir investigando los 
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arqueólogos, historiadores, antropólogos y otros para llegar a resolver el dilema? 

Por el momento sólo podemos especular acerca de dónde proviene el antiguo 

juego. No es sorprendente el caso anterior, cuando en la actualidad se pelea el 

origen de muchas cosas, de la misma manera que se hace con las canciones que 

muchos reclaman ser de su comarca. Esto se da por la falta de conocimientos, y, 

de igual forma, por la familiaridad con conceptos u objetos que eventualmente 

pertenecen a todos. 

La cultura transnacional se ve reflejada en nuestra vida cotidiana, al grado 

que cada vez se vuelve más difícil distinguir entre una cultura nacional y una 

cultura con objetos que han sido importados. Este fenómeno de incorporar 

elementos de otras culturas, ya sean impuestas por un opresor o voluntariamente 

incorporados por la utilidad que nos proporciona, es algo que se hace desde 

tiempos antiguos (Véase a los dos textos de García Canclini: “Culturas populares 

en el capitalismo”, 2002 (t. I) y “Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de 

la modernidad”, 2003 (t. II)).  
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 
El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y guerreros en 

la guerra ideológica 

1.3 Integración y pluralidad cultural 

e entiende que la integración y la pluralidad cultural son una 

realidad en nuestro mundo actual. Este fenómeno se da por 

muchas razones. En el caso latinoamericano fue resultado de la 

colonización europea del continente que ahora llamamos América. 

Esto en sí no es algo inusual, pues ha ocurrido con anterioridad, como fue el caso 

de los pueblos europeos y asiáticos que ejercieron su poder sobre aquellos que 

vivían en otras comarcas. Europa Occidental y Oriental, el Medio Oriente, Asia 

Media y Asia del Pacífico son ejemplos de ello. Y a consecuencia de estas 

intervenciones se da una serie de amalgamamientos culturales, siendo la raíz de 

muchos conflictos bélicos que se han producido, en particular, cuando algún grupo 

o grupos de pueblos quieren ejercer su derecho autóctono de soberana autonomía 

respecto a los poderes establecidos por una identidad ajena a lo patrio. 

La experiencia americana fue el descubrir un nuevo mundo, que en 

nuestros días sería el equivalente a hallar otro más exótico, lejano y desconocido 

al que actualmente observamos, y que de alguna forma supera nuestra capacidad 

para entenderlo. Si se diera tal descubrimiento, probablemente ocurriría algo muy 

parecido a lo ocurrido en el continente americano del siglo XV. 

Los conocimientos humanos, por alguna razón no han evolucionado al 

mismo paso que los de nuestra naturaleza. Nuestros conocimientos técnicos 

superan los avances de especies desarrolladas por el proceso de la selección 

natural. Es interesante observar que aquellos aventureros del siglo XV, que en su 

época fueron vistos como heroicos exploradores de visión progresista, ahora, al 

evaluar sus contribuciones históricas mediante el prisma de nuestra era de la 

informática, podríamos concluir que aquellos hombres eran arcaicos, trogloditas, o 

villanos que ahora deberíamos repudiar. Pero al compararlos con aquellos 

SS 
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hombres del siglo XX, que llegaron por primera vez a la luna, cuatrocientos 

setenta y siete años después del primer evento citado, veríamos que curiosamente 

éstos también tuvieron la audacia de llamarse conquistadores. Recordemos que 

Neil Armstrong, al descender de su vehículo lunar, afirmó que los pasos que él 

tomaba, los hacía en nombre de toda la humanidad; poco después izó la bandera 

norteamericana para confirmar que el proyecto espacial iniciado bajo el mandato 

del presidente John F. Kennedy y concluido bajo la administración del presidente 

Richard M. Nixon, sí fue un momento contundente y extraordinario para toda la 

comunidad humana. 

Estos dos eventos insólitos marcan el inicio de un profundo cambio 

histórico. El primero, anuncia el encuentro de dos mundos que son totalmente 

opuestos, y el segundo, la introducción de la alta tecnología para ser usada en el 

mundo cotidiano, haciendo la vida más productiva, agradable y, por lo tanto, 

sedentaria, como ocurrió con la introducción de aparatos tales como la calculadora 

electrónica de mano, la ordenadora y las imágenes digitales producidas por la 

cámara de video. Muchos de estos dispositivos tuvieron algún vínculo con el 

programa espacial de la NASA. 

La necesidad de conquistar fue necesaria en ambos casos. El primero trató 

de encontrar un paso rumbo a Asia, por la ruta del occidente, dándose por 

casualidad el descubrimiento de tierras y océanos no explorados previamente. Lo 

sobresaliente del segundo acontecimiento es que marca el inicio de una 

investigación de un mundo conocido, pero no explorado, sin saber cuáles serían 

los efectos finales sobre las futuras generaciones. 

En retrospectiva, no podemos afirmar a ciencia cierta que los exploradores 

de origen europeo fueron los primeros en llegar a descubrir el continente que 

ahora se denomina América. Ya que en el caso de los europeos, obviamente 

existían poblaciones de origen nativo que establecían un control en su entorno 

para su propio beneficio, y donde los nuevos exploradores apenas comenzaban a 

comprender el hallazgo hecho. Fue aún más sorprendente encontrar carreteras, 

ciudades e incluso personas dedicadas a las ciencias sociales, naturales, y 
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científicas. En el caso estadounidense, tampoco se podría afirmar que Neil 

Armstrong fue el primero sobre la superficie lunar, ya que los rusos habían 

aterrizado un aparato (Luna E-6M) para recolectar muestras de la superficie lunar 

en 1966. 

Uno declara que ha conquistado el espacio, y él otro argumenta ¿cómo es 

posible? ¿Acaso el que ha conquistado el espacio, ha llenado el vacio con algún 

material que fuera hecho por su propia mano? O se equivoca en sus creencias, 

como aquél que asegura que todo lo encontrado es algo nuevo, pues al entender 

lo que previamente desconocía no pude concluir que lo descubierto sea realmente 

algo inédito y  no previamente estudiado por otros. 

A pesar de los desarrollos que se han dado a través de los tiempos, las 

diferencias étnicas, culturales y socioeconómicas que distinguen a un individuo de 

otro, inequívocamente todavía nos une nuestra humanidad, o lo que muchos han 

denominado nuestra condición humana. A pesar de que cada individuo quiere 

resaltar los adelantos hechos por su respectivo clan; desafortunadamente 

seguimos unidos uno al otro por las limitaciones físicas que son características de 

nuestra especie. ¿Serán los dioses quienes nos castigan? O posiblemente, ¿sea 

el precio que debemos pagar por nuestros ancestros Adán y Eva, quienes 

insistieron en querer saber? O simplemente, ¿pudiera ser que estamos 

condenados a ser esclavos de nuestra propia ignorancia por ser criaturas efímeras 

de capacidades limitadas? ¿Cuál será la respuesta correcta? Seguimos con esa 

inquietud por tratar de aclarar, a ciencia cierta, todo lo que no entendemos para 

así llenar lo que percibimos como vacio, con algo concreto, tomando a estos 

conceptos recién desenterrados como trofeos del saber; o como en el caso de las 

ondas luminosas, las ondas de resonancia, las ondas de radio, las microondas, las 

ondas electromagnéticas, o las ondas radioactivas que, por ese afán de saber que 

existen, se traducen eventualmente en aparatos que puedan producir imágenes de 

resonancia magnética, tomografías, ecografías, espectrografías, radiografías, 

fotografías, imágenes sonoros (creadas por las palabras floridas y transmitidas a 

sus respectivas audiencias a través del radio o de un aparato como el teléfono 
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celular) e imágenes digitales; o en aparatos mecánicos, eléctricos, químicos, 

térmicos, electrónicos, nucleares que nos conduzcan a otros astros o universos 

con objeto de entender la cosmología; o en aparatos que pudieran acabar con el 

mundo que ahora conocemos, porque se registraron hechos desastrosos durante 

el siglo XX; hechos que pudieran repetirse, como sucedió en Hiroshima y 

Nagasaki, en 1945. 

La pintura también ha tenido puntos coyunturales dentro de la historia. 

Estos hechos se registran en las imágenes digitales, también se encuentran 

plasmadas sobre distintos materiales sintéticos, como los plásticos, o sobre 

materiales naturales, como los papeles hechos de distintas pulpas, las pieles, los 

lienzos de tela, láminas de madera o sobre materiales del reino mineral como las 

placas metálicas, la cerámica, el vidrio, o sobre las paredes de calcita de las 

cuevas de nuestros ancestros, que muchos historiadores ahora reconocen como 

parte de esta búsqueda por entender, ¿quiénes somos, de dónde venimos y hacia 

dónde vamos? Los pequeños logros, que ahora pudieran parecer superfluos, 

forman parte integral de la historia que ha rendido y sigue rindiendo frutos en 

querer responder a planteamientos que nosotros mismos formulamos, como ¿a lo 

mejor de ésta forma se puede llenar el vacio de nuestras conquistas? 

Cuando estudiamos libros de historia de arte y vemos que en el comienzo 

hubo Altamira, Lascaux, Font de Gaume, Cosquer, o algún otro sitio arqueológico 

donde se encontraron pinturas rupestres del periodo paleolítico, mesolítico, 

neolítico o posterior, nos sorprendemos de lo bello y natural que son esas 

imágenes, imaginando que quizá esa sea la razón por la que pasa tanto tiempo 

antes de validar dichas obras como auténticas representaciones de la Era Glacial, 

pues los expertos se aterrorizan con la idea de autentificar alguna falsificación, ya 

que en la historia del arte ha habido precedentes de tales engaños. Pero en el 

caso de las cuevas previamente citadas no hay problema, pues éstas sí son 

representaciones auténticas de su época. 

Más aterradora aún pudiera ser la idea de que aquellas obras elaboradas 

por manos primitivas, que se asemejan mucho a las obras realizadas por artistas 
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de nuestro tiempo, e inclusive pudieran ser nuestros parientes de antaño. 

Considero que resulta más seguro o cómodo, teorizar acerca de las propuestas 

hechas por el científico Charles Darwin, acerca del desarrollo evolutivo de las 

especies, que contemplar aquellas obras como elaboradas por creadores 

refinados, de una plástica que, de alguna forma, fuera de una cultura más 

evolucionada que la nuestra. Porque en el caso de la cueva de Cosquer, Francia, 

los expertos especializados en el uso del radioisótopo Carbono-14 (14C) opinan 

que las pinturas hechas durante la primera etapa de esta cueva fueron realizadas 

aproximadamente 27,000 años del presente. Para muchos esta propuesta sería 

totalmente inverosímil, porque el imaginar que aquellos creadores pudieran 

pertenecer a civilizaciones con conocimientos que nosotros no hemos descubierto, 

podría suscitar la necesidad de recabar mucha más información acerca de 

nuestras observaciones, pues tratar de exponer otras conclusiones no planteadas 

previamente por las autoridades correspondientes a cada disciplina, tales 

propuestas pudieran poner en riesgo nuestras creencias acerca de nuestro origen 

y de nuestra forma de hacer investigación, como sucedería al preguntarnos ¿qué 

ocurrió con el continente que los griegos clásicos llamaban Atlántida? ¿Existió 

dicho continente? O, ¿es otra leyenda más que se encuentra en los libros 

clásicos? 

¿Es interminable el camino del saber? O quizás, ¿al conocer el todo no 

habrá necesidad de hacer ciencia, porque ya seríamos demagogos? 

El proceso de integración y pluralidad cultural, es complejo y, por esta 

razón, se viene dando este fenómeno en México desde antes que llegarán los 

primeros españoles al continente americano. Pero, de alguna forma, este proceso 

se ha ido acelerando de forma notable en los últimos años, gracias en parte, a las 

nuevas realidades económicas que se han forjado entre los países desarrollados 

del comercio internacional con los países en vías de desarrollo. En el caso de 

México: con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o TLC), 

donde se estableció una zona de libre comercio entre los Estados Unidos de 

América, Canadá y México, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, y, después, 
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con la admisión de México a la Organización para la Cooperación Internacional y 

el Desarrollo (OCDE) que se dio el 15 de mayo de 1994, ha forzado a las distintas 

industrias y a sus ciudadanos competir en un foro internacional. Parece ser que en 

la mayoría de los casos los favorecidos han sido las grandes empresas 

transnacionales, quienes sí han podido tomar ventaja de la situación, para 

acaparar un porcentaje mayor de los mercados y, de la misma manera, aumentar 

sus ganancias corporativas. En cuanto a las industrias nacionales, como las 

empresas de telecomunicación, los grandes almacenes de comercio de alimentos 

y productores de cerveza y licores y, de igual forma, las empresas mediáticas, sí 

se han aprovechado la situación para actualizarse con las nuevas tecnologías 

provenientes del extranjero y/o aliarse con los grandes capitales foráneos, 

permitiendo su modernización y la capacidad de competir en otros mercados. En 

cambio, la industria agropecuaria nacional ha sido adversamente afectada, por 

haber perdido la protección que antes gozaba en los mercados locales y 

nacionales y, que ahora, no teniendo los recursos o subsidios de gobierno para 

actualizarse, se ve incapaz de competir, ya sea en el cultivo y venta de algodón, 

café, cebada, garbanzo, frijol, maíz, jitomate, maíz, tabaco, sólo para mencionar 

algunos, o en la producción y venta de carnes, frutas y otros productos de la 

industria agrícola. Estos cambios económicos han acelerado la migración rural 

hacía las grandes urbes industriales, tanto para emigrar al extranjero o con el fin 

de encontrar trabajo en los centros industrializados del país, donde todavía se 

manufacturan productos durables y suntuosos, asimismo, donde hay empresas 

prestadores de servicios. También ha incrementado la contaminación ambiental 

del campo, permitiendo a las industrias y las grandes urbes, depositar sus 

desechos en estos lugares, así como la tala indiscriminada de los bosques. 

La nueva realidad urbana es cada vez menos tolerable. Algunas de los 

síntomas son la sobrepoblación, la carencia de empleo, de servicio médico y de 

hospitalización, de vivienda, de seguridad, de infraestructura de transporte 

colectivo, de redes eléctricas, de agua potable y de cañerías de desagüe, como 

también la necesidad de deshacerse de los desechos acumulados por la sociedad 

y vivir en un ambiente libre de contaminantes. Estos son sólo algunas de las 
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múltiples asperezas cotidianas que tienen que enfrentar los ciudadanos de la 

actualidad. Esta situación también permite el libre intercambio de ideas, 

costumbres y tradiciones entre múltiples grupos étnicos. Esta colectivización 

forzosa crea una diversidad cultural inusitada. Pero al mismo tiempo, permite que 

las empresas mediáticas, creadoras de medios de información, fabricar una 

identidad cultural nacional a imagen y semejanza de los intereses empresariales 

que ellas representan. La concentración mediática en las manos de los grandes 

capitales, atenta contra los intereses mayoritarios de los ciudadanos de poderse 

informar y en su habilidad de expresarse libremente (Véase a Varios: Petrich, 

Blanche (et. al), artículo: “La concentración mediática anula la crítica periodística”, 

periódico: La Jornada, (martes 27 de octubre) 2009, p. 14). 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 
El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y guerreros en 

la guerra ideológica 

2. Los países históricamente sujetos a la esfera de los Estados 
Unidos de Norteamérica, tienden a desarrollar hegemonías 
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a atadura económica de Latino América, en lo patrimonial, 

respecto a otras economías foráneas, continúa tan vigente hoy 

como lo fue a comienzos de la Colonia. Llámase encadenamiento 

al sistema de mercados abiertos o mercados libres donde una 

sociedad se relaciona con otra por medio de la venta de bienes y servicios a 

cambio de capital o crédito. Dado que se requiere capital para hacer compras en 

el mercado libre, de no ser así, entonces un pueblo se ve obligado a pedir un 

crédito a una organización fiduciaria. Esta estructura prevalece a pesar de los 

años, ya que los mercados forman parte del aparato que acciona el mecanismo 

económico y, por consecuencia, existe una economía local que está enlazada con 

la nacional, y esta última con la economía global. Los únicos que parecen estar 

exentos de este sistema, son los pueblos nómadas que aún cazan y pescan y 

hacen trueque, sin tener que recurrir a las compraventas de insumos para 

subsistir. 

Los pueblos que están sujetos a esta esfera de poder, se ven obligados a 

someterse a las políticas comerciales del mismo para rendir el máximo beneficio a 

los intereses íntegros del aparato económico. Siendo que la riqueza generada por 

el comercio abierto y libre es la pieza clave de la estructura y de la superestructura 

capitalista, se da por resultado que este sistema económico ejerce el privilegio de 

imponer su influencia sobre la cultura sometida, que tendrá un inminente cambio, 

ya sea particular o general, sobre su cultura. 

El idioma es independiente de la superestructura, y no un instrumento de la 

producción económica, ya que sólo vocaliza, de forma escrita o hablada, las ideas 

LL 
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del pensamiento. Y no produce artefactos, sino palabras enunciadas o escritas 

que asisten en la comunicación e interacción entre individuos, permitiendo y 

facilitando la labor de producir productos o servicios para el beneficio íntegro de la 

economía. 

La lengua es un fenómeno social, que por ende corresponde a todos los 

fenómenos sociales de una sociedad, tanto a la superestructura como a la base de 

la superestructura, interpretándose esta última como la producción de mercancías, 

bienes y servicios que son generados por la mano de obra, para la adquisición y 

comercialización de tales productos en los mercados locales, regionales o 

globales. 

La lengua materna es lo más íntimo de un pueblo. Sólo cuando el pueblo 

desaparece, el lenguaje del mismo desaparecerá. Un pueblo sometido a la fuerza 

podrá adoptar otro idioma con el fin de integrarse a la comunidad o al sistema 

económico de quien lo somete. Pueda que sea esto por su voluntad o no, pero el 

hecho de tener que aprender otra lengua para integrarse y sobrevivir, no cambiará 

la lingüística básica de la suya, sino que tendrá como efecto máximo el convertirse 

en una variación del mismo; o sea que puede tener un efecto sobre la semiología 

del idioma. 

La base de un idioma cambia con lentitud, por la misma necesidad de un 

pueblo de asociarse y comunicarse con efectividad. Así se integran nuevas 

palabras al vocabulario, cuando éstas no existen en el idioma nativo, para 

describir conceptos previamente no tratados. Cuando dos idiomas distintos se 

integran, como resultado de siglos de convivencia, siempre uno prevalece sobre el 

otro, y no la aparición de uno nuevo. 

Karl Marx comenta acerca de la teoría de la dialéctica materialista 

revolucionaria: es lo que une a todos los aspectos de la vida social, incluyendo la 

del desarrollo de la cultura, sino también en la compresión del perfeccionamiento 

de la democracia revolucionaria para llegar al comunismo marxista; de igual 

manera, advierte de los antagonismos sociales del proceso y de la desigualdad del 
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progreso alcanzado por la estructura económica capitalista, perteneciente a la 

clase dominante, que tiene un efecto contraproducente y acota los avances de la 

ampliación de la cultura pequeñoburguesa (clase media); ésto por estar sujeta a la 

superestructura de la filosofía ideológica y, al mismo tiempo, a de la estética del 

materialismo mecanicista burgués de carácter individualista, que enaltece el ánimo 

de los negocios y se burla de los seguidores de una estética clásica griega, tanto 

en la literatura, como en las artes plásticas y en la música (Cf., véase la 

Introducción a los “Elementos fundamentales para la crítica de la economía 

política [borrador] 1857-1858”, de Marx, Karl y Engels, Friedrich; editorial: el 

Instituto Marx-Engels-Lenin de Moscú, 1939-41; y también el libro de Varios: 

Lifshitz, Mijaíl, “La filosofía del arte de Karl Marx”, editorial: Era, 1981 (b), pp. 140-

144). 
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as entidades como la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), 

la Secretaria de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CNCA o CONACULTA), el Salón de la 

Plástica Mexicana (1949), el Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes (FONCA), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Instituto Nacional 

de Antropología (INHA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

son los organismos e instituciones que a partir de 1920 se dieron a la tarea de 

promover y difundir, tanto la cultura como el arte mexicano. Estas instituciones, de 

obligado carácter nacional, a veces se aliaban con entidades, organismos e 

instituciones extranjeras, principalmente norteamericanas, de intereses ajenos a 

los propios, con el fin de llevar la cultura y el arte a otros mercados del mundo. 

Como ejemplo de dichos organismos e instituciones podemos mencionar a 

la misma Embajada de los Estados Unidos, en México; la Agencia de Información 

(USIA) y la Agencia Internacional para el Desarrollo Económico (USAID); The 

Congress of Cultural Freedom (CCF, fundada en 1950) y, a partir del año 1967, 

conocido como The International Association for Cultural Freedom (IACF); el 

Museum of Modern Art (MOMA), la Ford Foundation, la Standard Oil Company of 

New Jersey, el John Simon Guggenheim Memorial Foundation (1925), la 

Fundación Cubana Americana (FNCA), la National Endowment for Democracy 

(NED), la Nacional Endowment for Arts (NEA), la Organización de los Estados 

Americanos (OEA, 1948), y la Pan American Union, que se emplea para 

exposiciones organizadas por la OEA. Y el uso de instituciones monetarias como 

el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

LL 
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A través de estas instituciones, el gobierno de los Estados Unidos 

empleaba todos los medios a su alcance para derrotar a sus rivales económicos y 

militares. Los capitanes de la industria norteamericana, así como sus propias 

agencias federales y los contactos que estos dos sectores habían cultivado en el 

extranjero, fueron algunos de los reclutas que obraron en contra de su némesis 

ideológico: el del materialismo dialéctico e histórico, permitiendo y promoviendo 

sólo su propia visión del mundo, y asegurándose de que la visión de la pax 

norteamericana fuera claramente reflejada en el arte y en la cultura financiada 

(Véase a los siguientes tres textos: Varios, Cockcroft, Eva (et. al), “Towards a 

People's Art: The Contemporary Mural Movement”, 1977 (a) (t. I.); Goldman, Shifra 

M., artículo de la revista Plural, No. 85: “La pintura mexicana en el decenio de la 

confrontación: 1955-1965”, (octubre) 1978 (t. II.), pp. 33-44; Rodríguez, Antonio, 

revista de la UNAM, Artes Plásticas, volumen 30, no. 12: “Diez años de artes 

plásticas en México”, (agosto) 1976 (t. III.), pp. 15-28). 

En cuanto a la Unión Soviética, China y Cuba, empleaban sus embajadas 

para organizar encuentros de carácter sociocultural y deportivos con los distintos 

pueblos del mundo y de esta manera atraer simpatizantes a su causa. Cuando un 

individuo, sindicato, gremio, o gobierno se inclinaba por una economía o política 

de tipo socialista marxista, se le brindaba asistencia técnica y económica en los 

distintos campos que pudieran ser de mutuo interés a los respectivos 

participantes. El método consistía en invitar a los candidatos proclives, a una 

estancia indefinida en la Unión Soviética, en la República Popular China, o en 

Cuba. Pero si los respectivos servicios de inteligencia llegaban a la conclusión de 

que aquel gobierno, sindicato, gremio, o individuo sólo procuraba la amistad 

marxista para obtener un beneficio estrecho, superfluo, o individual, mas no por el 

bien común de promulgar la ideología de los trabajadores internacionales unidos 

en contra de la explotación capitalista, se efectuaba un proceso de 

distanciamiento, que finalmente consistía en abandonar el proyecto de dicho 

gobierno, sindicato, gremio o individuo de lealtad y origen cuestionable. 
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Un buen ejemplo de esto fue el caso del pintor Diego Rivera, quien fue 

invitado por primera vez a la Unión Soviética en el año 1927. El gobierno soviético 

empezó a cuestionar la sinceridad y, al mismo tiempo, la capacidad de Diego 

Rivera de comprender el modelo marxista estalinista que promulgaba la URSS en 

el mundo. Y tras una estancia de nueve meses en aquella federación, el gobierno 

estalinista le pidió al Pintor mexicano retirarse de su territorio. Y ya de nuevo en 

México, Diego Rivera se autoproclamó marxista trotskista. Brevemente, en el año 

1929, fue director de la Academia de San Carlos, y debido a su falta de interés y 

de iniciativa por promulgar los ideales marxistas estalinistas en aquel recinto, se 

vio obligado en dejar esta institución. Cuando el supuesto heredero de la 

Revolución Bolchevique, Liev Davídovich Bronstein (que a partir de 1902 usa el 

seudónimo de León Trotsky o León Trotski) fue expulsado de Noruega a petición 

del gobierno de Stalin, en 1936, fueron Diego Rivera y su esposa Frida Kahlo 

Calderón, quienes solicitaron la anuencia del gobierno de Lázaro Cárdenas, para 

permitir a León Trotsky y, su segunda esposa Natalia Ivanovna Sedova, ingresar a 

México como refugiados políticos (enero de 1937). Años después, el Pintor tuvo 

muchos desacuerdos con León Trotsky, acerca de la ideología marxista y del 

marxismo trotskista (Véase a Renton: “Trotsky”, pp. 137-143, 2004). En entrevistas 

concedidas a la prensa, León Trotsky hacía referencia a que Diego Rivera 

realmente no entendía la ideología marxista, y mucho menos las complejas y finas 

distinciones entre leninismo, estalinismo, maoísmo y el marxismo trotskista. Estas 

discusiones fueron las causas por las que se dio un rompimiento irreconciliable 

entre estos dos hombres (Véase también a Trotsky: “My Life”, 1939). 

En 1935, el mismo Partido Comunista Mexicano (PCM) se vio obligado a 

cancelar la membresía de Diego Rivera por no adecuarse a las difíciles demandas 

del partido y, además, por tener un buen número de contradicciones ideológicas 

con el mismo. Luego de su expulsión del partido, Diego Rivera intentó en 

numerosos ocasiones ser reinstituido, y por fin logra integrarse nuevamente a las 

filas del PCM, en el año de 1954. Un año después le sería diagnosticado cáncer y 

viajaría a la Unión Soviética para recibir tratamiento por su padecimiento. Durante 

1956, realiza la pintura Procesión en Moscú durante el primero de Mayo. Y en 
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1957 muere en la ciudad de México, a consecuencia de una embolia. 

Posteriormente, nos cuenta Valentín Campa en su libro Mi Testimonio, el Pintor 

mexicano se unió al movimiento comunista por cuestiones de conveniencia laboral 

y por ser la moda entre los intelectuales de la época, más que por convicción 

propia. Diego Rivera y su obra se aproximaban más al nacionalismo social que se 

dio en México a partir del gobierno de Álvaro Obregón, que al socialismo marxista 

producido en la URSS (20 de octubre, 1917), en la República Popular China 

(1924-1927), y años después en la isla de Cuba (1 de enero de 1959). 

Curiosamente, las muchas vicisitudes ideológicas que Diego Rivera sostuvo con el 

PCM y la URSS, también se ven reflejadas en la yuxtaposición de algunos 

elementos que integran muchas de sus obras, y más se amplía la diferencia al ser 

comparadas con las pinturas creadas en Rusia, durante el gobierno de Joseph 

Stalin, del género realismo social ruso. 

Las instituciones gubernamentales de México tuvieron un desempeño 

menor en la promoción y difusión de la cultura y el arte, en comparación a la que 

se les permitió a algunos de sus destacados ciudadanos, íntimamente ligados al 

sistema del poder y a la cultura de la época, que funcionaron como mecenas, 

corredores de arte, y embajadores de la cultura. Ejemplo de ello fueron: el doctor 

Alvar Carrillo Gil, Carlos Pellicer, Manuel Suárez y Suárez, Rufino Tamayo, José 

Vasconcelos, y Marius de Zayas, por nombrar sólo algunos. 
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os promotores y creadores del arte mexicano que se contraponía 

a las corrientes artísticas del materialismo dialéctico e histórico 

(Karl Marx y Friedrich Engels) de México y del mundo, se vieron 

en la necesidad de crear sus propios santuarios. Lugares donde 

se podía promover un arte que exaltaba los valores del materialismo mecánico 

(también conocido como el materialismo metafísico [mecanicista de Galileo Galilei, 

Francis Bacon, Thomas Hobbes, Pierre Gassendi, J. Locke, B. Espinoza; y 

mecánico de Ludwig Feuerbach]) y del consumismo, que sólo podían proporcionar 

los grandes capitales generados por las industrias transnacionales. Para ello se 

emplearon como bandera los valores de los vanguardistas que provenían de 

Europa y los Estados Unidos de América. 

Fue gracias a Enrique Echeverría, Vlady, Héctor Xavier y Alberto Gironella, 

artistas integrantes del grupo de Los Independientes, que se crea la Galeria 

Prisse, que se inauguró en septiembre de 1952 y cerró sus puertas un año 

después. Tiene una vida corta, pero de suma importancia por ser la primera 

galería comercial de México que rompió con el esquema formal del realismo 

social. Para la mayoría de los creadores que pretendían promover su obra por 

medio de las casas de cultura y hospicios gubernamentales, pareció ser que 

primero debían adecuarse al criterio estético de la época, para lo cual era de suma 

importancia obedecer un enfoque de identidad, donde los temas tratados fueran 

de índole nacionalista, exaltando a la nación mexicana y la posición de lo 

mexicano ante el mundo, que los gobiernos en turno promovían. Sólo entonces, y 

al satisfacer estos requisitos y otros tantos arbitrariamente impuestos, podrían 

algunos creadores, no todos, así aspirar a trabajar los espacios proporcionados 

por el gobierno. 

LL 



90 

Esta situación abatió y exacerbó a muchos miembros de la comunidad 

creativa del país, quienes luchaban por imprimir una nueva dirección plástica que 

los condujera hacia las vanguardias provenientes de Norteamérica y Europa. La 

confrontación antagónica entre quienes abiertamente se oponían a estas 

tendencias y quienes pretendían imponer una estética que encapsula una visión 

estrecha de nación, no se hizo esperar. En ese entorno surge la Galería Prisse, 

cuyo principal mérito quizá haya sido el interesarse y promover las nuevas 

propuestas visuales que rompían con un esquema de arte de corte social, y que 

incluía vestigios del materialismo dialéctico e histórico (estética marxista), cuyo 

destinatario era la gran masa popular (Véase a Varios: Lifshitz: Op. cit., 1981 (b)). 

Las nuevas tendencias aspiraban a la intelectualidad, pues fingían ser de 

genio avanzado, cuando en realidad eran de una tendencia simplista en cuanto a 

su presentación, uso, o entendimiento de técnicas, y de poco valor erudito en 

términos de lo académico. El justificante de estas nuevas trayectorias de la 

plástica donde se destaca la importancia de lo cosmopolita y el estar al día, es que 

fue hecha para la élite poseedora supuestamente, de una estética refinada, y no 

para el vulgo de poca preparación escolar, que desafortunadamente no acaba de 

entender las previas tendencias y mucho menos el nuevo gusto de los refinados. 

También vale decir que este género fue producido por intelectuales y para los 

intelectuales, dando así al traste con lo que debería ser la promoción de una 

auténtica cultura nacional. 

Para fortuna de aquellas generaciones, deslumbradas por estas nuevas 

corrientes, surgieron otras galerías del mismo corte: La Galería Proteo, creación 

de los artistas Víctor Trapote y Alberto Gironella (que funcionó de 1954 a 1963); la 

Galería Juan Martín (1961); la Galería de Antonio Souza; el Museo de Arte 

Moderno (1964), cuya directora fue Carmen Barreda; la Galería de Arte Mexicano 

(1935), dirigida por Inés Amor; la Galería de Arte Contemporáneo, cuya directora 

fue Dolores Álvarez Bravo; la Galería Mer Kurp, de la señora Merl de Kuper, la 

Galería Misrachi, de la familia Misrachi; el Salón de la Plástica Mexicana (1949), y 

finalmente la Embajada de los EEUU, en México, que se dio a la tarea de 
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promover ante el mundo la visión de una nueva antiestética mexicana carente del 

vestigio indeleble que caracterizó a los artistas nacidos antes de 1920, y su medio 

fue el financiamiento y patrocinio de los artistas mexicanos, pero con un particular 

interés hacia aquellos que habían nacido después de 1920. Para ello se propuso 

elaborar un esquema donde estos contemporáneos de la plástica fueran la 

vanguardia de una corriente plástica ya establecida y valorada por coleccionistas 

de EEUU y Latinoamérica. Ello facilitó la difusión de éstos y sus obras, tanto en 

México como en el extranjero, y amenguando las usuales dificultades que tienen 

los autores al obtener financiamiento para exhibir, o la falta de espacios 

profesionales para llevar al mercado sus obras; en cambio, para los colegas 

nacidos antes de 1920, hubo muchos obstáculos casi imposibles de superar, 

impuestos por una nueva realidad global que muchos de ellos no conocían. Esta 

acción perversa, de favorecer a unos sobre otros, tuvo el deseado efecto de 

acentuar las diferencias generacionales e ideológicas entre los creadores. 

Por su parte, dentro de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario, y el Banco Interamericano de Desarrollo, pusieron sus sedes de 

Washington, DC, a la disposición de algunos artistas mexicanos empeñados en 

producir imágenes que se contraponían, obviamente, a la estética marxista (Véase 

a los siguiente dos textos de Traba: “La zona del silencio”, 1975 (t. I.) y “Arte of 

Latin America (1900-1980)”, 1984 (t. II.)). 

El director de la Galería de la Unión Panamericana, José Gómez Sicre, de 

origen cubano-norteamericano, abrió las puertas de la galería a los jóvenes 

creadores latinoamericanos para que pudieran promover sus obras. Esta galería, 

vale aclararlo, forma parte de la Secretaría General de la Organización de Estados 

Americanos (Traba: Op. cit., 1984, pp. 83-85). En 1954, José Gómez Sicre invita a 

José Luis Cuevas a exponer su obra en este recinto de Washington, DC, en los 

EEUU; y a partir de esta gira, el esteta mexicano se convierte en un vocífero 

oponente del movimiento estético y artístico de carácter humanista, que 

curiosamente, José Gómez Sicre lo consideró ser un movimiento que fortalecía el 

posicionamiento comunista en las artes. Inclusive, José Gómez Sicre, llegó a 
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pedirle al director del Museo de Arte Moderno de México, el señor Fernando 

Gamboa, de […] “no permitir la presentación en sus salas de la obra del italiano 

Renato Guttuso”, quien fue galardonado con el “Premio Lenin de la Paz”. El señor 

Fernando Gamboa, accedió a la solicitud hecha por los EEUU y, asimismo, 

negándole al esteta italiano el derecho de exponer su obra en el Museo de Arte 

Moderno de México (Cf., Jiménez y Quinteros, Sarah; artículo del periódico 

Excélsior: “Gómez Sicre dirige, desde EU, la política cultural del Museo de Arte 

Moderno de México”, (17 de junio) 1973, p. 39). Irónicamente, en marzo de 1976, 

José Luis Cuevas expondría su obra bajo el título de “Infierno Terrenal” en el 

mismo museo donde quiso exponer la suya Renato Guttuso, y, nuevamente, lo 

haría en el año de 1979 bajo el lema “El regreso del hijo prodigo”; en ambas 

ocasiones el señor Cuevas no tuvo impedimento alguno de poder hacerlo a su 

antojo. También vale mencionar, que el creador mexicano libremente expresó su 

antagonismo por el realismo social, de igual forma, exponiendo sus múltiples 

interpretaciones de la vida cultural, así como un sinfín de ataques a los eventos 

sociales de México, la mayoría de estos puntos de vista fueron ventilados en la 

revista “Tele-Guía” (Cf., Esquivel Romero, Renato; tesis para obtener el título de 

Lic. en Filosofía y Letras, “La formación social del gusto en la pintura 

contemporánea de México en la década de los setentas”, UNAM, 1981, pp.131-

132; cit. Exposición de José Luis Cuevas, intitulado: “Su Infierno Terrenal”, Museo 

de Arte Moderno, Marzo-Abril/1976, catálogo ed. INBA). Por su parte, Thomas 

Mercer, director del Museo Guggenheim de Nueva York, de igual forma ofrece 

becas completas y su museo para la difusión de los nacientes productores 

hispanoamericanos nacidos después de 1920. E incluso la compañía Standard Oil 

Company, organizó exposiciones dentro y fuera de los Estados Unidos, con objeto 

de que las obras de aquellos autores que claramente impugnan de forma enérgica 

las imágenes fundamentadas en la estética comunista propuesta por Karl Marx 

(Véase a Varios: Bretón, “Towards a Free Revolutionary Art”, (otoño) 1938), 

tuvieran un valor internacional en los mercados del arte. Las exposiciones más 

notables del año 1956 fueron: The Gulf & Caribean Art Exhibition, en la ciudad de 

Houston, Texas, y en la ciudad de Caracas, Venezuela, bajo el nombre de Salón 
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del Centro de Profesionales del Este. Ambas exposiciones fueron directamente 

financiadas por la compañía Browhand Root, Inc., de Houston, Texas, EEUU, 

íntimamente ligada a los grandes intereses petroleros de aquel país vecino. La 

compañía ESSO, subsidiaría de Standard Oil Company, patrocinó la exposición y 

concurso del Salón de Artistas Jóvenes, en la ciudad de México, en febrero de 

1965 (Traba: Op. cit., p. 85). El Salón ESSO de México, instalado en el Palacio de 

Bellas Artes, favoreció las obras plásticas de tendencias abstractas, pero con 

particular interés por las obras de autores de carácter geométrico y cinético. 

Para finales de los años 60, bajo la cuidadosa tutela del presidente Gustavo 

Díaz Ordaz, tanto la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), como la 

Secretaria de Educación Pública (SEP); el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CNCA o CONACULTA), cuyo director era José Luís Martínez, y su asistente 

Jorge Hernández Campos, jefe del Departamento de Artes Plásticas, ya veían el 

valor incalculable de promover los nuevos valores anticomunistas. También se 

debe señalar que el señor Jorge Hernández Campos, tenía una amplia relación 

con la compañía Cigarrera Nacional, Sociedad Anónima de México (CIGARSA) 

(Véase los documentos no. 179, (17 de marzo) 1972 (a); no. 180, (2 de junio) 1972 

(b); no. 181 (7 de julio) 1972 (c); no. 182 (29 de agosto) 1972 (d)). Inclusive bajo 

su mandato en el INBA, se organizaron varias exposiciones con el propósito de 

promover las nuevas tendencias pictóricas que contradecían los valores expuestos 

por los creadores de la “Escuela Mexicana de Pintura”. Tanto la exposición que se 

llamó Confrontación 66 y, luego en diciembre de 1967 a enero de 1968, con la 

exposición intitulada Salón Solar, la INBA opto por separar a los estetas en dos 

bandos: por ejemplo, Gunter Gerzo, Vicente Rojo, Kazuya Zakai, Miguel Felguerz, 

Ignacio Salzar y Victor Morales, nacidos después de 1920, quienes tenían una 

clara preferencia por la estética abstracta, mientras el segundo grupo, lo 

conformaban todos aquellos que nacieron antes de la fecha corte o quienes 

insistían seguir produciendo obra figurativa que expresaba una inquietud por lo 

sociopolítico, como fue el caso de José de Jesús [David] Alfaro Siqueiros, Arnold 

Belkin, Francisco Corazas, Francisco Icaza, sólo por nombrar a algunos. 
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Con motivo de la Expo 67, en Montreal, Canadá, se organizó un proceso de 

selección que tenía el amplio apoyo del gobierno mexicano, no sin antes contar 

con la valiosa colaboración de la nueva directora de la Galería Proteo, Josefina 

Montes de Oca, que años después también dirigiría el Salón de la Plástica 

Mexicana, y de Dolores Álvarez Bravo, directora de la Galería de Arte 

Contemporáneo; entre ambas realizaron el cerco (palomeo) de quienes sí irían a 

representar “la nueva cara del arte mexicano” ante el mundo. La selección 

tentativa de candidatos se basó en todos aquellos autores creativos que 

participaron en el concurso de arte convocado por la directora Inés Amor, de la 

Galería de Arte Mexicano (Véase a del Conde: “Un pintor mexicano y su tiempo: 

Enrique Echeverría (1923-1972)”, 1979). 

Ante la cultura oficial de la época de preferir a los creadores de una 

abstracción lírica informal, los insatisfechos creadores del Salón Solar, deciden 

formar su propia agrupación libre de lo que ellos percibían como la constante 

intervención del Estado mexicano. Con este propósito nace el Salón 

Independiente; su función social es de corte individualista e apolítico, que enfatiza 

la diversidad de género tanto de los estetas enrolados como en sus nuevas 

propuestas visuales, su patrocinio y financiamiento es privado e internacional, y se 

les prohíbe a todo miembro formar parte de otras agrupaciones u organizaciones 

que son ajenos al suyo (por ejemplo, el Salón de la Plástica Mexicana). Nace este 

gremio el 15 de Octubre de 1968, con la primera exposición de sus cuarenta y seis 

artistas en la Casa de la Cultura Isidro Fabela. La segunda exposición se dio en el 

Museo de Ciencias y Artes de la UNAM el 16 de Octubre de 1969. Y a diferencia 

de la anterior exposición sólo participaron veinte y nueve artistas y once invitados, 

anticipando la eventual desunión de la conjunto el 10 de junio de 1971, por la 

incompatibilidad que había entre sus miembros, como también las múltiples 

contradicciones estéticas e ideológicas de las obras. La tercera y última exposición 

se realizó, nuevamente, en el Museo de Ciencias y Artes de la UNAM en el año de 

1970. Los integrantes más notables de esta agrupación fueron: G. Aceves 

Navarro, L. Carrillo, J. L. Cuevas, A. Cohen, F. Ehrenberg, H. Escobedo, M. 

Felguerez, F. García Ponce, Gunter Gerzo, A. Gironella, Hersúa, V. Rojo, I. 
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Salazar, Sebastián, R. Tamayo, Vlady, R. Von Guten y Kazuya Sakai (Cf., véase a 

Esquivel Romero: Op. cit., 1981, pp. 70-83). 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 
El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y guerreros en 

la guerra ideológica 

2.2 Los creadores enrolados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Título: “La escuela neoyorquina”          Autor: Kevin Patrick Kenney López 
Técnica: Esmalte vítreo sobe tabla metálica.  Dimensiones: 36x24x0.05 



99 

LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 
El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y guerreros en 

la guerra ideológica 

2.2 Los creadores enrolados 

e dice que debajo del sol y la luna, no hay nada nuevo. A pesar 

de ésto, cada grupo generacional ha querido cambiar todo 

aquello que lo precede, para caminar en espacios 

reestructurados, con el afán de ejercer protocolos y hábitos 

diferentes a los anteriores. El gran problema consiste, para dichos grupos 

generacionales en, que lo hacen mediante el derrumbamiento de antiguas 

tradiciones, sitios y costumbres, logrando así, paradójicamente, que “lo nuevo” 

tienda a convertirse en algo tan arcaico como lo anterior. 

Durante la época de la Guerra Fría, un grupo de insurrectos creadores 

compuesto por Enrique Echeverría, Vlady, Héctor Xavier, Alberto Gironella y 

Josep Bartoli, que se identificaban como Los Independientes, se manifestó 

abiertamente en contra de los ideales de la plástica mexicana, y estos mismos se 

sometieron a la tutela de los grandes capitales, por el bienestar que tales recursos 

proporcionaban al medio artístico internacional, planteando que los creadores 

mexicanos se habían sumergido en el proceso de la producción plástica 

internacional de la época, para producir facsímiles de éstas en México. La 

fascinación por la tecnología del período condujo a muchos a proponer un género 

alternativo, usando medios innovadores como el esténcil, la fotografía, la 

cinematografía y el video. 

Así, el pop art, el body art, el happening’s, las instalaciones de video, las 

instalaciones de luz en Estados Unidos, y el arte europeo, injertado al Chicago Art 

Institute (De Stijil, Bauhaus, el arte povera, el accionismo holandés, el teatro 

absurdo y minimalista del grupo FLUXUS), fueron los iconos evolutivos del día, 

que la mayoría de autores mexicanos aspiraban a reproducir para sus propias 

audiencias latinoamericanas (Véase a Debroise: “La era de la discrepancia: Arte y 

Cultura Visual en México (1968-1997)”, 2006). 

SS 
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Entre los géneros contemporáneas del post arte, el más punzante para los 

ideales de la plástica mexicana fue el pop art. Este movimiento se centró en 

glorificar los medios masivos de comunicación y las exóticas campañas de 

comercialización de productos, servicios y conceptos, para fomentar el consumo, 

donde la imagen se somete al criterio publicitario no para la venta de algo, sino 

para promover el fenómeno del consumo. 

Los artistas más reconocidos del pop art fueron Roy Lichtenstein y Andy 

Warhol, quienes evitaron criticar el consumismo y a las sociedades desarrolladas 

que se adjudicaban el poder de producir desde armamento bélico hasta productos 

durables y suntuosos, así como producir excesivas cantidades de comestibles que 

no correspondían a su necesidad de consumo; esta exuberancia de producción, 

por parte de las industrias agrícolas e industriales, sirvió como prueba rotunda del 

éxito obtenido por el capitalismo, sobre aquellas naciones del materialismo 

dialéctico e histórico, en particular durante el periodo posterior a la Segunda 

Guerra Mundial. En esa época, la atención se enfocaba en cuán ineficientes eran 

dichas naciones en brindar las más básicas comodidades a sus ciudadanos, 

destacando el no abastecer de agua potable a sus poblaciones, y el no producir la 

cantidad adecuada de alimentos, así como la incapacidad para brindar una 

infraestructura de redes eléctricas, de telecomunicación y de transportes, que se 

adecuaran a las necesidades de los ciudadanos del siglo XX. 

Andy Warhol, por ejemplo, utilizó de la figura de Mao Tse Tung para 

transformar la connotación icono simbólica de cada imagen, en un mensaje 

icónico literal; es decir, que el icono se transforma en imagen y esta última sirve 

como instrumento de la semiótica publicitaria para promover algo, con el fin de que 

produzca dinero, mas no que sea tomado como el icono heroico, altruista, de la 

República Popular China, comunista. 

En el caso de México, el artista Alberto Gironella repite el experimento y 

adopta el punto de vista de que “El medio es el mensaje”. Nos relata Octavio Paz, 

“la pintura de Gironella no cuenta ni relata. Es una descarga de imágenes que 

provoca en el espectador otra descarga”. Estando en México, el artista manifestó 
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su deseo de ser visto como un pintor ibero moderno, y en España se definía como 

el rebelde pintor mexicano. Donde él se encontraba, quedó establecido que sí fue 

un creador de extracción extranjerizada, que reflejó la ambivalencia de quienes 

pretenden pertenecer a distintos mundos, acabando por nunca pertenecer a 

ninguno de los dos. Todos los estilos emprendidos durante su carrera, señalan 

falta de madurez y oficio. Lo que distingue a este creador, como a otros 

compañeros suyos, es el interés por estar al tanto del mundo glamoroso del 

momento, alejados de los problemas mundanos de las masas del país y del resto 

del mundo en vías de desarrollo; por no ser de gala, porque si lo fuera la actitud 

hubiera sido totalmente opuesta a lo que se observó. 

Durante 1952 y 1953, en la ciudad de México, Lilia Carrillo, Pedro Coronel, 

José Luis Cuevas, Enrique Echeverría, Manuel Felguérez, Fernando García 

Ponce, Alberto Gironella, Roger von Gunten, Vicente Rojo y Vlady, tuvieron la 

buena fortuna de que su obra fuera exhibida y comprada en la Galeria Prisse, de 

la Zona Rosa. Para ello, este grupo epígono contó con la ayuda del danés Palle 

Seiersen y el suizo Roger von Gunten, quienes misteriosamente les consiguieron 

financiamiento, pretendiendo desviar la atención y los elogios otorgados al arte 

que estaba al servicio del pueblo, y también, perversamente, trataron de suplir el 

lema de David Alfaro Siqueiros por uno de carácter antiestético que refleja la 

mediocridad irracional, donde no hay más ruta que la propia, la de los intereses 

del individuo sobre los de la sociedad. 

Por su parte, en el plantel San Carlos, de la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas, Enrique Echeverría encabeza el grupo de Los Independientes, a la vez 

que dirige la Galería Prisse, durante el tiempo que se mantuvo abierta al público. 

Su insaciable ambición por el triunfo repentino y las múltiples limitaciones que 

enfrentaba su obra en el mercado mexicano, lo motivó a dejar México por la 

ciudad de Nueva York. Una vez ahí, la Guggenheim Memorial Foundation le 

otorgó una beca por un año, periodo durante el cual produce una serie de pinturas 

que explora el expresionismo abstracto, pero que tiene poca aceptación en el 

público. A su regreso a México la obra queda dañada, pero para fortuna del autor, 
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el envío fue asegurado y es indemnizando por la pérdida. Años después, obtuvo 

un puesto académico en la Universidad de Norte Dame, en Estados Unidos. 

Durante este tiempo su paleta adquiere tonos azulados y claros, frecuentemente 

vistos en ese hemisferio y poco vistos en México. Como pintor y dibujante, la obra 

de Enrique Echeverría abarca un buen número de estilos, entre ellos el 

constructivismo, el expresionismo, el surrealismo, la figuración, el expresionismo 

abstracto y el minimalismo (Véase a del Conde: Op. cit., 1979). 

Otro movimiento que plenamente se opuso al realismo social fue el 

expresionismo abstracto, por ser un movimiento que trata de capturar las 

emociones y sensaciones a través de la cromática, la textura y la refracción del 

pigmento. En él, tanto los temas como las imágenes eran de origen obscurantista, 

“tachista” (término usado en 1944 por el crítico Michel Seuphor para describir la 

obra gestual de Michaux); mientras los títulos de las obras sutilmente “sugerían” 

los temas a la audiencia. Por consecuencia, el público terminaba proyectando lo 

que cada individuo quería ver en el objeto observado, fenómeno conocido como 

expresionismo abstracto, donde incluso los críticos de arte jugaron importante 

papel al redirigir la temática y reinterpretar lo que el autor quiso expresar con la 

obra (algo muy parecido a lo que aconteció durante la administración del 

presidente Vicente Fox con su vocero presidencial). 

El expresionismo abstracto fue un movimiento plástico ampliamente 

aceptado por las instituciones norteamericanas y europeas, por la ausencia y 

rechazo de los pensamientos críticos hacia la superestructura económica 

capitalista. Pocos son los artistas mexicanos que persiguieron este movimiento, 

principalmente por la apatía que el público mexicano demostró frente a él. Pero 

entre quienes sí optaron por este estilo y lograron destacar, figuran Manuel 

Felguérez, Fernando García Ponce, Alberto Gironella y Vicente Rojo. 

La obra monumental del creador abstracto Manuel Felguérez, se encuentra 

alojada en su natal ciudad de Zacatecas, México, en el Museo de Arte Abstracto 

Manuel Felguérez, donde se muestran cien obras abstractas del autor y de otros 

ciento diez creadores nacionales e internacionales, entre los que destacan Lilia 
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Carrillo, el jalisciense Gabriel Macotela, y el zacatecano Francisco de Santiago 

Silva. 

Ahora, para todo el que tenga inquietud por conocer la obra de Manuel 

Felguérez, pero que no pueda ir a la capital zacatecana, el creador octogenario ha 

puesto a la vista de todos una escultura y una fuente que él tituló “La Nueva 

Puerta 1808, del Centro Histórico”, que conceptúa lo que él llama la nueva entrada 

al Centro Histórico de la ciudad de México. Es una escultura abstracta, en vía 

pública, que se ubica al lado de una fuente hermana que mide veinte metros de 

diámetro, localizada en el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma, Bucareli y 

Juárez. 

En 1947, este creador plástico comenzó su carrera en la Academia de San 

Carlos, donde concluye que no es para él, y en 1949 decide regresar a Paris, para 

estudiar con el escultor Osip Sadkiney. De vuelta en México, en el año 1951, 

consigue trabajo como ayudante del escultor mexicano Francisco Zuñiga, y 

comienza a tomar cursos de arte en La Esmeralda. Posteriormente obtiene una 

beca por parte del gobierno francés, para estudiar en Francia, en la Academia 

Colarossi por dos años (1954 y 1955). 

Durante los 60 y 70, realizó esculturas en relieves y escenografía para el 

teatro y cine de Alejandro Jodorosky. En los años 70 impartió, en la Academia de 

San Carlos, la clase: Composición de la Escultura del Cuadro, donde utiliza la 

ordenadora para hacer la composición de sus cuadros y para crear bocetos. 

Los dos proyectos más importantes son El Espacio Múltiple (1973) y 

Maquina Estética (1975). Ese mismo año obtiene la beca Guggenheim, que le 

permite estudiar en la Universidad de Harvard. 

Otro creador del mismo género fue Fernando García Ponce (1933-1987). 

Originario de Mérida, Yucatán, se graduó de la Escuela Nacional de Arquitectura, 

de la UNAM, en el año de 1956. Se interesó por la pintura abstracta, en particular 

por la corriente plástica llamada Matérica catalana, del pintor español exilado en 



104 

México, Enrique Climent, con quien estudió pintura. En 1965 gana el primer 

premio del Salón ESSO, efectuado en el Museo de Arte Moderno cuando 

Fernando Gamboa era su director, pero al ser galardonado se cuestionó la 

legitimidad del proceso de selección, por el hecho de que su hermano Juan García 

Ponce, un reconocido escritor de la época, formó parte del jurado que otorgó el 

premio. No obstante, a diez años de su muerte, el Museo José Luis Cuevas exhibe 

veintiún obras que son las más representativas de su producción creativa, que 

más allá de la rigidez conceptual manifestada, por presentar una realidad personal 

dentro de un espacio arquitectónico que tiene relación con el color y la forma, 

parece ser otro intento fallido por aproximarse al expresionismo abstracto de la 

escuela neoyorquina. 

Entre este grupo de creadores abstractos, quien obtuvo notoriedad 

internacional por decorar la cubierta de la primera edición del libro Cien Años de 

Soledad, fue Vicente Rojo (o, sí se quiere, fue el escritor colombiano Gabriel 

García Marqués, quien tuvo la fortuna de que en su obra magistral colaborará un 

pintor español, nacionalizado mexicano, llamado Vicente Rojo). Nos narra el 

pintor, llegado a México a los diez y siete años, huyendo de la dictadura franquista 

de España, que su amor por la música y la literatura son las bases fundamentales 

para su inspiración creativa, y que en cierta medida se ven reflejadas en sus 

obras. Nos asegura que él pertenece al grupo de artistas que dieron apertura a un 

nuevo modo de hacer arte y no de uno que rompió con el pasado. 

El crítico de arte Jorge García Murillo, describe al pintor de la siguiente 

manera […] “Vicente Rojo fue en el exilio español un joven simpatizante de la 

(segunda) República, que era ser identificado como un comunista, entonces, él es 

rojo y zurdo, de izquierda e izquierda…uno de los grandes artistas vivos de la 

plástica mexicana.” Sin duda, lo anterior es un juego de palabras, ya que a este 

creador le gusta el capital, y aquí no hago referencia al libro de Karl Marx, sino a 

l`argeant, como se dice en francés. 

Tanto Vicente Rojo, como Vlady (ruso nacionalizado mexicano) tienen en 

común que sus padres fueron simpatizantes de la izquierda extremista: la 
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Revolución Bolchevique Rusa, en el caso de los padres de Vlady, y la Segunda 

República Española, en el de los padres de Vicente Rojo. Pero en lo que 

concierne con la de sus padres; en el mejor de los casos, eran más bien 

cosméticos y con toda la intención de lucrar con los sentimientos romántico-

populares característicos de la mocedad, en la época de quienes, de una u otra 

forma, se inclinaban hacia los distintos arrebatos que se dieron en Latinoamérica, 

como la Revolución Cubana. 

Estos dos artistas fueron “tan comunistas”, como lo fue el ex presidente de 

México, Luis Echeverría, pues en 1975, se dio a conocer en el diario 

norteamericano The Washington Post, que el congreso norteamericano había 

señalado a la agencia norteamericana CIA, por haber hecho varios pagos al ex 

presidente mexicano, desde que era secretario de Gobernación, - asegura el ex 

agente de la CIA, Philip Agee en su libro, cf., “Inside the company: CIA Diary”, 

1986, pp. 522-523, 539-540, 570-571, 611 -, identificándolo sólo como un agente 

extranjero (Litempo-14) al servicio de varios presidentes norteamericanos, durante 

la Guerra Fría (Cf., véase a Varios: Church, Frank (Chairman) (et. al), “Final 

Report of The Select Committee to study government operations with respect to 

intelligence activities”, United States Senate, Washington, DC, (abril) 1976 (t. I.) y 

Varios: Doyle, Kate (et. al), revista: Proceso, no. 1384, artículo: “La 'diplomacia 

tranquila' de Estados Unidos: Archivos abiertos”, (23 de abril) 1976 (t. II.). Incluso 

hubo mucha especulación por los múltiples hostigamientos que se dieron entre las 

superpotencias, en su duradera lucha por la sobrevivencia geopolítica. Entonces 

no es nada sorprendente que un presidente, que se hacía pasar como 

simpatizante de la izquierda, quisiera acercarse al presidente chileno Salvador 

Allende. ¿Con qué fines? Según el ex presidente, se vio obligado a abrir las 

puertas de México a los simpatizantes y familiares del presidente Allende como un 

intento por proteger a sus amigos sudamericanos. 

Algunos creadores plásticos, como Vlady y Vicente Rojo, aprovecharon su 

imagen “izquierdista” sólo para entrar al espectáculo de la cultura; con toda la 

malquerencia de presentar su obra como parte de la contracultura 
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latinoamericana, y con la intención de lucrar con la nueva izquierda de este 

continente, tratando obviamente de no crear problema alguno a sus mandamases 

con sus supuestas propuestas iconoclastas. 

Aún no se entiende cómo un grupo de jóvenes desconocidos en las artes 

visuales logró proyectar, en forma tan vertiginosa, las trayectorias artísticas de sus 

integrantes, como fue el caso de José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Vlady, y el resto 

del grupo conocido como Los Independientes. Quizá sólo pudiera explicarse de la 

misma forma en que lo hace cualquier telenovela de medio día, es decir, de forma 

milagrosa, porque de igual forma aparecieron repentinamente las obras de estos 

autores en las mejores galerías y casas de subasta del mundo occidental; lo cual 

confirma que la actual política cultural permite criticar a muchos, menos a aquellos 

que son sacros ante los ojos de quienes promulgan lo que supuestamente fue el 

movimiento vanguardista de México, mejor conocido como La Ruptura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 
El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y guerreros en 

la guerra ideológica 

2.2.1 Situación actual 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 
El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y guerreros en 

la guerra ideológica 

2.2.1 Situación actual 

as existentes condiciones en que se encuentran las Bellas Artes, 

ameritan un escrutinio de lo que es y lo que no es arte. Por eso, 

el escritor norteamericano, historiador, filósofo, académico y 

crítico de arte, Donald Kuspit reclasificó muchas obras como post 

arte, ya que según su criterio, éstas no reúnen los elementos básicos de la 

estética (armonía, balance, composición), pero sí de la antiestética. 

En su libro End of Art, narra que la mayoría de los objetos y de las acciones 

presentadas a distintas audiencias simulan tener un significado recóndito y 

sublime, pero que no tienen más designio que ser desecho comercial, y que el 

post arte, está muy sujeto a la moda del momento; el engaño consiste en 

argumentar de forma bizantina que lo presentado es ingenio, cuando simplemente 

pretende serlo. Cuestiona si los creadores y sus producciones (del periodo 

siguiente al post moderno o pos vanguardia), son o no son artistas, y si lo que 

éstos producen es o no arte. Y dado que el arte está muerto, porque ya perdió su 

impacto estético, por tanto ya no hay artistas, sino productores del post arte. El 

término post arte, fue utilizado por primera ocasión por el post artista 

norteamericano Allan Kaprow, como un intento por definir una nueva categoría 

visual que se empeñaba en destacar lo banal por encima de lo agnóstico, lo 

escatológico sobre lo sagrado, y que la artimaña es de mayor importancia que la 

creatividad, con una marcada preferencia por ofuscar en vez de educar, y de 

valerse de la hipérbole de lo ideal en vez del uso de la razón filosófica, así como 

intentar la promoción de falacias en vez de la búsqueda por la representación 

hermenéutica de las verdades contundentes. El post arte resulta así producto de la 

reproducción mecánica donde prevalece la crisis continua por la mimesis y donde 

se niega la sensualidad y lo emocional, o se hace un intento por desnaturalizarlos. 

LL 
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Durante el periodo histórico que se dio inmediatamente después de la 

generación de la ruptura mexicana y del neo mexicanismo, hay un sinfín de grupos 

e individuos que se sumaron a la mimesis creativa, es decir, a representar lo 

hecho en otros lugares y tener el honor de ser el primero o de los primeros en 

traerlo y hacerlo en México, denominados por algunos historiadores del arte 

mexicano como pos vanguardistas. Pero vale destacar que sí hubo sinceros 

intentos por crear obras innovadoras e inéditas en nuestro país. El grupo Tepito 

Arte Acá, a diferencia del Grupo Pentágono, Grupo Suma y el No Grupo, asimiló 

las nuevas tendencias que venían del extranjero y las revaloró, con el propósito de 

crear algo distinto fuera en concordancia con los acontecimientos cotidianos y 

culturales de México. Es decir, se empleaban las nuevas tendencias venidas del 

extranjero para producir algo distinto y propio de la región, logrando que lo 

regional prevalezca sobre lo importado. Todos estos grupos tuvieron su lugar y su 

momento, que fue muy breve y con poca penetración en los círculos culturales. 

Esto contrasta con el éxito obtenido por la “Escuela de la Plástica Mexicana” y la 

forma en que ésta sí obtuvo trascendencia en los ámbitos regionales e 

internacionales. 

El grupo Tepito Arte Acá, de Daniel Manrique, se enfocó en las culturas 

populares de México que tienen sus orígenes en las culturas prehispánicas, y 

cómo éstas se han ido transformando en otras al integrarse con las culturas de la 

península ibérica, transnacionales y posmodernas, todo esto visto y analizado a 

través del prisma del Barrio Bravo de Tepito. 

El fenómeno producido por el boxeo y la lucha libre, ambos provenientes 

del extranjero, toma otro tono al ejecutarse en este barrio bravo o al ser vistas por 

televisión. El clamor por estos deportes tuvo su cenit durante los años 50 y por 

consecuencia surgió un sinfín de atletas renombrados, entre los más reconocidos 

están la Tonina Jackson, Raúl “ratón” Macias, Pipino Cuevas, Blue Demon y el 

Santo, por nombrar algunos. 

El pop art, del grupo Tepito Arte Acá, exploró el fanatismo de los tepiteños 

por el deporte, además de otras peculiaridades dadas en la cultura del barrio 
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bravo a partir de los años 60, entre ellas el muralismo de David Alfaro Siquieros. 

Este grupo logró evolucionar y actualmente sigue explorando, además de las artes 

visuales, otras modalidades de la cultura mexicana como el teatro, la música y la 

danza. 

El Taller de Arte e Ideología, impartido por el profesor Alberto Híjar Serrano 

en la Escuela Nacional de Artes Plásticas a partir de 1974, se dedicó al estudio de 

la estética de Lois Althusser y Michele Foucault. La preocupación del estudio, fue 

promulgar la cultura nacional a través de la conciencia histórica de los pueblos 

hispanoamericanos; los instrumentos para lograr este objetivo, fue el uso de la 

filosofía, las ciencias de la comunicación, las artes plásticas, la historia, como 

también los eventos culturales para acreditar a las clases populares como 

legítimas defensoras de la auténtica sociedad mexicana y, de esta manera, 

contrarrestar la creciente influencia de la cultura hegemónica globalizad que se 

filtraba a México a través de los diversos vínculos con los EEUU. 

En cuanto al Taller de la Investigación Plástica, de Juan Manuel Campos 

(Dr. Julio César Shara, de la ENAP), José Luis Soto y Elizar Soto, tuvo como 

propósito investigar los orígenes del muralismo mexicano a partir de sus raíces 

prehispánicas. En la búsqueda por profundizar en torno a este tema, se realizaron 

proyectos conjuntos con diversos grupos indígenas, particularmente con los 

artesanos huicholes de las provincias de Nayarit, Hidalgo y Michoacán, empleando 

un método pedagógico para la enseñanza de conocimientos técnicos 

correspondientes a las artes de la vanguardia, obteniendo a cambio, en forma de 

trueque, los conocimientos milenarios de los cultivadores de esas tierras - dando 

como resultado el que las comunidades se involucraran en la creación de su 

propia propuesta teatral, escultural y muralística. Esta colaboración entre colonos 

e investigadores analíticos fue tan exitosa que incluso se utilizó el teatro, el mural 

y la escultura para ser expuestos a la puerta de los palacios municipales, como 

forma de ventilar agravios no resueltos por las autoridades locales (Debroise: Op. 

cit., p. 232, 2006). 
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 Para el conjunto llamado No Grupo, formado por Melquíades Herrera, 

Maris Bustamante, Rubén Valencia, Alfredo Núñez, también exploró las 

manifestaciones culturales de su momento. Este grupo seleccionó los 

“Environments” (literalmente: contornos para irrumpir, según Varios: Arnason, 

“History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography”, p. 472, 

1986 (a)), el “Performance” (id. vid.; el teatro absurdo e commedia dell’arte), y el 

“Happening” (id. vid.; un acontecimiento no planeado, efectuado en cualquier lugar 

y hora, sin público, teniendo por objetivo el acercamiento a la vida misma); el 

“Performance” fue efectuado por primera vez en la Galería Reuben, en 1959, bajo 

el título de 18 Happenings in 6 parts, por el post artista Allan Kaprow, de 

procedencia neoyorquina. 

La aportación cultural del No Grupo, fue arremeter contra toda tendencia 

ajena a la suya, en particular contra los movimientos anteriores, como fue el caso 

de la Escuela de la Plástica Mexicana, el grupo Los Interioristas (posteriormente 

conocido como el grupo “La Nueva Presencia”), el Grupo Praxis, de Nicaragua (se 

basa en los filósofos yugoslavos de los años 60, quienes se autonombraron 

“Grupo Praxis”; véase a los siguiente dos textos: Varios; Petrovic (et. al), “Praxis, 

revolución y socialismo” pp. 86 y 88, 1983 (t. I.) y Marcovic: “La philosophie 

marxiste en Yougoslavie – le groupe Praxis”, pp. 35-36, 1975 (t. II.)), el Grupo 

Proyecta, de la República Dominicana, el Grupo Pánico (1963) que fue un 

colectivo formado por el cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, y en contra de la 

burocracia oficial del día. También exploró la apropiación de objetos habituales 

para convertirlos en post arte y en imágenes de objetos anti-arte, exhibidos en 

lugares públicos con la intención de reasignarles una nueva connotación contraría 

a la que previamente le fue asignada por la sociedad. La idea propuesta sería que 

“casi todo puede ser arte, mientras la mayoría pueda ejecutar las funciones del 

artista” (Varios: Arnason, op. cit., p. 427). 

El Grupo Proceso Pentágono, mejor conocido simplemente como Grupo 

Pentágono, fue inicialmente dirigido por Felipe Ehrenberg, quien tuvo la finura y la 

imaginación de hacer una serie de presentaciones al estilo del Grupo Fluxus; no 
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se puede entender por completo cuál fue el móvil del grupo mexicano al tratar de 

reproducir el planteamiento del Grupo Fluxus, dado que no existía comunicación, y 

mucho menos una vinculación entre los miembros de estas dos agrupaciones. Lo 

que sí se sabe es que la palabra Fluxus significa evacuación de heces o desecho 

humano, en lituano. Y se inició con el post artista norteamericano-lituano George 

Maciunas, quien trabajó por establecer una revista cultural que promoviera la 

cultura y la lengua lituana entre los inmigrantes que residían dentro de las grandes 

zonas metropolitanas de los Estados Unidos de Norteamérica (Véase a Kellin: 

“FLUXUS”, 1995). 

Eventualmente, dicho grupo se transformó en una comunidad de creadores 

que experimentaban con objetos que simulaban ser juguetes para una divagación 

absurda (Véase a Claes Oldenburg; cf., Varios: Arnason (et. al), op. cit., p. 427; 

1986 (a)); éstos se fabricaban y se vendían a quien se interesara en comprarlos, o 

se vendían bajo licencia para ser reproducidos por otros miembros afiliados a la 

franquicia de objetos, acciones y cartas insensatas del Grupo Fluxus, logrando 

crecer el número de bohemios de diversas nacionalidades (Joseph Beuys de 

Alemania, Nam June Paik, de Corea del Sur, y Yoko Ono, de Japón), que querían 

afiliarse a este movimiento analítico experimental bajo el hospicio de la agrupación 

Fluxus. El hilo conductor que unía la cacofonía de sonidos, objetos burdos y 

acciones ilógicas, fue el uso del teatro callejero para involucrar al público en esta 

nueva experimentación de lo irracional para ridiculizar temas políticos, religiosos y 

culturales del momento. La aportación del Grupo Pentágono fue representar todo 

aquello que ya fue hecho y visto en otros lugares del mundo cultural internacional, 

y traerlo a México para hacerlo por primera vez en Latinoamérica, sin dar mención 

o crédito al Grupo Fluxus. La propuesta del Grupo Pentágono fue el manifestar su 

inconformidad de no ser estadounidenses, de no tener la tarjeta verde de 

residente permanente del país vecino, y por estar excluidos del sistema del 

consumo.  
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A medida que pasaron los años, a México fueron llegando revistas, filmes, 

programas de televisión y libros que abordaban el tema; así fue evidente lo que 

esta liga se proponía hacer la mimesis creativa. 

El Grupo Suma fue creación de Helen Escobedo, entonces directora del 

Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA, 1975), de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, que escogió al periodista Ricardo Rocha para 

seleccionar e integrar a los posibles candidatos al taller de muralismo que serían 

inscritos en la Décima Bienal de Jóvenes de París. Los autores más destacados 

de este conjunto fueron Santiago Rebolledo, Oliverio Hinojosa y Gabriel Macotela. 

Este grupo, abiertamente dirimió la importancia y el valor que tuvo el muralismo 

mexicano dentro de las artes plásticas de México y del mundo; también cuestionó 

el porqué se permitió que el erario financiará muchos de estos proyectos, y de la 

misma manera objetó que el gobierno y el pueblo estuvieran de acuerdo en 

permitir que estas obras fueran exhibidas en lugares públicos. El grupo elogió las 

virtudes del expresionismo abstracto y señaló que este era el camino a seguir, en 

vez del surrealismo y del muralismo mexicano; pero, sin explicación alguna, de 

pronto viró de rumbo para integrar figuras habituales de la calle en sus labores 

efímeras. Incluso comienzan a usar las bardas de los lotes vacíos de la ciudad 

para presentar su iconografía de carácter expresionista, ya sea para colocar lonas 

previamente preparadas o para pintar directamente sobre ellas. En 1998, el Ex 

Tersa Arte Actual, montó una retrospectiva del trabajo del clan para revalorar sus 

aportaciones. El objeto consistía en manipular la imagen y los medios, pero sin 

brindar alguna innovación. 

Dentro de la historia de las artes visuales en México, surgieron grupos 

colectivos menos reconocidos, como lnfrarrealistas (Mario Santiago Papasquiano, 

Bruno Montané y Carla Rippey, 1973), Tetraedro, Peyote y La Compañía, Março, 

Nopal Press (Eloy Tarciso, Francisco X. Siqueiros y Mario Rangel Faz, 1990), con 

éstos últimos se da por terminado el movimiento de los grupos del materialismo 

mecánico con un enfoque por la reproducción mecánica, donde prevaleció la crisis 

continua por la mimesis y la tendencia por desnaturalizar todo aquello que fuera 
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ajeno a lo que no se consideró como propio de estos grupos. Muchos de ellos 

aparentando ser de la izquierda de José Revueltas, que se generó antes del 

movimiento de 1968, pero más bien arraigados y enfocados a la caza del aplauso, 

el reconocimiento y el triunfo, en vez de apostar por un cambio social basado en la 

justicia humanista o en la dialéctica materialista (Véase a Debroise: Op. cit., 2006). 

Recientemente, el 17 de septiembre del 2008 en la ciudad de México, se 

reunieron muchos sobrevivientes de los grupos de la pos vanguardia, esto sucedió 

cuando el Gobierno del Distrito Federal, promovió el proyecto para crear el 

grabado más grande del mundo, que sería donado a las urbes bicentenarias y que 

sería realizado y exhibido en la Plaza de la Constitución, el 27 de septiembre de 

2008. Tal suceso fue organizado por el Centro Cultural Estación Indianilla, que 

supuestamente pagó cinco mil pesos a cada artista y tres mil pesos a cada escritor 

invitado por su aportación creativa (Cf., Varios: Mac Masters, La Jornada: 18 de 

septiembre del 2008). Este acontecimiento fue similar al dado con anterioridad, el 

6 de enero de 2008, cuando se elaboró la rosca de Reyes más grande del mundo, 

pero a diferencia de este suceso, aquí se propuso hacer un estampado 

monumental para romper el Record Guinness. Para ello, primero se entintaron las 

placas, y con un camión se colocaron un bajo alfombra de plástico y una tela de 

impresión; enseguida se utilizó una aplanadora a manera de tórculo. Y como 

resultado se obtuvo “el grabado más grande del mundo”, que se llamó El Grabado 

Bicentenario en la ciudad de México, que se integró con 137,000 mil piezas de 

unisel, con una inversión aproximada de 3 millones pesos mexicanos, y midiendo 

más de mil metros de longitud. Participaron más de 200 personas, desde 

creadores visuales, músicos, escritores, cineastas, académicos y estudiantes. Lo 

más notable de este Happening, fue quienes no asistieron, pues destacó la 

ausencia de Gabriel Orozco, Francisco Toledo, Elena Poniatowska, José Luis 

Cuevas, Carlos Fuentes y Alejandro Jodorowsky, entre otros; ésto fue notado y 

comentado ampliamente por los medios masivos de la comunicación. Entre los 

asistentes más señalados estuvieron Fernando González Gortázar, Gabriel 

Macotela, Hersúa, Santiago Rebolledo, Manuel Marín, Eloy Tarciso, Yanni 

Pecanins, Emilio Payán, Arturo Guerrero, Francisco Lara, Phil Kelley y el poeta 
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Alberto Blanco (Véase a El Universal de México, “Grabado más grande del mundo 

para donarlo a urbes bicentenarios”, 17 de septiembre del 2008). 

En la actualidad, existe una gran diversidad en cuanto a producción creativa 

y sus productores. El autor Javier Marín, quien pretende usar la reproducción fiel 

del cuerpo humano, e inclusive adoptando muchas de técnicas usadas por el 

escultor francés Auguste Rodin, para luego colocar la obra en situaciones tan 

inverosímiles donde el contorno humano se convierte en una masa amorfa que 

sugiere la monstruosidad en vez de lo bello. 

 Gabriel Orozco emplea una metodología de su propia cosecha para crear 

un análisis visual de lo cotidiano; el mundo observado es desconstruido para ser 

re-ensamblado de forma tal que lo mundano se convierte en algo extraordinario. El 

autor parte de una pelota negra de plastilina, para luego crear una instalación 

construida con objetos de uso diario. Posteriormente realiza ilustraciones 

esquemáticas de la instalación, utilizando pinturas que reflejan el contorno 

isométrico de la instalación, y concluye en un pabellón donde está una maqueta 

del objeto imaginado, al lado de la cual se encuentra el diseño escultórico 

monumental que afecta el entorno urbano; primero como pieza de la antiestética, y 

luego definiendo de antemano el flujo del transeúnte dentro del espacio que ocupa 

la pieza de diseño arquitectónica-escultórico, donde ésta misma sirve como 

umbral, para concluir la instalación. Las obras de este autor mexicano se 

encuentran representadas en “[…] las colecciones permanentes de los museos de 

Arte Moderno, Guggenheim y Metropolitano de Nueva York, de Arte 

Contemporáneo de Kanzawa, el Centro Georges Pompidou de Paris, la Tate 

Gallery de Londres y la Fundación Deste de Grecia, entre otros” (Cf., Hernández, 

Edgar Alejandro, artículo: “Un Mexicano Internacional”, periódico Reforma, 

sección: Cultura, (Jueves 22 de agosto) 2002, p. 4C). 

Rafael Cauduro tuvo la fortuna, al igual que Luis Nishizawa Flores, 

Leopoldo Flores y Ismael Ramos, de producir murales para la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que fueron inaugurados el 2 de agosto del 2008. Los cuatro 

pintores realizaron sus murales sobre bastidores holandeses, hechos de acero 
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inoxidable, que permitirán a los restauradores de futuras generaciones 

desmontarlas de los muros de la Suprema Corte, para ser atendidos y/o 

transportados a otras instalaciones. 

El proyecto colectivo realizado por Ismael Ramos Huitrón, Luis Nishizawa 

Flores y Leopoldo Flores, se llama “La búsqueda de la justicia”, donde cada autor 

dio su propia interpretación pictórica e histórica de lo que ha sido la justicia en 

México. En uno de los cuatro cubos de escaleras de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ubicado en la esquina que forman las calles Venustiano Carranza y 

Erasmo Castellanos, la obra de Ismael Ramos nos habla de un México ausente de 

superhombres, dirigentes y caciques. Nos muestra una serie de ciudadanos de 

nuestro tiempo, como niños, personas indigentes, ancianos, artesanos, 

trabajadores, e inclusive un ladrón. Estas imágenes se combinan con figuras de 

otras épocas, como son los grandes imperios de Áridoamérica y Mesoamérica, la 

Conquista de México, la Colonia, durante y después de la Guerra de la 

Independencia, la Guerra de la Intervención Francesa, la Guerra de Reforma y la 

Revolución Mexicana. Esta narración muralista tiende a la tradición didáctica por 

develar la identidad nacional, usando la visión colectiva que depura lo que es real 

y aquello que resulta ser mito. Muy parecido a la forma que uno llega, capa por 

capa, al corazón de una cebolla. Esta visión integral de una justicia histórica y 

espiritual, se materializó cuando fraguó la fresca capa de calcita con el pigmento, 

formando cristales calcinados en la tierna piel del mural, pero éstas tienden a 

desvanecerse al mirar por el umbral de la sede del tribunal supremo hacia el 

exterior. Esta última escena nos delata la injusticia que millones siguen 

padeciendo a diario en nuestro país. 

En cuanto a la obra de Rafael Cauduro, que ahora se muestra en una de 

las escalinatas del edificio, oscila entre el hiperrealismo y lo fantástico con un 

toque de lo inverosímil. La primera parte de la composición lleva por nombre Siete 

Crímenes Mayores: La Tortura, La Violación, El Secuestro, El Asesinato, La 

Represión, La Prisión, y Procesos Viciados. Éstas se complementan y yuxtaponen 

con las obras pictóricas de José Clemente Orozco (1950), Luis Nishizawa Flores, 
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Leopoldo Flores y Ismael Ramos. Estos tres últimos comparten los restantes tres 

cubos de escaleras de la suprema corte de justicia. Mientras que en el mezanine y 

en el atrio, se encuentran los murales de José Clemente Orozco, cuya temática se 

basa en los abusos de la justicia, donde ésta se representa como un rufián, 

embriagado por los crímenes cometidos en contra de la humanidad. También se 

representa a la gente que aguarda en forma ansiosa la llegada de una equidad 

verdadera. Los murales de Rafael Cauduro ocupan 286 metros cuadrados y son 

en total ocho murales jerarquizados en dos categorías, que son los vivos y los 

muertos. Dentro de la estructura de la muestra, también existen tres sub 

categorías. Primeramente, la historia de los crímenes cometidos en contra de la 

sociedad, que se encuentran en la parte superior de la composición y se titulan La 

Tortura, La Violación, El Secuestro y Asesinato. Las obras con los títulos La 

Represión, La Prisión, y Procesos Viciados, ubicadas en la parte intermedia del 

inmueble, exploran las virtudes, así como los vicios e ineficiencias del sistema 

judicial; la última etapa, o segunda parte, dependiendo de la jerarquía usada, está 

en la sección subterránea del recinto y se denomina Tzompantli, consta de 200 

calaveras hechas a base de resina y fibra de vidrio, que representan el reclamo y 

la esperanza de las victimas por una auténtica ecuanimidad ecuménica, así como 

la advertencia a todos los enemigos de la justicia de que eventualmente se darán 

a conocer todos los crímenes, por más encubiertos que estén. 

Luis Nishizawa Flores es reconocido a nivel mundial como uno de los 

paisajistas mexicanos más importantes de nuestra era, pero también es 

reconocido por su habilidad como retratista, dibujante, escultor y muralista. Su 

obra es muy diversa y abarca más de 50 años de trayectoria como creador visual. 

Comienza con propuestas derivadas de la Escuela Mexicana de la Pintura, 

principalmente de la temática empleada por los muralistas de la primera y segunda 

generación, donde experimenta con el abstraccionismo absoluto, para luego 

cambiar de rumbo y emprender el camino de la figuración de carácter iconográfico 

y poético que se aleja por completo de la figuración de corte fotográfico, tratando 

de crear un proceso creativo libre de barreras. El oficio de pintor lo aprendió de los 

maestros José Chávez Morado, Julio Castellanos, Alfredo Zalce, Benjamín Coria, 
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entre otros, quienes impartían clases en la Academia de San Carlos, cuando él 

llegó por primera vez a esa Academia en el año de 1942. El autor atribuye su 

entendimiento de la sensibilidad estética, al estudio de las culturas milenarias de 

México y Japón, lo que le permitió desarrollar su propio estilo creativo. 

Recientemente ha realizado murales para la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), y su obra está en el mismo edificio que los murales de José Chávez 

Morado, Roberto Montenegro y Diego Rivera; el mural para la SEP se titula La 

Imagen del Hombre, y tiene por tópico los festejos por el Centenario de la 

Revolución Mexicana y el Bicentenario por la Independencia y que se festejan en 

el año 2010. También es uno de los participantes en los murales hechos para la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus asistentes para el colectivo titulado 

“La Búsqueda de la Justicia”, son el profesor Alfredo Nieto, de la Escuela Nacional 

de Artes Plásticas, Miguel Ángel Suárez, Homero Santa María y Clara Torres. 

El maestro Nishizawa dividió en tres etapas los murales de la SCJN; la 

primera está en la sección inferior derecha del cubo de la escalera de la Corte, 

donde pintó un guerrero águila y un guerrero tigre, para indicar la justicia impartida 

por los antiguos mexicanos. En la parte intermedia se encuentran once 

cuadrúpedos cuajos, que simbolizan a los miembros que integran la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Y en la fase final, en la parte superior de la 

escalinata, se encuentra una variedad de personajes de la Historia de México, con 

el propósito de simbolizar la justicia universal que guía a todos los hombres. 

Leopoldo Flores Váldes contribuyó con cuatro composiciones, llamadas La 

Justicia: Supremo Poder, que forman parte del colectivo La Búsqueda de la 

Justicia, que se encuentra en la SCJN. Fue alumno del maestro David Alfaro 

Siquieros y se distinguió desde muy temprana edad por su gran oficio como pintor. 

Autor del Cosmovitral Jardín Botánico, en la ciudad de Toluca, inaugurado el 5 de 

julio de 1980 y compuesto de 71 módulos vitrales que en  conjunto miden 3 mil 

metros cuadrados. En cuanto a los murales que ahora se exhiben en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, explica el pintor: 
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[...] son los intereses de otros países los que nos involucran en sus 

problemas, como es el caso, por ejemplo, de la violencia que se ve en México. 

Esta violencia es consecuencia de ciertas situaciones y movimientos que se 

generan en otros países y que vienen a repercutir en el nuestro. (Varios: Paul, La 

Jornada, 16 de julio del 2008). 

La obra presentada en el tribunal supremo de la nación, refleja los 

movimientos sociales de México, como La Guerra por la Independencia, La Guerra 

por la Reforma, El Destierro del Segundo Imperio Francés de México, La 

Revolución Mexicana y La Guerra Cristera, y cómo éstas han surgido de la 

necesidad de un pueblo por la prolongada búsqueda de una justicia duradera. La 

historia no se divide, porque es continua, pero el espacio físico de la escalinata sí 

lo hace en tres pisos. Las figuras emblemáticas de los Conspiradores de 

Querétaro en su lucha por La Independencia, Josefa Ortiz de Domínguez e 

Ignacio Pérez; los curas Miguel Hidalgo y Morelos; ambos grupos representan la 

época de La Independencia y de La Abolición de la Esclavitud. 

La imagen de Benito Juárez aparece observando el fusilamiento de 

Maximiliano, Miramón y Mejía, estas formas representan la limpieza de la justicia. 

Y dado el inconveniente físico que representa la escalinata, estas imágenes se 

encuentran en la primera parte de la composición. 

En el segundo nivel se encuentran los 16 principales protagonistas de La 

Revolución Mexicana y de La Independencia de México. Estas figuras vienen 

cabalgando, mientras Emiliano Zapata y su caballo Centauro destacan por estar 

pintados en rojo. En la etapa final de la composición se encuentra un grupo de 

hombres y mujeres que velan por una justicia muerta. El autor combina los 

elementos espirituales del tiempo, con los del movimiento físico-cinético y de la 

dialéctica materialista e histórica de la estética para expresar, de forma óptica, la 

temática por medio de la cromática y la figuración, creando una visión única de los 

eventos históricos, pero siempre tomando en cuenta la majestuosidad del 
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inmueble. El estilo empleado por Leopoldo Flores Váldes en esta sede, se puede 

clasificar como parte del expresionismo mexicano. 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 
El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y 

guerreros en la guerra ideológica 

2.3 El proceso de despolitización y enajenación de un arte mexicano 
que extravió su mensaje descolonizador 

ste fenómeno obedece a un proceso político que está 

entrañablemente ligado a los múltiples colapsos económicos 

registrados durante el largo transcurso de la historia crediticia de 

México. A medida que el país se ha ido endeudando con 

distintos organismos internacionales y entidades bancarias 

transnacionales, tanto el gobierno como el pueblo de México, han visto reducido 

su espacio de maniobra para protestar en contra de los términos dictados por los 

intereses extranjeros, y éstos, obviamente, no se adecuan a los intereses 

nacionales. 

La política neoliberal seguida por el gobierno mexicano, de privatizar las 

ganancias y socializar las perdidas, ha provocado la creciente dependencia 

nacional respecto a las economías desarrolladas de Estados Unidos, China, Japón 

y la zona Europea, para mantener la economía estable y capitalizada. 

Los beneficios otorgados por un sistema de libre comercio global, con 

enfoque social, fueron pocos y de mínima duración. Los presidentes mexicanos 

Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada y Felipe 

Calderón, apostaron por un acercamiento diplomático y comercial con un mundo 

de economía globalizada, con el fin de promover un crecimiento continuo de la 

economía mexicana. A inicios de 2007, dicha política fue perdiendo lustre 

rápidamente al iniciarse la crisis bancaria e hipotecaria de la administración Bush. 

Ello ocurrió por la desregulación de las instituciones bancarias y de la Bolsa de 

Valores de los Estados Unidos, lo que permitió el lucro excesivo por parte de 

algunos capitalistas, donde sólo el más fuerte sobrevive, y luego colectivizar las 

pérdidas catastróficas usando el erario para tratar de atenuar el inminente colapso 

EE 
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financiero de aquel país. Rápidamente la crisis norteamericana arrastró a las 

economías mundiales llevándolas a una profunda desaceleración. 

La ausencia de una política exterior digna en nuestro país, permite a la 

Casa Blanca, o más bien al Departamento de Estado de los Estados Unidos, 

dictaminar el rumbo que va tomar México. Ello gracias a los tropiezos políticos de 

nuestro gobierno, que ahora está obligado a consultar con el gobierno de 

Washington y sus aliados, en violación a las leyes concernientes al no 

intervencionismo en asuntos internos de una nación y la libre autodeterminación 

de los pueblos, esto se da mediante asesoramientos que siempre se vinculan con 

las elecciones internas, los tratados de comercio y la seguridad nacional. 

Ejemplos de lo anterior abundan, pero entre los más destacables tenemos, 

durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que en 1975 México votó, junto con 

los países No Alineados, que el Sionismo SÍ era racismo. El planteamiento del 

gobierno mexicano fue que ningún pueblo tiene derecho a excluir 

económicamente o discriminar y sojuzgar a otro, basándose en credo, filiación 

étnica, o preferencia de idioma, para desterrarlos del Estado soberano. Como 

consecuencia de esta acción, México fue boicoteado por la comunidad judía 

mundial, e inclusive por otros grupos y países. Años después, el gobierno de los 

Estados Unidos, durante las administraciones de Gerald Ford, James Carter, 

Ronald Reagan, George Herbert Bush y William Clinton, obligó sucesivamente a 

los presidentes José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari 

y Ernesto Zedillo, a rectificar su posición ante la comunidad internacional, y, por 

consecuencia, el gobierno mexicano dio múltiples disculpas ante la comunidad 

internacional y retractarse de aquel voto aprobado el 10 de noviembre del año 

1975, solicitando cambiar su voto de SÍ a NO en la resolución 3379, para que de 

esta forma quedara asentado en el archivo de la Asamblea General de la ONU. 

Así se acordó y fue aprobado en el año 1991. 

Años después se daría otro ejemplo. En 2002, México tuvo ocasión de 

oponerse a una iniciativa, no popular, propuesta por Collin Powell, secretario de 

Estado de los Estados Unidos. El secretario Powell propuso la creación de una 



127 

coalición encabezada por los EEUU y la Gran Bretaña, para invadir Irak y deponer 

al presidente Saddam Hussein y su Partido Bath. 

Ahora sabemos que el entonces embajador de México ante la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), Adolfo Aguilar Zínser, quien al igual que los 

embajadores de Chile, Venezuela y otros países claves que se oponían a dicha 

iniciativa abiertamente injerencista, no lo pudieron hacer porque el gobierno de 

George Walker Bush, sabiendo de antemano que no contaba con los votos 

suficientes para ganar, decidió mejor zanjar la iniciativa. 

Eventualmente, el presidente Bush decidió de forma unilateral invadir Irak 

en marzo del 2003, sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, 

argumentando que dicha acción se basaba en la autodefensa de los Estados 

Unidos y en defender a la comunidad internacional de la amenaza de la 

proliferación nuclear. 

Para México, su voto en contra de la propuesta de Powell fue desastroso, 

ya que el presidente Vicente Fox se distanció de su propio embajador, que fue 

destituido y remplazado el 1º de enero de 2004 por Luis Alfonso de Alba. Durante 

su sexenio, Vicente Fox hizo grandes esfuerzos por tratar de satisfacer los 

caprichos del gobierno de George Walker Bush, muestra de ello se dio con el 

vergonzoso incidente del “comes y te vas”, ocurrido en la Cumbre de las Américas, 

celebrada en la ciudad de Monterrey, donde el presidente de México pidió a su 

homólogo cubano Fidel Castro Ruz, en una conversación telefónica en marzo del 

2002, que él y la delegación cubana se tenían que ir de México antes de la llegada 

del comité oficial de George Walker Bush a la famosa cumbre. Este punto histórico 

marcó otro intento fallido por parte del gobierno mexicano para mejorar sus 

relaciones con su símil norteamericano, a costa del deterioro de la cordial amistad 

que se venía dando con los distintos gobiernos latinoamericanos.  

A pesar de los esfuerzos del mandatario mexicano por mejorar las 

relaciones entre ambos países, México sí sufrió una serie de boicots de productos 

mexicanos en los puertos del país vecino y padeció múltiples deportaciones de 
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trabajadores indocumentados. Entre otras cosas, Estados Unidos le pidió al 

gobierno mexicano privatizar el petróleo y negociar con él a fin de obtener créditos 

bancarios y facilitar un acuerdo tendiente a regular la situación migratoria de los 

indocumentados mexicanos en los Estados Unidos. Esto fue ampliamente 

divulgado por la prensa norteamericana y fue atribuido a varios funcionarios, 

incluido el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan 

Greenspan, de suyo apóstol de Adam Smith y firme creyente de una utopía 

lograda a través del capital. 

Basados en los hechos actuales, no sorprende ver que muchos miembros 

de la comunidad artística, también tienen una expectativa bastante limitada en 

cuanto a su quehacer plástico, así como el gobierno mismo tiene la de gobernar. 

La rebelión no dada y el llamado a la conformidad, son los mensajes repetitivos 

que son revelados por la supuesta contracultura oficial, que llega a nuestras 

fronteras a través de los países del norte o por la vía de Europa. Cualquier forma 

creativa que no ha sido aprobada por los zares del consumismo es sospechosa y 

vigilada, por su potencial de alterar las buenas costumbres consumistas que ya 

fueron adquiridas por la población. Tampoco sorprende que quienes aspiran a 

triunfar en el campo de las bellas artes, deban limitar su posición, pues no se 

puede ir en contra flujo de un sistema económico previamente establecido; por lo 

tanto, la mayoría proclama estar satisfecha por vivir en una democracia 

(cleptokakistocracia, según Alfredo Jalife-Rahme) que aparentemente les permite 

amplia laxitud para expresar sus puntos de vista. Por eso no se ven protestas en 

contra de la Guerra en Irak, Afganistán, Medio Oriente y otros conflictos, pues 

estos temas los confrontarían directamente con los intereses de quienes lucran 

con los funestos actos de la guerra. Así, pues, resulta más fácil ignorar esta 

polémica y, digamos, más seguro rebelarse contra la inequidad creada cuando no 

se es ciudadano de un país desarrollado, por cuanto al derecho a ser residente 

permanente en países económicamente fuertes y por estar excluidos de un 

sistema impersonal basado en la compra de artículos suntuosos. 
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33..  La producción plástica como elemento para la acción social  

oda sociedad requiere, para promover ideales, creencias y 

sueños recíprocos, que sus ciudadanos participen de forma 

conjunta y activa, con objeto de brindar condiciones que se 

aproximen a una utopía en la cual la mayoría esté satisfecha con 

el lugar que cada uno ocupa dentro de lo que se define como entidad soberana. 

La historia de la humanidad es larga y tortuosa, sabiendo que se inicia con un 

grupo de cazadores nómadas que perseguían un fin conjunto para alimentarse. 

Tal colaboración primitiva evolucionó hasta llegar a conformarse en clan, con el 

claro objetivo de crear comunas para el cultivo de la tierra y la domesticación de 

las bestias. 

A consecuencia de las profusas transformaciones que llevaron al bando a 

convertirse posteriormente en una comunidad, de la cual nace la idea de la 

sociedad de carácter agrícola que luego se convertiría en una de tipo feudal. 

Posteriormente dicha sociedad adopta un carácter monárquico, para después 

transformarse en una de carácter imperial, luego republicano, y llegando 

finalmente a sistemas tan complejos como es el concepto de una sociedad 

democrática plural, cuyos integrantes constituyen una amplia diversidad por 

cuanto a sus orígenes económicos, políticos, culturales, raciales y religiosos.  

El destino final de dicha evolución dependerá del rumbo que decida tomar 

la humanidad y, por consecuencia, surgirán otros sistemas políticos con la 

esperanza de mejorar la fórmula anterior. 

La especie humana está condenada a la búsqueda de la felicidad. Ésto, en 

sí, requiere de una voluntad de cambio que permita afinar las instancias que 

ofrecen bienestar social, o suspender las corporaciones que integran el Estado, 
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con el triste resultado de sedimentar en la anarquía y la eventual extinción de 

cualquier adelanto social. 

Toda sociedad tiene logros y fracasos. Este concepto de vivir en una 

comunidad, con la mira puesta en el avance común, evoluciona y crece con o sin 

la participación ciudadana, pero también es sabido que quienes deciden no 

participar o no resolver los problemas generales que aquejan a la comunidad, 

contribuyen al estancamiento del progreso económico y social de la misma, que 

finalmente acaba por convertirse en una sociedad atrofiada, incapaz de 

gobernarse, porque el peor enemigo que puede enfrentar una civilización es la 

inacción a causa del escepticismo, la indiferencia y el descuido por no resolver 

una problemática en forma colectiva. 

Cualquiera que sea la afiliación religiosa, filosófica, política o social de un 

Estado, es un hecho que las imágenes y el sonido desempeñan una función 

imperativa para perpetuar el poder que rige la autoridad sobre los ciudadanos o 

súbditos. Ellas se utilizan para mostrar la jerarquía del mando, o para crear una 

presencia omnipresente que sugiera la proyección de jurisdicción, aun en aquellas 

esferas que estén fuera de su alcance. Las imágenes en la sociedad 

contemporánea se utilizan, por ejemplo, para la producción de información oficial 

de carácter partidista, así como también pueden tener una connotación comercial 

cuando se usan en la promoción mercantil. En ocasiones, la propaganda y la 

publicidad son atenuadas a niveles tan sutiles, que es muy difícil percibir la 

distinción entre ambas. Cuando se combinan las dos con un propósito específico, 

como por ejemplo aquellas que son incorporadas a las bellas artes, a los deportes, 

al periodismo o a la educación con fines tácitamente altruistas, las sensaciones 

producidas por el mensaje denotado tienden a inculcar en la audiencia receptora 

una impresión y una subsiguiente respuesta basada en las emociones, en vez de 

la razón cognitiva. El resultado se aproxima más al objetivo deseado por parte del 

emisor del mensaje, que a la intención particular de cada individuo que integra el 

público. Resulta, en la mayoría de los casos, que la multitud puede ser sutilmente 
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engañada por no tener el tiempo y la información adecuada para interpretar a 

ciencia cierta el mensaje proyectado. 

A este respecto, los proyectos de recuperación de espacios en zonas 

urbanas son asistidos por el arte urbano, el muralismo y la arquitectura urbana, 

entre otros tantos. Las artes plásticas para la acción social, han tenido resultados 

mixtos en cuanto a su habilidad para sensibilizar al público en ciertos temas 

sociales. Como no se sabe si realmente se puede lograr, se apuesta a un plazo de 

larga duración para la realización de éstas. La divulgación de los proyectos 

urbanos se realizan generalmente en espacios reducidos y son puestos a la vista 

de quienes transitan por la zona. Suele ocurrir que estas buenas intenciones 

cuentan con presupuestos muy reducidos, por sólo contar con el apoyo de la 

ciudadanía local y del gobierno de la región. Tradicionalmente se hacen por una 

sola ocasión, pues no se anticipa el costo referente al mantenimiento de las 

mismas, por lo cual terminan en el abandono.  

Recientemente, en la ciudad de México ha habido una creciente inquietud 

por parte de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 

de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, y los dueños de la empresa 

mexicana Televisa, por la proliferación del grafiti en toda la zona metropolitana. 

Con la propuesta de sensibilizar tanto a la juventud del Distrito Federal como a la 

Mexiquense, del daño hecho a la propiedad ajena a consecuencia de este 

supuesto vandalismo, se promovió una competencia para encontrar a “los mejores 

creadores del grafiti”. El Estadio Azteca fue cercado para que los jóvenes 

competidores pudieran realizar su oficio sobre las bardas perimetrales 

previamente cubiertas con pintura de cal, dando por resultado la decoración de las 

bardas alrededor del estadio. Se exaltó que el grafiti sí es arte y se le brindó a 300 

jóvenes, de los 650 participantes, un espacio público para dar a conocer su obra y 

difundir la obra de los ganadores en dicho certamen, mediante los canales de 

Televisa, para proclamarlos como “los nuevos valores creativos de México”. El 

objetivo es lograr que el concurso sea recurrente y consecutivo, dependiendo de si 

hay o no presupuesto para continuarlo en lo futuro. Por el momento, se han dado 
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ya dos ediciones del concurso “Grafiti en tu Estadio Azteca” (2008 y 2009), y 

esperemos más competencias por venir. 

También toca recordar que en la explanada de acceso al estadio, hay una 

pieza de arte urbano, de Alexander Calder, que fue donada por el autor con motivo 

de la decimanovena olimpiada que se realizó en la ciudad de México, en Octubre 

de 1968. Esta pieza ha sido repintada en varias ocasiones desde su colocación, 

pero parece que la pieza ha sido cubierta por más capas de pintura de aerosol de 

los pos artistas del grafiti, que por la que deberían proporcionar los supuestos 

encargados del mantenimiento de ésta y otras piezas artísticas colocadas en lo 

que se conoce como La Ruta de la Amistad. Dicho mantenimiento debe correr por 

parte de la Secretaria de Cultura del Distrito Federal, la Fundación Cultural de la 

ciudad de México y el Patronato Ruta de la Amistad. Pero ello es letra muerta, 

pues las obras de otros famosos creadores de la época, quienes también 

mandaron piezas con motivo de los juegos olímpicos, para conformar La Ruta de 

la Amistad, parecen estar en tan malas condiciones como la pieza de Alexander 

Calder que actualmente se encuentra en el Estadio Azteca. 

Alexander Calder fue un fuerte impulsor del arte cinético, cuyo enfoque 

consistió en dar movimiento perpetuo a la obra. Otro ejemplo de esta tendencia 

creativa fue el caso de Marcel Duchamp, cuando usó un disco de música para 

crear una imagen que se veía a 76 revoluciones por minuto; no obstante, al no 

girar, la figura se volvía imperceptible, dando la apariencia de ser simplemente un 

mazacote de colores. 

En el caso de Alexander Calder, él creaba esculturas que se suspendían 

mediante el uso de bisagras que permitían a las múltiples formas, hechas de una 

variedad de materiales, desplazarse con la asistencia del viento o con el 

movimiento producido por la tierra cuando ésta gira sobre su propio eje y, al 

mismo tiempo, se mueve de forma elíptica alrededor del sol. Pero en cuanto a la 

obra El Sol Rojo, esta pieza tiene más que ver con el arte de índole óptico, que 

con la del arte cinético; es muy parecida a las piezas producidas por Víctor 

Vassarrelli, Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz-Diez, quienes se valían de la 
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variación de elementos, la simetría irregular y la fusión de la policromía, para crear 

ambigüedades ópticas, donde la percepción humana procura resolver la 

enigmática planteada por el autor a través de la mecánica de las sensaciones y 

emociones, por lo tanto, se deduce que la obra sí se mueve cuando en realidad 

ésta permanece inmóvil. 

El Sol Rojo, de Alexander Calder, es ejemplo de una pieza inmóvil de 

temperamento óptico, que por su variación y repetición de formas viene a 

remplazar el disco del sol que antes se veía en ese lugar durante el equinoccio 

invernal. Dicha obra, también tiene el propósito de fomentar la llama de la 

hermandad entre los hombres, simulando la de los antiguos griegos, que solían 

suspender sus conflictos para llevar a cabo los juegos. 
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er un creador plástico tiene sus ventajas. Le permite al 

bienaventurado autor obtener la honra institucional, la libertad de 

explorar y experimentar dentro de su campo de estudio, el 

beneficio de gozar de la fama, de los aplausos y del botín. 

También tiene sus desventajas, entre ellas, que la libertad de expresión puede ser 

acotada, y que la interpretación del contenido de la obra y el bienestar patrimonial 

del creador generalmente están sujetos al manejo y ordenanzas del mecenas. 

Durante muchos años el gobierno de México, a través de sus instituciones, 

sirvió como benefactor de las disciplinas creativas del país. En el momento actual, 

el gobierno se ve obligado a recortar su presupuesto y gasto anual, a 

consecuencia de las nuevas configuraciones políticas, neoliberales, impuestas por 

los regímenes de mercantilistas extranjeros (el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, el Citi Group, el 

Banco Santander, el Hong Kong Bank of China, la Reserva Federal de los EEUU, 

etcétera.). Tácitamente se acusa al Estado de ser negligente en el manejo de los 

bienes patrios, careciendo de suficientes recursos monetarios y de personal 

debidamente adiestrado para la administración de las agencias a su cargo, y que 

también incurre en la malversación de los bienes nacionales por la ineptitud y el 

peculado de los mismos funcionarios. Esto contrasta con la iniciativa privada que, 

nos aseguran, sí es confiable, eficiente y emprendedora, sabiendo cómo hacer las 

cosas dentro del imperante régimen de la ley. Tal es el mensaje denotativo que 

ampliamente difunde el sector industrial nacional, en obvia alianza con los grandes 

capitales extranjeros, que utilizó los medios masivos de comunicación para crear 

esta impresión connotativa que halaga sólo al sistema privado. 

SS 
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Se ha revertido algo esta tendencia, a partir de la crisis financiera 

internacional que comenzó en el 2007, porque ahora, el modo de operar requiere 

usar los fondos del Banco de México, con la supuesta finalidad de salvaguardar el 

bienestar común, o por lo menos reestructurar la deuda del sector mercantil de 

índole transnacional y así prevenir una devaluación masiva del peso mexicano. 

Nos dicen que de no tomar las medidas necesarias, pudiera darse el desplome 

económico. Los voceros oficiales de la administración del señor presidente 

Calderón, que también emplean los medios, nos informan que es “por nuestro 

bien”; usando la frase coloquial de que: el sector de la iniciativa privada, le 

proporciona el pan de cada día a un buen número de ciudadanos (es curioso, 

porque en la mayoría de los casos la tortilla y el pan de hoy, son elaborados con 

granos transgénicos, que en la mejor de las circunstancias tienden a ser de un 

beneficio cuestionable para el pueblo). 

Las políticas internas del gobierno mexicano se adecuan cada vez más a 

las de la iniciativa privada internacional, y por lo tanto es obligado a proporcionar 

menos recursos a ciertos sectores previamente protegidos de 1928 a 1988. Por 

ende, éstos se ven cada vez más debilitados, con la alta probabilidad de que las 

paraestatales sean puestas a la venta y muchas funciones gubernamentales serán 

abandonadas y entregadas de manera casi gratuita a la clase dominante. Los 

candidatos para la subasta son: Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza de México, la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), el Instituto de Servicios y Seguridad Social para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Administrativamente, estas instituciones han sido desatendidas de modo 

sistemático, hasta llegar al punto de ser disfuncionales, propiciando la ocasión 

para que el sector empresarial pueda adueñarse de ellas (es el caso de la 

industria petroquímica, y la producción de componentes para aparatos 

electromecánicos) o por lo menos tomar posesión de algunas de éstas 

(transportes públicos, parques nacionales, monumentos históricos, carreteras y 

puentes, agencias aduanales, puertos aéreos y marítimos), y también de muchas 
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de las funciones de las agencias gubernamentales que sí son rentables (INBA, 

INHA, CONACULTA, FONCA). 

En México sigue habiendo cierto respaldo para las Bellas Artes, pero poco 

a poco el Estado mexicano, al igual que muchas embajadas de distintos gobiernos 

instaladas en nuestro país, ha tomado la decisión de promover el arte a través del 

sector empresarial. Esto obedece a que las artes son redituables en ámbitos del 

consumo, pues se moldean e integran con sorprendente facilidad a las campañas 

publicitarias de las grandes empresas. Las agencias de publicidad y de 

propaganda negocian y comercializan con éstas, con el fin de promover y mejorar 

la imagen del consumo. Al respecto, las compañías y fundaciones que más se 

benefician con la promoción y difusión de las Artes Plásticas en México, son: 

Fundación Banamex, Jugos Jumex, FEMSA, Fundación Televisa, Fundación 

Telmex, Ticket Master y Fundación PEPSICO.  

Un asistente del público que se dio cita en la exposición de José Luis 

Cuevas, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el pasado 25 de febrero del 

2009, le preguntó al autor, si su trabajo estaba basado en la obra plástica de 

Diego Rivera o Salvador Dalí. José Luis Cuevas le comentó que no en cuanto a 

términos de la copia estilística de la obra, pero sí en cuanto a la acción de 

autopromoción que ellos realizaron a lo largo de sus trayectorias profesionales. 

Aquí se refiere José Luis Cuevas al uso de la política como un instrumento para 

producir polémica, con objeto de obtener notoriedad. El autor piensa que los 

creadores pueden ser magníficos dibujantes, grabadores, pintores, escultores, 

pero al no ser reconocidos por su oficio plástico, y, peor aún, al no obtener fama 

en vida, se tienen que resignar al anonimato, o a ser descubiertos cuando ya 

estén muertos. 

José Luis Cuevas decidió, al inicio de su carrera, hacer todo lo posible por 

darse a conocer y, por último, procuró que su obra también fuera reconocida. 

Parece ser que sí superó la prueba, pero esta hazaña la logró a un alto costo. Por 

más que nos hable él del uso de la política como vehículo para obtener la fama, es 

difícil ver si él realmente tuvo o sigue teniendo una postura tajante en cuanto a la 
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política social, o si realmente conoce el tema a fondo, como lo hicieron Diego 

Rivera, David Alfaro Siquieros y José Clemente Orozco. En el caso de estos 

últimos, ellos sí defendieron sus ideales, incluso bajo la persistente amenaza de 

ser privados de la vida y de la libertad. 

Sabemos que en el caso de Salvador Dalí, al inicio, sí hubo una posición 

moral de estar en contra del general Francisco Franco, por lo tanto se autoexilió 

en los suburbios de Saint Petersburg, Florida, EEUU, para después adoptar una 

actitud conciliadora y de reacercamiento, tanto con la iglesia católica de España, 

como con el mismo general Franco, los cuales le facilitaron el regreso a la España 

totalitaria del Generalísimo. 

En términos de la situación de José Luis Cuevas, Shakira, Bono y el grupo 

irlandés U2, hay un conciente manejo de las circunstancias, con la clara intención 

de no aportar ninguna innovación al proceso político, y simplemente usar el foro 

público como otra campaña mediática para ampliar la divulgación de su quehacer 

creativo. 

A estas tres últimas personalidades se les considera como compositores e 

intérpretes de la música rock; pero también son reconocidos por su mega 

producción de espectáculos gráficos, que son integrados a muchos de sus 

conciertos. El grupo U2, por ejemplo, hace uso de monumentales pantallas de 

plasma para transmitir un programa noticioso, donde el cantante Bono conduce un 

enlace satelital, presentando a varios reporteros que se encuentra en distintas 

localidades del mundo. Convirtiendo el espectáculo mediático en un ejercicio de 

participación ciudadana, con el fin de educar a la audiencia acerca de los sucesos 

de corte social y, al mismo tiempo, facilitando la comprensión de sus canciones. 

Isabel Mebarak Ripoll (Shakira) se ha entrometido en el proceso político de 

Colombia, prestándose a los diseños políticos del presidente Álvaro Uribe, que 

permite a los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) integrarse 

nuevamente a la comunidad. Esto es: si los miembros de las FARC eligen dejar la 

lucha armada, entonces tendrán el apoyo necesario (monetario) para ser 
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reubicados a la República de Francia, con lo que iniciarían una nueva vida, libre 

de represalias políticas. 

En cambio, Paul David Hewson (Bono) y el grupo irlandés U2, abiertamente 

se proclamaron en contra de la guerra en Irak. Los servicios mediáticos nos 

informaron que muchos de los conciertos que formaban parte de su agenda 

artística dentro de la Unión Norteamericana, fueron cancelados y sus álbumes 

abiertamente boicoteados por no estar de acuerdo con la administración Bush. 

Pero lo que no concuerda con la posición planteada por el grupo irlandés, fue que 

su cantante Bono visitó la Casa Blanca y sostuvo pláticas con el mandatario 

norteamericano en varias ocasiones. Los medios comentaron acerca de los 

hechos, pero no se reveló el contenido de aquellas pláticas. Sólo se reportaron 

estos sucesos en palabras de los propios protagonistas, comentando que ambos 

habían sostenido conversaciones “constructivas y amistosas”. Nunca se 

divulgaron los detalles de tales reuniones, dándole al cantante irlandés la 

importancia que se le otorgaría a un diplomático. Es importante hacer notar que el 

grupo U2, tuvo un marcado incremento de ventas disqueras a lo largo de la 

controversia política, e incluso se le otorgó el premio Grammy, por ser la banda 

más importante del mundo, dejando en claro que la supuesta postura adoptada en 

contra de la guerra en Irak los favoreció. Se sabe poco de la vida del cantante 

irlandés Bono, pues lleva una vida discreta y confortable en una mansión que se 

encuentra a orillas del mar, en el sur de Francia, y sólo sabemos de él cuando 

tiene un concierto o hace alguna proclama oficial. Entre las más destacadas se 

encuentra, que los gobiernos desarrollados del mundo tienen la obligación de 

asesorar y proporcionar asistencia económica a los países en vías de desarrollo, 

como Haití, y que las deudas acumuladas por éstos, debieran quedar saldadas 

para propiciar el desarrollo de los mismos. Indudablemente es una buena 

propuesta, como aquella de combatir el hambre y la pobreza en África. Pero el 

camino hacia el infierno esta lleno de buenas intenciones, pues no van más allá de 

ser meras propuestas altruistas con pocas posibilidades de realización en un 

futuro próximo, e igualmente tienden a ser rápidamente olvidadas por el público 

que en su momento las aclamó. 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 
El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y 

guerreros en la guerra ideológica 

3.2  Los lenguajes artísticos provenientes de América 
Latina, que tienden a subordinarse a las necesidades 

del mundo neoliberal 
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LLa Plástica Mexicana durante la Guerra Fría: 
El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y 

guerreros en la guerra ideológica 

3.2  Los lenguajes artísticos provenientes de América 
Latina, que tienden a subordinarse a las necesidades 

del mundo neoliberal 

areciera que tanto el estudio de la imagen publicitaria, como el de 

la semiología iconoclasta, la de los símbolos infames, nos 

pudieran acercar al proceso antiestético del post arte. Este 

movimiento está teóricamente cimentado en las supuestas 

teorías de Marcel Duchamp, y, por tanto, en el intento de algunos creadores por 

tratar de integrar estos principios disidentes a su obra. 

Las tendencias plásticas de América Latina se siguen sustentando en los 

movimientos creativos que van de los años 1919 a 1970, como son los 

movimientos del estructuralismo, dadaísmo, construccionismo, pop art y otras 

tendencias vanguardistas. Se pretende acreditar el uso de estas propuestas a 

través de las teorías de algunos filósofos del siglo XIX (Edmund Husser, Martin 

Heideiger, Max Scheler, Maurice Melau-Ponty, George Simmel, Fiedrich Nietzche), 

como también a través de las mismas ciencias filosóficas (la fenomenología, el 

existencialismo y la hermenéutica; véase a Ramos: “Filosofía de la Vida Artística”, 

1994, pp. 57-74). 

Tanto las pos vanguardias, el post estructuralismo y el deconstruccionismo, 

como el post arte, han maquinado el fundamento de reciclar las inclinaciones 

vanguardistas del pasado. Paradójicamente se adulteran los pensamientos 

humanistas y socialistas de los filósofos en quienes se basan estas tendencias, 

con el empeño de acreditar la vida y la obra hedónica-anárquica de sus 

ejecutores. El post arte se empeña por ennoblecer toda clase de vicios como 

virtudes, la reproducción de las imágenes como una perspicacia intelectual, la 

discordancia del sonido como sí fuera oriundo, el desecho escatológico como algo 

venerable, los pensamientos oblicuos como el derecho de los eruditos, la 

PP 
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adulteración de sentimientos como íntegros y la mutilación corporal como algo 

atractivo. Lo exhibido, interesantemente, tiene poco que ver con los movimientos 

filosóficos en que tácitamente se fundamentan, y mucho menos existe una 

comprensión de la filosofía, del teatro o del cine en que se apoyan, sino la 

deliberada corrupción de éstos (Véase a Varios: Alcaraz (et. al), op. cit., 2005). 

Metódicamente, estas corrientes son relanzadas del pasado a través de 

múltiples maniobras mediáticas que intentan restablecerlas nuevamente como 

valores lingüísticos del quehacer plástico. Absurdamente, los criterios antiestéticos 

del post arte de nuestros días son estructurados para ser difundidos mediante 

campañas publicitarias, donde se beneficia de un plan de medios, para la 

propagación del producto a través de la comunicación masiva y de una estrategia 

creativa basada en estudios económicos, psicológicos, sociológicos y sistemas 

técnicos de medios. Se intenta transmitir los códigos de disonancia que ilustran la 

conformidad con la inconformidad, y la incesante, frustrante, pasión de no poder 

obtener y consumir objetos deseables, o de las entramadas discrepancias de la 

modernización sin modernidad, como si éstos fueran arquetipos de un lenguaje 

leído de lo inservible, donde “el medio es el mensaje” o “el arte hecho para el arte”. 

Son evidentes cuáles han sido los avances en cuanto al uso de nuevas 

máquinas de sistemas de programación y la creación de la red de interconexión, 

que tienden a vislumbrar a creadores y público por igual. En la actualidad, parece 

ser que no ha habido verdaderas aportaciones al discurso plástico, ni mucho 

menos han habido nuevos lenguajes artísticos, sino sólo nuevas presentaciones 

hechas con tecnología de punta para efectuar la misma fórmula de reproducir lo 

que ya se hizo y se vio con anterioridad. Pero de la misma forma queda 

constatado que el mundo actual, neoliberal, igualmente sigue enfrascado en un 

mundo positivista sin la menor intención de variar de rumbo, porque el 

fabriquismo, el cientificismo, el caciquismo, el peonismo y el extranjerismo que se 

dio antes, durante y después de la Guerra de Independencia y la Revolución 

Mexicana, han puesto en evidencia todos los males políticos, sociales y 

económicos de otros tiempos, los cuales siguen afectando a la sociedad actual, a 
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pesar de los intentos infructuosos por un cambio (Véase a los dos textos de Silva 

Herzog: “Breve Historia de la Revolución Mexicana: La etapa constitucionalista y 

lucha de facciones”, 19960 (t. I.) y “Breve Historia de la Revolución Mexicana: Los 

antecedentes y la etapa maderista”, 1968 (t. II.)). 

El nuevo desafío para las futuras generaciones será la desmitificación de 

todos estos movimientos del post arte, y retomar el camino de la estética, 

basándose en la filosofía de la naturaleza (filosofía clásica alemana del siglo XX) y 

el uso de sus lenguajes nomológicos y polifónicos que se apoyan en la 

epistemología realista y científica, para ver si es posible llegar a algo nuevo y 

fresco (Véase a Varios: da Vinci (et. al), “Tratado de pintura y el arte de dibujar el 

cuerpo humano”., 1985 (b)), teniendo la confianza de que los instintos propios de 

temperamento nacional y regional son loables en sí, y que históricamente superan 

el desecho antiestético del post arte comercial que ahora se importa. Quizá las 

percepciones o las sensaciones realmente no describen el mundo físico y real de 

nuestro entorno, sino que el conocimiento científico lo hace por nosotros; pero 

también es cierto que las percepciones no son incompatibles con la ciencia, 

porque éstas son el reflejo de la realidad material de la misma vida. 
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LLa plástica mexicana durante la guerra fría: 
El caso de algunos artistas mexicanos que sirvieron de peones y 

guerreros en la guerra ideológica 

Conclusiones 

l post arte es un producto de los países industriales primer 

mundistas, cuyo fin es moralizar al resto del mundo, sobre sus 

ideales, sus valores y sus falsos criterios respecto a la belleza. 

El post arte, en su forma actual, tiene como fin marginar y poner 

en ridículo todo aquello que cae fuera de su incestuoso círculo intelectual. Nos 

dicen los textos académicos que el post arte contemporáneo, en sí, es 

democrático, al igual que las culturas de donde provienen muchas de estas ideas. 

Es curioso que el mismo público que a veces no es capaz de comprender lo que 

se propone con el post arte intelectual de hoy, es el grupo que más aporta 

recursos y apoya muchos de los proyectos creativos a través de sus impuestos 

depositados en las tesorerías nacionales de países desarrollados y en vías de 

desarrollo, ejemplos de esto son: National Endowment for the Arts (NEA) y el 

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Desgraciadamente a este 

público generoso no se le da la oportunidad de decidir cuáles proyectos se deben 

o no apoyar, y mucho menos determinar el rumbo político a seguir, a pesar de la 

insistencia de las autoridades de que ésto sólo se logra a partir del voto electoral 

para seleccionar dirigentes “sabios y honestos” que realmente representen al 

electorado. También cabe mencionar que muchas de estas instituciones, se 

comprometen en favorecer ciertos intereses que en sí no son tan transparentes 

como quieren aparentar y debieran ser. Un buen ejemplo de esto sería el artículo 

escrito por Miguel Ángel Ceballos que apareció en el diario el Universal, el día 

martes 24 de diciembre del 2002, donde se dio a conocer al público el ambiente 

de favoritismo que existe en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En este 

artículo, el cineasta mexicano Oscar Blancarte, asegura que: “[...] Las becas para 

creadores no se entregan de manera equitativa sino, por lo contrario, son 

  EE 
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entregadas bajo el sistema del amiguismo (Cf., Ceballos: Op. cit, Universal (24 de 

diciembre) 2002, sección: Cultura).” 

 Este hecho es lamentable, y como en tantas otras situaciones no 

democráticas deberemos hacer correcciones para que todas las instituciones 

públicas sean transparentes, no como lo son ahora. 

 En nuestra sociedad, la democracia se entiende como la forma de 

representar el poder público, orientada a prevenir el abuso de poder por parte de 

quienes lo detentan, así como la contradicción natural que existe entre los 

intereses particulares de los gobernantes, que en vez de servir y beneficiar a la 

comunidad, sirven más bien para detrimento de ella. 

 El arte puede jugar un importante papel en el proceso democrático de 

nuestras comunidades y asistir, al igual que con los medios masivos de 

comunicación y las propias autoridades, a quienes compete investigar denuncias 

públicas, e indagar y cuestionar cualquier irregularidad que se ha dado en el 

pasado o podría darse en el futuro en nuestras comunidades. 

 Como conclusión, reitero la importancia de seguir produciendo obra que 

refleje en sus temas los intereses locales, regionales, y reflejar la multicultural 

esencia de los muchos pueblos que forman parte de nuestra república, ya que el 

mundo actual de carácter “Cultura Dominante” quiere reescribir nuestra historia e 

identidad.  

 La nota positiva es que el post arte de nuestros tiempos, propone que es 

necesario seguir explorando nuevos medios y caminos filosóficos que nos lleven a 

encontrar nuevos movimientos plásticos. Como lo hace la ciencia y los científicos 

que emprenden un camino nuevo, no trazado, para descubrir nuevos hallazgos; 

ejemplo de ello es el genoma humano. 

 La nota negativa del modernismo (ejemplos: arte conceptual, arte de 

instalación, happenings, body art, land art, etcétera), es que rechazan casi en su 

totalidad la estética, las filosofías de la naturaleza, y el uso de sus lenguajes 
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nomológicos y polifónicos, donde se apoyan de la epistemología realista y 

científica, además de proclamar triunfalmente que hemos entrado a un nuevo 

milenio donde nuestros avances tecnológicos son capaces de reproducir la misma 

naturaleza que nos rodea. 

Nos proclaman los contemporáneos de hoy, que por medio de la ciencia 

estamos cada vez más cerca de controlar nuestro destino, y en oposición a esta 

forma de pensar surgirán (Ojalá) nuevos movimientos y estilos artísticos que 

afirmen por medio de su obra: que el arte elitista, de exclusión, como expresión de 

las sociedades privilegiadas, no representa la situación de la mayoría de las 

personas que deambulan por el mundo. También sabemos bien que a pesar de 

los avances tecnológicos que se han dado durante el último siglo, millones 

perecieron por hambre, guerras y diversas pestes; por lo tanto, la marcha triunfal 

de las ciencias de carácter positivista y del materialismo mecánico, así como 

también del post arte, puede convertirse en una marcha fúnebre. Esto se basa en 

el hecho de que en sí la naturaleza humana no ha cambiado a pesar de nuestros 

avances tecnológicos. Con la remota posibilidad de ser humillados por la misma 

tecnología que nos trajo tantos avances. 

 También podemos decir que, basados en los hechos dados, sería difícil 

creer que los cambios de orientación plástica experimentados por el arte moderno 

y postmoderno mexicanos, se hayan producido a causa de acomodamientos 

internos estéticos, pues es más factible que tanto las artes plásticas como otros 

aspectos de la cultura, fueron explotados por las grandes potencias durante el 

conflicto conocido como la Guerra Fría, para elevar la contienda simbólica y 

filosófica a una batalla ideológica dentro de la Plástica Mexicana, e involucrarse en 

los aspectos más íntimos de la nación. 

 Podemos concluir, al igual que los artistas del estilo neo primitivista, que 

nuestros antepasados, quienes pintaron los murales de Altamira (Cf., Varios: 

Runes (et. al), op. cit., 2001, pp. 576-577), en esencia fueron tan complejos como 

lo somos nosotros. 
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 La lección para todos queda en el hecho de que hoy estamos demasiado 

fascinados por los juguetes que empleamos a diario, pero estos juguetes en sí no 

cambian nuestra naturaleza o nuestra condición humana, pero sí pudieran acabar 

con nosotros y el mundo que ahora conocemos. 

 Si el sector elitista, así como la sociedad que lo propaga, tiene la audacia 

de rechazar, sin ninguna razón, otros movimientos por no ser de su naturaleza, 

entonces las nuevas corrientes artísticas tienen el deber de rechazar en su 

totalidad el post arte elitista, de exclusión. 

 Esta propuesta no rechaza los movimientos de las vanguardias, las pos 

vanguardias o el post arte de forma arbitraria, pero sí con el fin de emprender otro 

camino donde nuestra identidad comunal no quede relegada al pasado y mucho 

menos no tomado en cuenta. 

 En muchos casos, las bellas artes, en sí, son otros medios a nuestra 

disposición para expresar nuestras culturas, agravios, ideales, sueños y creencias. 
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La concentración 
mediática anula la 
crítica periodística 

El papel esencial de los medios “debería ser de contrapoder” 

El periodista francés lamenta que las izquierdas y los sectores progresistas hayan 
“desertado de la lucha por el pluralismo informativo” y dice que para democratizar el 
sistema mediático global se requiere el soporte de fuerzas políticas 

BLANCHE PETRICH 

  
Periódico La Jornada 
Martes 27 de octubre de 2009, p. 14 

El espíritu de la crítica en el periodismo moderno, en opinión de Serge Halimi, director 
general de las ediciones de Le Monde diplomatique –cuya edición para México distribuye 
La Jornada a sus suscriptores–, está en vías de extinción como consecuencia del fenómeno 
de la concentración incontenible de las empresas mediáticas en manos de “grandes fortunas 
que son al mismo tiempo fabricantes de medios de información”. 

Este tema ha sido por más de una década el foco de varios de los análisis, investigaciones y 
ensayos de este periodista francés, quien lamenta que en muchas latitudes –desde su propio 
país hasta Estados Unidos, México incluido– las izquierdas y los sectores progresistas “han 
desertado de la lucha por el pluralismo informativo”.

El papel esencial de los medios –sostiene en entrevista con La Jornada– “debería ser de 
contrapoder. Pero quienes detentan el poder financiero y económico tienen también el 
poder político. Así que en lugar de crítica tenemos propaganda, un acomodo de la opinión 
pública a las grandes exigencias de este orden económico social”. 

El joven editor y escritor de origen tunesino, hijo de la pionera feminista Gisele Halimi, no 
se hace ilusiones sobre la posibilidad de democratizar el sistema mediático global sólo con 
buenos argumentos e intenciones. “Para lograrlo hace falta tener el soporte de fuerzas 
políticas. Y hoy día los partidos no tienen esta preocupación en sus agendas; ni siquiera los 
partidos de izquierda, que han preferido acomodarse al poder mediático, limar asperezas 
con estas poderosas empresas. Entre la audacia y el empantanamiento, han optado por esto 
último.” 
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Más aún, su crítica se extiende hacia el verdadero poder que tiene la información disidente 
y alternativa en la red cibernética. Subraya “la gran asimetría” que existe entre el impacto 
directo de la información de los medios masivos, que llega a las grandes mayorías, más 
bien despolitizadas y pasivas, y los contenidos divergentes que circulan por Internet y son 
buscados por un lector más informado y activo. “El riesgo –advierte– es que los consorcios 
dicen que existe la pluralidad porque todos los puntos de vista están en Internet. Pueden 
preguntar, ¿para qué quieren las opiniones de Noam Chomsky en las grandes cadenas ABC, 
CBS o NBC, si están en la red? Es una pluralidad aparente.” 

Unos cuantos nombres 

Habla sobre un fenómeno global: sólo unas cuantas fortunas, unos cuantos nombres –en 
Francia, Lagardere, Arnaud, Pinot, Bouyges; en Estados Unidos y Gran Bretaña, Rupert 
Murdoch; en Italia Berlusconi; en América Latina, Cisneros, Slim, Azcárraga– figuran en 
los directorios de las principales empresas de televisión, radio y prensa escrita. 

“Me parece muy esclarecedora la frase del académico estadunidense Robert McChesney: si 
un jefe de Estado nos hubiera dicho que a partir de ahora los medios ya no se ocuparán 
demasiado de la política internacional sino que se ocuparán principalmente de las 
celebridades y de hacer propaganda de los grandes grupos económicos, la mayor parte de 
los periodistas lo habríamos rechazado, por inaceptable. Cuando esta misma dinámica es 
impulsada por los grandes corporativos globales, esta evolución es aceptada casi como 
natural.” 

–Estas cabezas y sus voceros alegan que hay pluralidad y libertad de expresión. 

–En la historia del siglo XIX francés, alguien dijo que la regla para la prensa es “silencio a 
los pobres”. Y es cierto: con mucho dinero, cualquiera es libre de expresar sus opiniones en 
la radio, la prensa y la televisión. No hay mayor restricción que la falta de dinero. 

–¿Hacia dónde buscar la solución para democratizar el mercado mediático? 

–Está el ideal y la realidad. La realidad actual es que los gobiernos en el poder no estiman 
que la concentración de los medios represente un problema. En Francia incluso piensan que 
los medios deben estar aún más concentrados para alcanzar la talla de los mastodontes 
angloestadunidenses. 



 
clxi 

 

 
Serge Halimi, durante el encuentro con La Jornada María Luisa Severiano Foto María Luisa Severiano  

“Enfrentamos intereses tan poderosos que pueden orientar la información de modo que lo 
que nosotros identificamos como un problema, ellos lo hacen percibir como una solución. 
Es necesario presionar directamente sobre los responsables políticos, en particular a los de 
izquierda. Pero con frecuencia vemos que la izquierda ha desertado del combate por el 
pluralismo mediático. Esperan que, al ignorar la cuestión, obtendrán el favor de los grandes 
grupos mediáticos que de tanto en tanto los presentarán en sus pantallas.” 

Halimi saca de inmediato una serie de casos para ilustrar su afirmación. 

Las “culpas” de los liberales Mitterrand, Blair, Clinton 

“Ejemplo, Italia. Berlusconi llegó al poder por primera vez en 1994. El hombre más rico, el 
mayor industrial, el dueño de los medios privados más grandes del país, convirtiéndose en 
el primer ministro y jefe de una mayoría parlamentaria y jefe del Ejecutivo, todo en una 
sola persona. Ahí había un problema evidente para la democracia, una anomalía. Al cabo de 
dos años, Berlusconi perdió el poder y llegó la centroizquierda. ¿Qué hizo para resolver 
este problema? Nada. En consecuencia, cuando Berlusconi retomó el poder llegó más fuerte 
que nunca. 

“El problema no es solamente que la derecha se acomoda ante la concentración del poder 
mediático y económico –lo que es normal– sino que la izquierda también se resigna. En 
Francia la concentración de la industria audiovisual y la creación de cadenas de televisión 
privada se concretó con François Mitterrand. Más aun, fue Miterrand quien buscó a 
Berlusconi –en aquellas épocas amigo de Bettino Craxi, líder socialista– para asociarse con 
estas empresas. 

“Otro ejemplo impactante es el de la relación del laborista Tony Blair con el magnate 
Rupert Murdoch. Fue en 1992, durante las elecciones legislativas en el Reino Unido. El 
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laborista Neil Kinnock era el favorito. El día de los comicios, The Sun –que es de la cadena 
de Murdoch– publicó en su primera plana la imagen de un foco apagado y una cabeza 
principal, que aludía a la posibilidad de un triunfo laborista: “Si ganan los laboristas, el 
último que apague la luz”. The Sun tenía un tiraje de 5 millones de ejemplares. Resultado: 
ganaron los conservadores. 

“A raíz de este resultado, cuando Blair llega al poder, años más tarde, decide cortejar a 
Murdoch, dueño de The Sun, The Times y Sky News. Finalmente logró el apoyo de este 
grupo mediático a cambio de derechizar su programa de gobierno.” 

Estados Unidos no puede faltar en su exposición de casos: 

“Fue precisamente Bill Clinton, un demócrata, no un republicano, quien promovió la 
desregulación de medios de 1996, que anuló el impedimento que tenían los consorcios de 
apropiarse de varios medios –radio, televisisón o prensa– en una misma ciudad. Los 
periodistas silenciaron el debate”. 

En la polémica sobre si los flujos de contenidos alternativos en Internet representan o no 
una democratización del periodismo, Halimi advierte que esta creencia entraña un riesgo: 
“Hay una asimetría de hecho entre los que reciben la propaganda directamente de la 
pantalla de la televisión –receptores pasivos– y los que para obtener un punto de vista 
divergente tienen que hacer un esfuerzo adicional. Son receptores activos. Éstos son una 
nueva elite”. 

–Entonces, ¿es aparente la pluralidad? 

–Este sector más activo tiene una idea deformada de la realidad. Son sobre todo los 
progresistas que utilizan permanentemente Internet para comunicarse con otros 
progresistas. Llegan a tener la idea de que el problema de la información está resuelto, 
porque está resuelto para ellos. Pero no todos van a buscar la información de Telesur, de La 
Jornada, de Le Monde diplomatique. Los que van a estos sitios son una minoría politizada. 
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INTERNACIONAL  
Martes 5 de Febrero de 2008 
 
La investigación se basa en documentos desclasificados de Estados Unidos:  

Periodista estadounidense revela que México 
facilitó la invasión a Bahía de Cochinos en 1961 
apoyando a la CIA  
 
 
Un periodista estadounidense lanzará este mes un libro en que revela que tres ex presidentes 
de México apoyaron a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra el líder cubano Fidel 
Castro en los años 1960 y 1970. 
 
El ex periodista de "The Washington Post" Jefferson Morley presentará una investigación 
basada en documentos desclasificados estadounidenses que señalan que México facilitó la 
invasión a Bahía de Cochinos en abril de 1961, informó el diario mexicano "El Universal". 
 
Morley, autor de "Our man in Mexico. Winston Scott and the hidden history of the CIA", 
próximo a salir, señaló que Adolfo López Mateos (1958-1964) otorgó ayuda "debajo de la mesa" 
a la CIA al tramitar la entrega de 50.000 galones de combustible para las lanchas que 
participaron en la fallida invasión. 
 
Según el investigador, López Mateos y el también ex Presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-
1970) fueron espías a sueldo de la CIA, y colaboraron durante sus mandatos con EE.UU. 
 
El periodista sostiene que cuando John F. Kennedy llegó al poder en 1961, era la CIA y no el 
Departamento de Estado el "que llevaba la relación institucional con México". 
 
La colaboración consistió la concesión en "permisos de entrada" a México para 
contrarrevolucionarios cubanos desde noviembre de 1960, apoyo a operativos encubiertos 
contra Castro, y la instalación de aparatos de interceptación y grabación de llamadas en las 
embajadas de Cuba y la Unión Soviética en México en aquellos años, según EFE. 
 
El personaje central es Winston Scott, jefe de la CIA en México entre 1956 y 1969. Scott fue 
amigo de López Mateos, Díaz Ordaz y del sucesor de ambos, Luis Echeverría (1970-1976), 
Secretario de Gobernación (ministro del Interior) de Díaz Ordaz. 
 
En 1961, dice el libro, López Mateos recibió en su residencia a Allen Dulles, el primer civil que 
dirigió la CIA, quien le pidió apoyo para derrocar a Castro. Según reproduce "El Universal" 
citado por DPA, López Mateos respondió que México no podía entrometerse en asuntos de 
otras naciones y ni adoptar posiciones públicas contra Cuba, porque en el país había una gran 
simpatía por Castro. Pero, propuso actuar con discreción. "Hay muchas cosas que podemos 
hacer bajo la mesa", dijo, según la reconstrucción hecha por Morley a partir de entrevistas con 
personeros de la época. 
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Six Questions for Jefferson Morley on “Our 

Man in Mexico” 
By Ken Silverstein 

How many Mexican presidents did the CIA have on the payroll? 

A veteran Washington journalist, Jefferson Morley is the national editorial director 
of the non-profit Center for Independent Media in Washington, which sponsors a 
network of statewide online news sites, including WashingtonIndependent.com. 
He previously worked for 15 years as an editor and staff writer for the Washington 
Post, and has also published stories in publications such as New York Review of 
Books, The Nation, The New Republic, Slate, Rolling Stone, and the Los Angeles 
Times. He recently replied to six questions about his new (and first) book, Our Man 
in Mexico, a biography of CIA spy Winston Scott. Edward Jay Epstein, in a review 
of Morley’s book for the Wall Street Journal, wrote: “He uncovers enough new 
material, and theorizes with such verve, that Our Man in Mexico will go down as 
one of the more provocative titles in the ever-growing library of Kennedy-
assassination studies.” 

This interview was edited for length and clarity. 

1. How did you come across Winston Scott and what prompted you 
to write an entire book about his career? 
 
I was working at the Washington Post in 1995 when a lawyer friend, Mark 
Zaid, introduced me to a client with an interesting story. Michael Scott was a 
movie director in Los Angeles whose deceased father, Winston Scott, had 
served in the CIA. As Michael told me his father’s story, I realized that Win 
Scott, the chief of the CIA’s Mexico City station during the 1960s, embodied 
a dimension of the Agency’s rise to power from 1945 to 1970 that most 
historians and journalists have neglected, avoided, or simply not known 
about. Win Scott wasn’t one of “the very best men” of the CIA, as Evan 
Thomas called them, the kind of Ivy-League scion portrayed by Matt Damon 
in the movie, “The Good Shepherd.” He was a different kind of spy. Scott 
grew up in a converted railroad boxcar in rural Alabama. He came to the 
Agency not via Yale, but a stint at the FBI. He rose rapidly at CIA 
headquarters in the 1940s and 1950s. But he did not excel in the salons of 
Georgetown where a lot of Agency business was conducted. In 1956, Scott 
asked for a transfer to Mexico City where he rose to covert glory as a virtual 
proconsul. Along the way, he was deeply involved in some of the biggest 
intelligence fiascos of the 20th century. 
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2. Such as? 
 
Kim Philby and Lee Harvey Oswald, to name two. The book documents the 
previously unknown story of Scott’s friendship in the late 1940s with Philby, a 
genial British intelligence official who was actually a Soviet spy. Michael Scott 
showed me his father’s pocket calendars from 1946. “Drinks with Kim,” his father 
had scrawled. They had dined out together, arranged play dates for their kids, and, 
at the office, organized covert operations against the Soviet Union. The book also 
provides the most detailed account yet of how Scott supervised the surveillance of 
Oswald, as Oswald was making contact with communist diplomatic officials in 
Mexico City in October 1963, six weeks before he allegedly killed President John F. 
Kennedy. When Scott died of natural causes in 1971, his longtime friend, James 
Angleton, the Agency’s legendary counterintelligence chief, went to Mexico City 
and seized the memoir and a trove of other material from Scott’s home office. 
(Angleton specialized in such ghoulish work. In October 1964, he had snagged the 
personal diary of Jack Kennedy’s favorite girlfriend, Mary Meyer, after she was 
murdered in Georgetown.) Angleton seized the manuscript and tapes because he 
wanted to make sure that Scott’s account of Oswald’s actions, before and after 
Kennedy was killed, never came into public view. 

 
Our Man in Mexico at Powell’s 
3. Oswald’s visit to Mexico City has long been grist for the JFK 
conspiracy mills. Did you uncover new information about what Oswald 
was doing there? 
 
I decided early on I could not solve JFK’s assassination but would try to do 
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something more modest and achievable: to describe what the events of 1963 looked 
like through the eyes of a trusted top CIA official. And they looked very suspicious, 
which is to say conspiratorial. Scott himself seems to have been duped about 
Oswald. The book documents how Jim Angleton’s counterintelligence staff cut 
Scott out of the loop on the latest FBI reports on Oswald six weeks before JFK was 
killed. This was a deliberate deception that has never been explained. The book 
reveals that after Kennedy’s assassination, Scott hid a surveillance tape containing 
Oswald’s voice from Warren Commission investigators. The Oswald tape was 
probably among the material seized by Angleton. It was destroyed by the CIA in 
1986. Win Scott certainly didn’t believe the Warren Commission report. When the 
Agency in 1967 ordered all hands to pledge allegiance to the finding that Oswald, 
alone and unaided, killed JFK, Scott responded by ordering a comprehensive 
review of his Oswald files. Then he retired and wrote his memoir disputing the 
Warren report and offering his theory that the Soviets were behind Oswald. 

4. Was Scott right about that? 
 
He didn’t offer any especially compelling inside evidence to support his theory. 
Scott knew how vulnerable the Agency was on Oswald. He knew that top officials–
including himself, Angleton, and another colleague, an anti-Castro operative 
named David Atlee Phillips—had far more knowledge about Oswald’s travels and 
intentions than the American people could imagine. I think Scott wrote his JFK 
conspiracy theory mainly to protect himself. He concluded that Oswald was not a 
“lone nut” but rather someone more sinister, an agent who had been used by 
enemies of America. Scott wrote his memoir because he wanted to say publicly that 
he was not responsible for the intelligence failure that culminated in Dallas. 

5. The CIA’s destruction of the Oswald tape can’t help but bring to mind 
the recent story of the agency’s destruction of a videotape of the torture 
of Al Qaeda operative Abu Zubayda… 
 
Both stories reflect the same underlying reality: When a clandestine service is 
assigned the dirty work of a democratic power to combat a real threat (communism 
in 1963, Islamist terrorism today), that agency is loathe to disclose its sources and 
methods to those who seek real accountability. It’s worth noting that Jose 
Rodriguez, the covert operations chief that destroyed the torture tape, previously 
served as chief of station in Mexico City. Like Win Scott, he preferred to cover up 
material evidence in a criminal investigation rather than come clean for history. 

6. You report that Scott had three Mexican presidents on the CIA 
payroll. Does the CIA still maintain significant influence in Mexico? 
 
One of the best Mexico City newspapers, El Universal, ran two front-page stories 
about “Our Man in Mexico.” There were no denials–not about the CIA’s 
relationship with top Mexican officials from the U.S. government, nor from Luis 
Echeverria, one of Scott’s agents who later became president, and who is still alive. 
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To be sure, the Mexican government has changed in fundamental ways in recent 
years but the military, strategic, and intelligence relationship with the United 
States has only become deeper and closer than it was in Win Scott’s heyday. The 
agency’s role in Mexico in the last 20 years–other than Jose Rodriguez’s tenure as 
station chief–is largely unknown. When it comes to the CIA, the safest conclusion 
is that the more things change, the more they stay the same. 
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los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México 
vivieron dentro de la confusión el movimiento estudiantil de 
1968. Además de no haber previsto protestas de tal magnitud 
contra el régimen priista. no sabían de qué manera responderla 
el gobierno de Dlaz Ordaz. AsI lo reflejan los informes enviados 
a Washington por la embajada y los agentes de la (lA. en los 
que también. finalmente. se desconfla de la versión oficial sobre 
lo sucedido en Tlatelolco el 2 de octubre. 
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tM unl"" su.... In th. "~"n r lshh ar" ... "u. 
to cont l n~ ..... r .... ltll ..... l coop ..... lon •• , AIojo • 
quil' 004 •••• ona"'l. di.1Di .... . ~ l~r'9' "~n 
.19hto l.pro", .. n1 On bOth .Idl. oI .tnout undu' eOI' 
to OU" Ot., . In ••••• t •• 

",.Ico', •• eor d Oh hu .. n <19n •• l o •• f llc,"d In 
o c_Iu u . 01 polielu Ind .etlon. . In ",u IU· 
la ,ud ...... 1! .. leo 9U ... lly '''1'1'''''' pol i,lonl 
t O i~.ov. huoan . 19htl In h, .. ¡ .pb • • 1c nat iono. 104 
1011_ tl>l. up by 9 .. nt l"') polltlca! uyl'" to u.. 
p •••• cut.d 0 1 Ulo.e n.tIOnl. Th. K • • lcln Ga .... rnaont 
h •• ~Ot y. t odh~<ed .0 tho ~.< ic.n Conut .tlon On 
H .. ~.n RI~h t . . Th. l. ollleJ. l . h . ... . lo l o ... d ~. <ho. 
,ney 01111 ul t l .... ly .19" I t . t hOQ9h t h_, ha ... o .... 
• u . ... t1 .... . '~ut Ü . l ... i.<ltc t lonol upeeu. ...1 -
' ~.Oa9h .. the .. c.~tl ...... bOu t viII" by .h. IAARC. by 
the R. ~ CrO •• o~d by p,ivo t . h .... ~ .igot. 9 <ouP" 
~ • • ¡co ln lo . .. d th. 1977 O ... S Gen , ,"l .... . ~ly thlt 
th, I n ... · ...... r1 • • o H .... n ligo .. e_h. Ion ...... ld bII 
welcooe to . 1.1.. ~.ty I.t.~n •• lono l v •• Illooe<! 
t o ... illt ...... 0 Wlc. oM tbe " .. icon. ha .... ""nol<tl<l 
th. !onootlo~ Ol d~.t l. h~n ,19htl 9<O~PI . 
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.Dd I n , he pol l t lcal oyoto. v blch ~ . .. 0'0 e E oh. 1'1 7 
Aa _leo . ' YGlut len . The 'J"O. i. &o.ln • • od by ano p • • oy, 
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prllOnlu "-Id In !tu tean JIU, 11 .... yH a! l he 
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Vi'hln lbe r .... wor _ el d10"u,.\0., on ........ . 
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!nclud l"'l U1e9al M .. l un vorkul In ' h. UnlUd St.tu . 
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In .. bleh .,,!,,". " •••••••• nd Me. leln-A ••• I"a.1 b ••• 
bun .;0<'''<.4 by fe<'lo • • " ...... nd l oco l u<Hr l · 
tleo In t~O Unlted S' a to . 004 01109.tloo. t~.t '~ .Y 
~o •• not In 011 u ..... colv.d full p.ot.etlon of 
"-ricln hw o. ludlchl p,ocodu, ... 
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MAY 2003 

10·20·30·40 Years Ago in Artforum 

 
Three decades ago in Artforum, Max Kozloff asked just what, beyond formal achievement, made Abstract 

Expressionism (and Pop art and Color Field painting on its heels) so triumphant after all. Managing editor JENNIFER 

LIESE looks back on the essay that opened the floodgates on political readings of postwar art. 

May 1973 
"THE MOST CONCERTED ACCOMPLISHMENTS of American art occurred during precisely the same 
period as the burgeoning claims of American world hegemony.” Coincidence? Max Kozloff thought not. 
And with “American Painting During the Cold War,” he set out to prove it—placing the era’s dominant 
strains of political and material culture alongside its art and discovering in their juxtaposition a kind of 
symbiosis wherein the paintings professed, however unconsciously, a “profound glorifying of American 
civilization” and in turn reaped certain advantages. 

Kozloff’s tract, published in these pages thirty years ago this month, appeared first as the catalogue 
introduction for the 1973 Des Moines Art Center exhibition “Twenty-Five Years of American Painting, 
1948–1973.” Loath to reprise the tired but persistent chauvinistic endorsements exemplified by Irving 
Sandler’s Triumph of American Painting (1970) and spurred by his own Vietnam War activism, Kozloff, 
then an Artforum associate editor, decided to try something new. “My writing for The Nation in the ’60s 
had given me a platform to explore political resonances and repercussions in art,” Kozloff recalls today. 
“But I had never attempted anything so panoramic, so this was a thrill.” The author found his panorama 
scenic enough to offer it to Artforum editor John Coplans for reprinting. 

Kozloff launched into his argument with a summation of Truman’s cold-war philosophy, which presumed 
that “all the world’s peoples wanted to be, indeed had a right to be, like Americans.” (Sound familiar?) 
Likewise, he posited, Abstract Expressionism, while imagining itself an apolitical pursuit of the sublime, 
and despite the generally leftist leanings of its practitioners, in fact precisely mimicked the period rhetoric 
of American superiority in its “naked, prepossessing self-confidence.” Painterly freedom—genius 
expressed in unfettered gesture—produced consummate symbols of personal freedom, as the United 
States Information Agency was quick to note. Beginning in the late ’40s, the agency, “abetted and 
amplified by the International Council of The Museum of Modern Art,” began exporting exhibitions of 
AbEx painting worldwide; the work, Kozloff wrote, was used as a “commodity in the struggle for American 
dominance,” a “form of benevolent propaganda” against the Communist threat. 

As times changed, so did the art. The sensibility of the Pop and Color Field artists emerged from the 
“indigestible stew of sinister, campy, solid-state effluvia” of ’60s America. Rather than reject the 
onslaught of commercial media and technology, Pop artists discovered in them “source[s] of iconic 
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energy”—and so their work was “instantly acculturated and coopted by the mass media upon which it 
preyed.” Color Field painting, for its part, reflected the “age of corporate technology [and] achieved in its 
striped and serialized emblems, its blocks or spreads of radiant hues, an acrylic metaphor of unsettling 
power.” Just as the mass media admired its reflection in Pop’s mirror, so corporate America found its 
taste met by Color Field abstraction, which soon “blazoned the walls of banks, boardrooms, and those 
corporate fiefs, the museums.” 

Kozloff concluded his re-visioning with a passing mention of “Clement Greenberg, critic emeritus of 
formalism.” The invocation seems almost arbitrary, but the rub is in the “emeritus.” (Read: Formalist 
orthodoxy is dead.) The critic today admits he felt his critical awakening came late, but among his 
colleagues at Artforum, where “the residual influence of formalism had not dissipated at all,” there was 
resistance from “various power blocs.” Nonetheless, a spate of extra-formal coverage soon appeared in 
the magazine’s pages—from Kozloff’s own follow-up, “The Authoritarian Personality in Modern Art” (May 
1974) to Carol Duncan’s “Virility and Domination in Early 20th-Century Vanguard Painting” (December 
1973) and culminating with the so-called Art and Politics issue of December 1975. 

“American Painting During the Cold War” also provoked a line of inquiry into postwar art that persists to 
this day. Following Kozloff’s lead, Eva Cockcroft, in “Abstract Expressionism, Weapon of the Cold War” 
(Artforum, June 1974), dug up MoMA’s CIA links. Nine years later came Serge Guilbaut’s incendiary 
study How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom, and the Cold War. 
And as recently as 1999, Frances Stonor Saunders elaborated still further with Who Paid the Piper?: The 
CIA and the Cultural Cold War. 

Is Kozloff pleased to have instigated such intrigue? Not particularly. “Some found my argument an 
affront, but those who liked it took a direction which I regret rather strongly,” he says. “I desperately 
wanted to preserve a balance between the personal and aesthetic response to the works and their 
contextualizing.” His sympathizers merely employed the art as “tokens to vent their political leanings,” as 
he puts it. 

Looking back on Kozloff’s essay, one finds a far more nuanced and wide-ranging argument than one 
expects, given the muckraking studies that followed. But of course he inspired much more than these: In 
exposing the ties between power and paint, Kozloff helped render the rhetoric of artistic autonomy 
moribund, lighting the way for the prevailing social art histories of the following decades. The approach 
may seem abecedarian today, but his was among the first endeavors of the sort. Back then, Kozloff 
remembers, “I felt I was really twisting in the breeze.” 
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Abril 10. de 1974. 

DiG. SALVADOR VUQ,UEZ üAUJO. 
COORD. GRAL. DEL I.I~.B.A.L. 
lILlClCO 1.D.J. 

Distinsuido Señor. 

R.aspeoto a l. plática QUe precedeuteaente 
~v16ramo •• ,. en el oual le hiciera yo referenoia 4e la bue 
ns marcha del I.R.B.~. 4e T~pioo 7 04. Kadero. asl como di 
ls urgente necesidad de oonsiderar una reestructuracibn de
los sistemaa constitutivos • inoperantel en ¡l. l oa cualea
e juiOio del personl!ll dooente ,. m10 son sbsolut!Úl1ent. inde
bidol y coducos dsslle un punto de vista artlstico moral e -
lnstitucional.. . 

Ka permito ratificar a Ud. nuestra si~
ci6n que se caraoterise por lo siguiente. 

thl Instituto con una estructllra fundaaell
tal 7a caduoa, unas instalaoiones completamente lnadecuadasl 
una aituac1bn .oon~~ca .n déflcit, UD ouerpo dooente p~j .. -
t •• voluntarloso. contorae 7 Uspuesto a auperars. cad. na, 
un personal adminlstrstlTn oon las .i .. as caracteristlcaa -
del anterior¡ una poblaci6n e8tudiantil contellta. estudiosa. 
dispuesta 7 ansiosa de cultivarae; un patronato que .610 --
haoe le!! vOees de oc)ntador ,. Vigilante, un patronato d. pa-
dres de familla Que casi hs de8aparecido por 8US diferencias 
oon el otro; uns gran oarenoia de enaere. e instrumento •• 

Sin embargo el instituto. aortsando toda-
clase de problema8 l~e ha sostenido,. se proyecta COIIO un Ter 
dedero centro de Oul tara. toda ve z que ceda dia BOD .á. 1&8= 
solicitudes que ss le haeen pare intervenir en un 8iUR~ero
de manifestaciones culturalea 7 art1st1ca. como prueban loa
testimonios que estamos adjuntando. 

El Instituto ha entrado en una taae en la
Que empielts 1I consicier&raele COIIIO un valuBrte de oontistas 7 
beneficio cultural llsra la región, ya que B trsv¡8 de la8 •• 
riés de actuaciones QU. hemos tenido en todos 108 niv.le. si 
le ha conocido ,. reconocido su ericiencia 7 BU aportaci6n. 

Humos creado un grupo de danza regional -
nombrado • UJ.IALA.YAl'l'll ., que dada db ad.qu1ere más scliei tu
des :r relievea. BemoR participado a t ravés ~e un sertidor en 

-1-
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la fundac16u 4- la segunda galeria "DIMERSION-5 " de TBmploo, 
que junto oon la Que ant~riormente oonBtrU7~ramo8 en eate lna 
tituto( Baleda • ~eroer ' E"1'I!cl0·) brindan !l est~. 10cl11ida4 = 
un magnifioo eerTlcio de difusión CUltural B traY~. de aua -
exposiciones y cou:Cereucias 'lUe ee org"ui zeu. 

Eatamo. oreando un grupo d@ dRDSS moderna da
nOllir.cdo grupo " AljPIUAL""l euel 8e eDcuentra ya en fllce eoti 
vv.. 'jb CEt6.'C. ensa,.Jindo u.na presentaci6n. . 

T=bié". ,,~tll en fO::-IIlP..r.ión un cusrteto de !!Iúai 
ee. :.~ 8bara. E~tc.n:oF.J t~~b1~n .aro~ .. ando la apertura de na cen
tro de estudios de Bellas Artes en Cd. ~aaero en el oual noe~ 
trns Ber~mOF. lo~ Rceeoree art1nt1 cor.. 

En fin cre.moa eetar cumplien~o COD nuestro -
d .. ber " n 01 ej"rcl "io :: "Tl In co",l./llón ,:, •• n~ nop hA oOllf1 .. do . 

b:C 6p€'cto a le E: itU t~ c :l.. éil (;;CG r'én.1ca pI'~Car1B l> 0r 
la 4ue atr8vo~amoS obatsoulioa fuertemente este importante co
lIIetido, por lo tanto TUelvo a lI>.enc1on¡;r a UdE. <¡US a 11\ m!lJ'or
~Z"evec!ad '!'osible DUO G.7udü:n a I~eolve!' acta oi. tuaci6n, tratsD
dO de revisar y tr!msfcrmar ]09 .onvenioa que hicieran cuando
se 1'or .. ó 8/ita instjetuc16n. 

y 6a 000 /iste motivo que p ara su consideración 
'7 Nilolución de e01;e aBunto tan importante pa~a oate instituto 
r".litinos 8 usted. "sta !linces1e de lo que hacemoa '7 pretende-
mos rea.lizar. 

amv ' 
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i~~:{(,<:to KC¡;'014 de I5dl"'<, A1?e1 

. l . 

de T~t}-.{~ ej. . 
H1UALGO 3 o • T EL. 2-1 5 - 0<: TAMPI C('J . lAM PS 

Mayo 17 de 1974. 

" ALO DE LA REPUELICA FEDERAL y DEL E;ENADO" 

DEPTO. DE ARTES FUSTICAS 
DEL I,N.B.A.L. 
MEXICO 1,D.1'. 

Con motivo de haber celebrado en este 
Ins tituto un "Se",inario sobre teoria de las A!'tes Pl~!! 
ticss" y habiendo observado durante el desarrollo de -
~ste un gran inter~s de pqrte del ~blico asistente, -
a s1 como una necesidad de frecuencia en l as manifesta
ciones de este tipo y una positiva disposición generel 
por concluir los temas en forme imparcial y objetiva,
no s permitimos enviar a usted una copia de los resulta 
do s de dich o evento acompañado de su respectivo progr¡ 
ma e ideario que· nos asistiersn e. manere de fundamento. 
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i 
" , En lB clndud 7 ll'Uerto de 'l'ampioo, 'l'aoo.e1N>do las 21 l10rBa 

,,4.1 dl4 27 do "naro d,; 1956 se .... unieron en nI 15 .. 1= de C .. blldD:l 
del Ha ~tam1ento, ,,",vi a ~onvooatoriA, 1"" pl'!rocm,." qÚo a~ó 

, iouacn.bon, UDaIl por .. 1 7 el ...... en repro""ntnc1a.. da lo" or¡¡an1r:moa , ' 

',' 

T 4InU4adU qÚe .~ GJl0t&ll, abl'UndGee la ueDiOh bajo , la ,pr .... t·;;~S~ ,<",~ 
'itel ... !lor Lio. Don R~lo ROBO Jr., Deliogado Eapcoial dol InnUtutó' 
' Uacional de »<OllnD Art~s par .. la eOfUlUtUds1/ln d.l'l XnoUtutt> IlcClOnn 1 
de »<011 .... Artea de 'l' .. cpico 7 Cindcd Iillldo..... ' 

, . ~ l, . 

,;( , ', ":' El oll!lor, Lic. R'o=o en el uoo d. la' palBba hiBo utl3 ""'l'113 ~ 
..-.,........, l' 

' " " ' l'oDicibn do' l03 L'IOUVOD e .. lJU preoonei .. y de loa propl:oitco do1 lImA 
-;--.--' .' 4 .. f'Ol:l""te.r nO 01>10 on TBI:lpioo,ni .. n T=Uptw Bino en to:iA 1<> 

;a e ptlblio", la fox=c:illz¡ de InBU tuteo Re¡;1ooalos con. pcreoniiUdcd 
propia '3 con fucultadlls Ol1tbnomas. E:;co.Ul> lo. neoeoidl!:l. do o1av= el 
n1-vol au1 tural 7 ' arUBUoO popul= y .-.rplicl, " la eoncurrono1a quQ 
las c.etividadoe dol InnUtuto ".rUm en un ""pocto pod<>i;:b@.criI-y ' cm 
otro, de pro;1Octbn. !lizo hinc.ap1e f'n formo ct:p8ci41 ' e:i (¡no' loo 1'on- ' 
dos dol lnotl tuto a .. gional d" Tampico y Cd. Madoro ca lntcGrc.r!1= 

aport3ndo 01 INIlA una torcera p:u-to, otrae torcora P:J.rto conjuñt,-i,üto 
, 01 Oobhmo dAl EGta:lc y loo ProGidontea Iiun1ci.palcB do 'l';:.;n;¡1c:. :l 

'Od. Lllldoro, quedando lo ¡¡!tima porte a carco de lo iniciativa V-'i= 
da. .lludi l> " la nooeoidn4 de traOOjnr con ~ntus1aG"", F de ~ 

Dar por la eonotrueol6n de un 10eBl vsrd!ld ~raJ;l<!nte adocuedo par<> os
tB oleDa de aoUvidlldl>o y "DpoDtl1culoa. IfflUll"",ntel:liJ.n1teatl> .riso 
el lrulUtut" noaional .... >'<'airla por un Patronato '11 adecll.o por UÍl 

OODfl9jO IIjooutivo, d"biendo oontar, lb¡;ic<llIIODte, c.on preo1dantca 
honorurloB, oon mielll1!lroD hoDOT.:>.riOS, con "-",,sarco aoneraloll y <lepe>

Qialea "3 e011 un ooordinad01" do 1"" aetiv1dlldA3 y finaUdt;ZW" -do1 
lriBt1tuto. 

.0" 

. Por u.n&niln1dad oe a.probaron 10G pW1tOB de viata '3 01 or1 ~rio 
el:t~rn.adQD por ,,1 I3 Ctfmr Lic. Roco. !.ruor- rooo6 concurrentoohio1Gl."Qn 
01r eu v oa y el (10001:0 n.i'JUirib eon ello ,GJtilllaCibn pcrmitiemo 

"boto dl Ql:OÚ\l!rl.ento cl<l 10:3 tmnao inborE>ntN'-

A continuo.clon 3r oietrpl"t' bajo lo. prf"o illfll:lcla del vo'ft.r..r Lio. 
Rozo,. halllmdODe a. m:l lado 01 Dat.or Lio. Antonio do Cabo con la re

prosontt>Cián oficial del c. ProGid~nte l;unicipBl do Tamp1co. en!. 
ooa. tambibn encontrfwdone prrtJ~ntd el C. PreB1donto l!uniclpal. do 
Cd. tladoro , 111 ""onb:Le" pl'ocodil> a aicouUr los eamlidatoa quG bz,bl'lIn 
do intograr loo CUM'"OD iniciales del Inntit-uto ,lle¡¡i01l2.l • 

En unon CB30a por unllnimid l".d y ftn otroti por mo.yorin, oe votA la. cono
t1tu:::1b:n dol Patron...'1.to y dCl l Conaojo, CfUO:! ;:UltlO I'f! t.' p('Ictiva.:1ent" ca:a

pUE"ntoo do} modo oi C'uinu tc l 

" . 
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111:;':'I:'1J'l'O P.rotODAL DO: BELLAS .AJ1'l'ES DE '1'Al!PICO y flD. ramno 

Lio. Borac10 T"ren 
Dr. mllll'.lol A. Ravice 
D. Emilio floto Rojas 
D. D=ol OuzmlLn !litUo 
lna. V1cente lngunnno 
Grat. Luis Cueto Ramiuz ;f;) 
J ~ p~ ((~~ I t~!(jnA'l'O 
Presidento 
V1eo-1'Naidontll 
Secretorio Ceneral 
Ofioial h\~or 
'l'oaoreJ'O 

1n:Eml'.tOS HONOltl\RIOll 

Peñbd1co '"El. I!UlIllOD 
PorlMico "El SOL DE TA.'tPICOb 

Prc4 • Alvaro Parea 
IAtd Santos ll'ranc1aoo 

A!1E3OllES 

Dr.. Alonmo I!enabri to 
leEllls ~11J1"U 
~llarmo Rcdr~1I: 

EUa Chivaaull:I Enz. 
Consuolo R. do Aoomosa 
Inflom.o !lonilla 
Dor!) 'l'rt PI) Bolll'tlrn 
J>ror. JIeotOl' l'eb 
1.10. ¡:enll Gavola Q. 

Dr. U.f'rédo Coohiooa 
Profr. Ílá1'illf3ll.O[:11do DavUa 

Dr. oJáC1.nto Rojna Do:n1n"."UOs 
l>rót'r. Artomo V 1lla1'~ 

Cob!>rllLldar 401 Estado 
PUl. Uunieipal de f_llloo 
Pte. IIun1clpoJ. dAI C. Il::.d.oro 
Sonador de la BepIl.bUoa 
(Jere!rlo de PcmaI: ... Sana. lIorW 
Jefe de 'la 8v~, Zona Militar 

H .B. PlelChm:m 
Dr. Alonnoll!!nttbrl t.o 
Lio. Hig:1ll1 ~l J'e=.sl 
Dr. Ju:m Castro PiJld,) 
~lvlra Oo. do VitG 

Qru:dUnpe L. de Jlel'clm 
Rublln Dlaa da la ec.taa 

Orapo Pro-Arte 
Club notario 
Club da Laonea 
Club ro-:30 

, EeclJrcdorElO AmiDUd 

Club Altrunll 
U P I A 
Club Atenas 
Juv('nU A D e 
Pedo de JbI:IOnflO 'l'Bl'il!nUpeeoo 
Inst. Cleneillll y \'oo. do flll:lP1co 
Direc. Eduo. Superior en el Eotlldo 
D1cr ... Eao. Seco por Coop 11-0 
l'Iad/lro 

D1r<"ctor Preparatoria ~amp1eo 
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Profr. llC"lí"1no Pund.o Wf'\ulna 
JflDUtJ neo~nd~tf 

1nop. !>Do. Pad. :-IÜ "-,, !'cmpiCl) 

Seo. 21 d81 STPaR. 

ASl?SORt:S ESTUDIAN'l'I LES 

I!U 'bbn 1llU'VB.9" 
Javi«t QonmAlea Alonuo 

B1'. Ja:v1fll',Rui. ~. 
Sra.. Ioaura Lioon:¡ 

Juventude. LI. be .. o.lu Ii\adoretlGea 
Soo. ,,1_ del Inot. '1'f¡c. a .. gicmel 

P"ri Mico "EL ~1UllDO" 
P~ri Mi co ''EL SOL llll 'l'AI!PICO" 

COII=O DEL I¡;¡='I'IJT() Ill!:GICr.U DE 1!I!Li.As AIl'l'ES 
DE TAI/.PIeO ·y CItlDtJl MADrnO 

IlIRBCTOIl 

Ilul>-Dircctor 
Srio. ~a.l 

~'e:30rero 

Pintura 
Eacultura 
J1Uni"" 
Litpraturn 
Do.nSa 
Teatro 

ProCr. J.J. IlIll'tr.dc de Alva 
In¡r. Luir> Hidal40 ,. CIUJ'tro 
Prof'r. Fauardo m?.d.Mtl 
Sr ... Pilar de la TGn"tt de Conti 
Prof'r. !lomen Jaro. 
Luio Zü..-1t OG Fran.cr1soo 
Profr. HOrMn ZMlicn 
Dr . Vionnt~ R1dnurG 
Bre. Ik~cw> CarballD da P~. 
Viotor AniO'V" C=ln. 

COORDInADOR crr:¡rr;;: A L DE!. IIlS'I'ITtlTO " F.aION A L nr nm.us · Aj¡'l'C) , DE 'l't.:IIICO 

-r C"..D. JaDI:tOJ CAPlTA.!1 AUCUSTO AZAF.L PE: ~r:z 

Ea oonven1ellte hacer eonnte.r quo la iuvi.ta.clbn p.a..ro eota 
rttuni 6:n fno hC"cha n todOD lOrJ o~ctore3 del ptl("1rto. m1torlclc.d.GU. Ol"~ 
ciQno1J oto., y pElraOnaJ"; intorcoooM en ootnn dlBcip11~ h~end.o hooho . 
Q.C:I;to de prE'!GC'\noin. l!'.;, :!l:punt~ao. 

Sucen bon 11a pl·~t;"T .. ta nct!1, pn ti¡¡ !lA pIlo Y en aceptac1b. de 
DUB carCCJB, 101'1 peroona.o f'll~otsa p.'U'U Ion ptloctOB dEll Pntrono.to 'JI del 
Consojo &Di O'()mD quiODICI9 ademrw l1Cl lo doneRn, con 10 que co 410 por 
conclu1dala Geoilln. 

RlIrnllChS 
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CIGAFlRERA NACIONAI .. SA 

{ 
. ~ 
.. 

a 17 de marzo de 1972 

Sr . Jorge Hernández Campos 
Jefe del Departamento de 

Artes plásticas 
1 ns ti tu to Naciona 1 de Be 11as Ar tes 
México , D. F • 

Estimado Sr . Hernández : 

Confirmamos a usted la conversación telefónica del pasado 
14 de marzo , asj: como la e ntrev ista que gentilmente con
cedió a l suscrit:o e l día 5 del mismo mes , con respecto a 
la solicitud que esta empresa le hiciera para presentar 
una exposic i ón de grabados l atinoamericanos en la Sala 
Internacional del Palacio de Bellas Artes en esta Ciudad . 

La exposición se~ l levará a cabo a parti r del día l o . de 
septiembre de l p r esente año , durante tres semanas. 

Todos los trámites l ega l es para la inte rnación y sa l ida 
de l país de dichas obras serán r ealizados por ese Depar
tamento conjuntamente con esta empresa , quien absorberá 
los gas tos necesarios para e l efecto . 

-1~ El fo lle to de dicha e xhibición será igualme nte preparado 
e n forma conjun1:a , así como l as invi taciones para e l 
cockta i l de inauguración. 

_ .. - r-- . 

Sólo nos queda agradece r · nuev amente .... a us ted todas las 
facilidades que nos h a ofrecido para que tal e xhibición 
se lleve a cabo ,. y e n espera de sus primeras instruccio
nes a l r especta r quedamos de usted , 

Muy atentamente , 

~:::':" """'.' 
jlt:!~~~ceh México, D. r.: Ale.o, de R;!It:n 58/ 3 D¡r~(ci6n CeSll!grMic,,: ClGARSA 

TeI~fono: 586-21 -22 Dilt: cc¡lm Po~l" l: Apu:odo 31-474, /V.hico 7, D. F., M¿~ico 
-;'; 1 (1 (.C' Telex 017.71 (V,'3 f.I ON H CI,UCASQ No. 91 5 

I.t,EX1CO 10. Pi ~ 
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CIGARRERA NACIONAL,SA 

Junio 2 , 1972 

Sr J o r ge H~rn'" 'Jdez Campos 
J fe del De p o . de Artes Plásticas 
nstituto ciona l de Bellas Artes 
Prese te 

Muy stimado S r '. He rnánde z : 

Acusamos recibo de su atenta carta fech ada 30 de mayo 
pasado, en l a cual nos confirman que a partir del di.a 
2 de septiembre" podremos llevar a cabo la e xh ibición 
de grabados de artistas latino-americanos , e n la Sala 
Internaciona l de l Palacio de Bellas Artes . 

Confirmamos a usted por medio de la presente, las plá
ticas sostenidas a l r especto, sobre l os gastos que a b 
sorberá Cigarrera Nacional , S . A., los cua l es se rán : 
menaje s, seguros, instalaciones, invitaciones y fol l etos 
así como un donativo por $12,500 . 00 (DOCE MIL QUINIENTOS 
PESOS M .. N .. ) para e l Instituto Naciona l de Bellas Artes ~ 

Suplicamos a ustedes se sirvan proporcionarnos una l ista 
detallada de los pasos a seguir para poder tra e r dichos 
grabados a MéxicQ , as í como los r equis itos necesarios 
para que, una vez terminada la exhibición, las obras de 
arte puedan sa l ir de l pais . 

Agr a decemos de antemano sus m6 1tiples atenciones as ! como 
l as facilidad e s que se han servida otorg arnos . 

Muy ~atentamente , 

CIGARRERA NAC I ONAL, S.A . 

//tI~/ 
J _ rgllacio Mo~kno O. 
Asistente de l Gerente Genera l 

F.: MON 1F. C .... UC ... SO 91'_ 40 PISO. l OlvlA S D E; CH AI>tJlT EPE C 

O ! flt;::CCIO N POST AL: Af' .... fi TA O O ~ ¡ · !io7g MEXICO 10. O . F . . M E" XICO. 1E!_EfO~I O SW_gl_OO 

OIRt::CCICHi c ... aLLc¡.';¡A r-I C A : C IG .. , ~s 11, . TELEX: O I 7 . 71~6~ 



 
ccvi 

 

 
 
 
 
 
 

'Í 
, '/ 

.JI 

6395 . 
ItA~O DE JU!.R!:.c,... " 

SECRET/" '~ l l~ G!": HI".CI L~:DA y CR8 DI'; 0 ; L: b:., IC() 
[¡ir(~cci6n G(lnecaJL de Adu a na s 
C. Jefe de l Depto. c.:e P roccó in; if:nlo !"~ J...duanal es 
P r e s e n t c . 

At ln. :' r. Mcdlna . 

1.1 In~-;li l.l:LQ I ~ ;_\c 1 o n . .i l •. :c !;"'~: 1 1 u5 I'. .eles !.r .;.: ! ·, I~ :¡ t ü r lt 

u na (:xpo sici6n c.cn-..:·¡; inn.da fI /\ r t e Gr: f~ f leo r..i) t. i.no':-i1r.er .te " t1:J ", 

l ~ cu a l pe r ;~ ~ nc c~c ~ 6 nC~; ~ 5 e n e l ~~ 15 y ~~ r~ im ¡~~~t~ (!a _ 
¡::.or la /\6 t,; c.. na c el ¡·.e: .c o;out: l. l o " :::;f.ito .. h~t:.re.~ ". 

\ 
\ 

~ r'I lu l vit: tud y i)O.::. c o ¡¡ <;. l(~c !" ..:! r lo n,~cc:J~r i o ~e t:.o 
licita 1) e::>a L'&r f~cci~, n G ~ ne¡-al ¡:. (.; r l~ l so de I rn r:o r t uci6n :1'(:' f:'l;3'O 
ca l sn~ G.' . ~· ;"j ... TIA lI a f, o.vor de l 1/: n l ... , e n l o, inLe li !Jcncia c¡uc
é5te Ins t ituto ~(~ compro:t. eb~ a q\le ~l na vez t e rmina d a l a c21 
p051ci6n, es t a s e:a devue lta a l c:xtrünje'ro . 

hG~·,~de:ci.::ndo de é.ntc [";"¡ ü no la ate nc i6n Gti e se s ir 
va pr e s t a r ¿ mi ~ . o licilud . reit0ro a usted l ~s ¿lcnci0nc~ 
ce Ti.! r.l~S c:. l t a cc.nsidcr'lci6n • 

l V 
t:>. j) 

,JIIC '¡ j hm. 
, , 

\ 
\ 

1 
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1. N . e. A . 

S . E. PO. 

'. '. 

MEMORANDUM DEPENDENCIA 
r~2 ~'I'rU'fO :··:AC l fJ .. f.L r E 
F.:: LL!' .. S A H'í E~ • 

. DEl-TO. [Ir; AliTSS I'lJIsnc/"s. 

Mhico, D. F.,. 29 ce ngos to de 1S'72. 

L1c. l:nrfó l ... lp.:'nnc1r~ Hone~ ::r0sn. 
J o fe (lr·l I~i?rto . {~O Difusión . 
F. e! t f i " i O. 

Cnv{,j a usted :n:; terial infoma Uvo sobro la "':r.po
slci6n ce l a col~cci6n "GRAFAllO LATmOA1':':RICAEO DE HOY", 
qu e deseo el pr':':xbo súbado a lns 19. 00 h 01'3 S se exnond r~ 
e~ l a Sola Internacional de las Golerie s cal Palacio de 

. Fellas Arte!'! . L.sm cole :: c16n es pro"ied~d do ·10 Clgnrre-
~ ,. 
,'> rll ;:ocLJnal, S .A. 

c e: A:·;SXOS ,-
T~ 1 _ _ 
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Denuncian "amiguismo" en Fonca 
U ('inl'asla ~ ¡'t ar 
Rh'ill \:mt l" n,"t ~':" Jm qm' 
J:~s h l'cas ,XlI';! LTl'¡ldor('~ 
n o "l l'f1lreg¡:m dt' 
ll l:\ncra cQldtativa 

Miguel Angel Ce ballo. 

~
flCsar dl.'que I:J.s dfr(l~ 
prescnt:ldas en el p,ls~II.ln 
Informe de actividades de 

j Sar.l f{ermUUl'7. in{Ik:m d 
..IJ. "recimit'n!O ¡II;' ... ~t ¡mulo, 
pUT pólTI" dl" Fondo Naciollal pmn In 
e JlIUT:I y la .. Aries 1 !'noca), ('rcadorc~ 
n 'mnt'll' lne:!sl;l Óst-ar BI,mcarll' 
d,'nwlcla que ~e traTa de be<'a~ 
entregadas bajo el .sIstema de 
M~mlgu¡(mo~ 

P3r~ d d itt'ctor de nulIT$ 
Co"pUllf.l,¡:, lOS logros prcsenlmJos 
recicntt'menTe por la titularde! 
Const'Jo Nucional pMa la Cultura y las 
A .\(.~ ~6to s()n "número!! ¡¡]cl!res" que 
n,) coinciden eon 1ft rel1lld:,d d" los 
creadores ~ Mblco. 

Como mu('strn , Ósc!.r platica tic su 
par! iculilT Slt uacilÍn ([ue.se ranle te rI1,:I 
po)r [a negación de hccas en cinco 
ocasiones a sus proyectos 
cinemalográncos.los cuales a Ira..,-h 

dt'll ¡t'IIlI'O h.m .1l·,l1' ."t md"""lltlc1., 
~úl(J que al1!e 1;, (:,11;, tic un apuyo. s u 
rC:l1i7.:,ciÓn ~e ha dCIllOr3do. 

"Ln pr imer:! 1It"7,que preM"nl é un 
prnyrcto ~n1 he'e;\ ,It!! SiSh!ma 
N:lclon:ll de Creadores de Afie fUf! en 
]997, con Enl,... la IIIrde !I/n noch#'. Lo 
prof'u5e cOflloguión ya que e [ 
Con3eulta habia bccadoa varios 
f~ulonlsl aJ':, algunos con renombre y 
.]ros n.., lanln. por IO<lue crmslderc 
1\X"lrlunO ofrccer:l ,'on!':idcraclón un 

proyerloque,lc!':enh3 fltnl:lr, pero fue 
Ill"g.ldo." 

En e.~e cnloncc~, (.[ c¡nen~':l 
:l""l!ura '1'1/' ~u Ilhr;1 (·~ la h:1 .~\ls tenl:1I1:1 

XI! I l nhajl '~CI 'II1,,(;f/Il/'r/(jOIl·~·'I. un 
'1lr1U ull'1l1mlo. (ju('.se ha cxhlbido 
:mlo el1 M,'xiro nljll\lt'! e"tralljcro,)' 
'llar¡,:.nml'lrajc /" I/rr:l rOIl!I)(m¡u.~. UI1 
lime que se hadl~tríbuidoa 11i\'el 
'llundinJ. 

F.nl re la hreve pero nol;lh[('nbr3 del 
t:¡ r1(':I~ta ll1l'xicnnod~ proyecció n 
11I1t'rn:!cinllal. desl.!can también ,,;/ 
¡hINt' ''~ /11 dfV1nll /lrollfrle"rfu, E.tl", //< 
1(l l'"Ilr!J 1" nocllry Que 1111' rnll/NI dI' unl! 
"1":. ludas ellas exhihid:ts ell fC~ ll v:llcs 
inh:: rrtaciona!cs de Frnncin, f'u crlQ 
Rico. Nuclla York, J\rgenlina y Brasil. 

f'1:tnc;ll1e, quien I amhlén l'lO 
lIirtoclor(ld F,'S! ¡val ,Ic Cincd(' 
M:\1.allán - cl unlco fesl l..,- al 
Independ iente en t'1 pais-, señala qm' 
a pcsarde haherlo intentado ,'n cinco 

onl~lones, 1:1lx'ca le hn ~ido 11{'g:lda 
debido a la "rnezquind :uJ " d e losqul' 
cl¡~en los trabajos. 

"Considero que los 
encargados de aprobar los 
pro)'cctos. laime Hwnhcrto 
Hermosillo)' Arturo Rlpstein, 
no llenen la capacidad para 
jtngarloscasi 80 trabajo~ 
qut'sepresent an. Porotro 
lac.!oes mu)'palpablt: que 

algn ra roc~t~ paliando porque exlslen 
los recursos para Ins becas. pero (Islas 
no se manlficstan de una manera más 

equitativa porcuesllo nes de 
amIguismos. Yo pongo en duda 

la capacidad de estas dos 
personas para revisar los 
pro)'ttt05. Hace falta crear 
un consejo evaluador 
mucho más ampUoyplurae 
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t-t.'U1es 24 de diciembre de 2002 CULTURA 

Nace galería abierta 
al diálogo con artistas 
Sus fundadores 
proponen romper con 
el an~iguo concepto 
de "tienclita de 
decoración" 

M iguel Ar.gel Ceballos 

Sans Filtre (Sin Filtro), una nueva 
galería fundada por los artistas 
GustavoAceves, Gabriela Malvido 
y José Botaya. :lbre sus puertas con 
el propósito de romper esquemas 
r t.acer de ese espacio un lugar de 
discusión directa con los 
creadores. 

Decepcionados porque, dicen, 
las galerías han derivado en 
"tiendas de decoración que 
presentan 'cuadritos ' acabados 
para ver quién los compra y los 
cuelga en su casa',' dichos artistas 
proponen un nuevo concepto de 
espacio en e,1 que la esencia sea el 
diálogo y el intercambio de ideas 
entre público y autor. 

La fotógrafa Gabriela Malvido. 
el cineasta Jost> Botaya y el pintor 
Gustavo Aceves se denominan 
como "artistas en sala de espera',' 
cansados de la dependencia hacia 
productores y curadores, por lo 
que decidieron abrir Sans Filtre. 
un espacio donde no habrá una 
curaduría rigurosa que impida la 
presentación d~ artistas que en 
otros lugares no tienen la 
posibilidad de exhibir. 

Acevcs. pintor de 45 años que 
ha presentado su obra 
principalmente en el extranjero. 
considera que el origen de una 
galería se da a partir de que un 
artista necesita ser representado 
por una persona que no sólo 
entienda su creación, sino que 
vaya más allá. 

"En el pasado, los que dirigían 
galerfas, como el caso de Antonio 
SOuza, eran visionarios que 

Jlegian a ciertos artistas que ni 
enos sabían por qué. Actualmente. 
salvo t'xct'pdones, los galeristas 
son una bola de analfabetas 
porque no entienden ni las leyes 

• GU S':.': :: · " :EVES Presente ',::= ;c:~zas que abordan la expulsión del hombre del Paraiso. 

del mercado ni a sus propios 
artistas. y la consecuencia la 
vemos en un mercado mexicano 
paralizado: los artistas no 
producen . los museos están en un 
aburrimiento espantoso. los 
galeros se queJan de los pintores y 
viceversa; es un circulo vicioso que 
seda a partir de que la relación 
plntor"g:>lerista se ha desvirtuado, 
no podf. nos tener como 
representante a un ignorante y 
medio delincuente'.' 

La estructura de Sans Filt re 
parte de la concepción de lo sacro
profano. por lo tanto, sólo s2ran 
ulvitados 6rtls .... s ;ncx!c .. nos y 
extranjeros que tengan frabajos 
sobre esa búsqueda. Las t¡ es 

piezas que inauguran el espacio 
fueron creadas por el propio 
GustavoAceves, quien las reatizó a 
partir de la caída. es decir, el 
momento en que el hombre fue 
expulsado del Paraíso. 

MEstas obras formaran part e de 
una exhibición que l!evaréel 
próximo año a Venecia. Se me 
ocurrió mostrar laque estoy 
haciendo y asi abrirme al proceso 
de la obra yel diálogo con las 
personas interesadas, porque el 
artista siempre necesita 
intt,.locutores y la soledad no es 
una .buena consejem'.' 

Sir¡ ;::!!r~cin¡o2~guno ni 
pretensiones lucrativas. este 
g. upode cteaciores st! encargara 

de financiar un espacio que todos 
los jueves estará abierto a 
escritores. pintores. criticas de 
arte y al público en general para 
que dialoguen con los autores . 

"No tenemos patrocinadores 
porque ya estamos grandes, no le 
buscamos. hav un deslinde de la 
dependencia del artista hacia las 
becas, los financiamientos medil' 
raros': 

Saos Filtre buscará renovar la 
obras en exmbición 'cada dos 
meses para ofrecer a sus visitanh 
discusiones diversas. El horario 
será otra de las innovaciones, PUl 

~ partirdc1 siguiente lunes la 
galería abrir:l de Innes a sábado. I 
17 a .:2. hotas. ('on t-ntraun gral u.i' 
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El artista plásticoafinna 
que no cree en la relación 
entro lecnologfay 
vanguardia. ya que le 
tiene más fe alas Ideas 

Estudia Gabriel Orozco el barro en África 

Busca materiales 
que le libertad 

Rechazan elegir sexo de hijos 
El Comité de Bioétlca de Bélgica establece 
limites a la paternidad para mantener la 
tl.utonornfa del nuevo ser 

'" 

yl....,' ... <¡Uoionltlu ~I&r 11\Il10 
lDI,letw P*W to."¡ ou 190 8il (¡1M tuerm "" 
fla<:&oo Y """ ¡>!n:lIda de dir>om 

·ElIlllMO"" ... I!D¡IOrWIl&por .... hOdo. 
Wl>Clpor IOqUO""" ........ ) ~QUt lnIMr,jIf 
pua.&P'A"-ndIar~ ~ 
WI ..... uu..t!llId6adobetolMdefquoel 
,.,..,.DO ... JOlIollodl.8do>o.~ • 
...... M\O!OIIOI"Joo_..a.~_ .... 
oIot1l.o\r.l/lllnh&cw'_ ....... _ -" 

--., 
Rechazan tl'llSlndar 
su muralll una plll
za p6bllca (4C) 
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ujornada 

Aspecto de la protesta de microbu
setOS, en el cruce de la calle cante
fa y calZada de los Misterios . Foto 

""""""""" 

• Despidos y congelamiento de plazas, entre las anomalías, asegura 

Tallerista denuncia hostigamiento 
de la Secretaría de Cultura local 

Desde hace tIeS meses. las clases 
de guitan'a que Javier Castillo 
Martfnez imprartia en el Centro 
Cultuntl Xavicr V!lIaLUTUtia , ubi· 
cado en los locales 11 Y 12 de la 
glorieta de Inswgentes, se reali-
7.an a la inlemperie. 

u Secretaria de Cultura de l 
Gobierno del Distrito Federnt lo 
despidj6 el primero de septiembre 

y con él suman tres los talleristas 
cesados en lo que va del año. en 
SI.I caso. expltcó. argumentaron 
abandono de labores. pero en rea
lidad, ascgun.. revivieron un ~ 
ccdimiento de diciem~ de 2008 
que no proccclió al demostrar que 
el error fue del área adminiSlJ'ativa 
al tramilar sus vacaciones. 

Ayer, Castillo comenzó una 
huelga de hambre que levantó cin-
00 horas dc:spub al acordar con el 

~~ecretaria 
!!a.iiiJe.Balud 

director de gestiÓn social del 
GOF, Pedro Bello Aguilar, una 
reunión con penonal de CUltura y 
la Oficialía May« el lunes proxi
mo, c:n han! por definir, pero ad
vierte que las im:gularidades en la 
dependencia van nW all' de estos 
tres despidos. 

Refirió que el hostigamiento 
labontJ contra los tres t.al1eristas 
comenzó a partir de que la Coor
dinaOOnl: Intcrinstitucional de la 

dependencia. Isabel Molina War
ner, impuso a Maria Eugenia 
Mondragón Mundo, quien es jefa 
de la Unidad Departamental del 
Centro Cultural José MartL como 
encarg¡tda del centro Xavier Vi
lIaurrutia, y ha inlel'Veflido de ma
nera prcpondenante el director de 
recW'SOS humanos, Héctor Amado 
L6pez Álvru,:z. 

Los otn:IS dos maestros despe
didos son C6;ar Cortés, del labo
ratorio de situaciones, y EzcquR:1 
Castillo, de dibujo Y pintun. 

Acompañado de otros trabaja· 
dores de la dependencia. Castillo . 
dijo que hay denuncias cootra va
rios funcionarios, una de ellas 
COfItra l6pez Álvarez, ¡xx- osten
tar un título de ingeniero que !lO 

tiene y otra por retener 50 de las 
96 plazas que salieron este año. 
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Ante la vmual ··e.xtinción" de 
Luz Y Poerm del Centro (LFC). 
djven05 espeaaliSWi han adver
odo sobre el eventual ries.go q~ 
podria enrrentar el palnmOfUO 
artf5lico e tust6rico en poder de 
dicha compaiifa paraesta~. Y 
tambitn del Sindicato MelUQl.OO 
de ElcctnCtsIU (SME). 

Tal es d CII$O del mural Rnro· 
- lO IÑ lo btlrptsfa. realizado ~ 

IcctivamcnIC • finales de Jos años 
JO del siglo pasado. bajo la _~
dinación de o.vid A1faro S1qUCI
ros y 0eI edificio mismo donde se 
~ esta obra. eu d número 
45 de la calle AnIOl"lio caso. 

As! lo denunció un grupo de 
acaO!micos del €entro Naciooal 
de InvtSligaci6n, DocwnentaciOO 
e tnrormación de Ancs Plásticas 
(Ceoidiap). del 1mblUlo NaciooaI 
de Bellas Artes (L'ffiA). mcdiaole 
llM C31tZI publiC3d:l el lunes pasa
do en CS!e diario. 

El critico de arte e investiga
dor Alberto Hija/". UIlO de los fir
manles. explicó en entrevista con 
Lo } Qrll(Jdo que la obra ~es el 
mejor ejemplo de tr3bajocolecti
vo en el muralismo. hecho por 
anistas que defe!Kiieron la Rep(i
blica Española. con la iniciativa 
de SiquetrOS, Anlonio Pujol y Jo
sep Renau". 

Ademis de los pinl0re5 men
cionados. en [a elaboración del 
mural participaron l3mbién Mi
guel Prielo. Anlonio Rodrlguez 
Luna y Luis AreDttI , quienes 
plasmaron las escen:lS que Re
nau , Siqueiros y el ClCTitor esta· 
dnnidense Emest Hem:ingway 
imaginaron al habtár sobre los 
bombardeos nazis en la Segunda 
Guerra Mundill!. y la explotación 
a la que se ve[an sometidos los 
ob~ros en lodo el mundo. 

"Nos PREOCUPA, 

PORQUE 

ENFRENTAMOS UNA 

ORDEN DE EXTINOÓN 

FUERA DE LA LEY" 

El mural. que presenla inno
vacion~ t6:nicas muy relevan
tes para su Epoca, como el uso de 
esténcil para dibujar figuras: tra
zos geomEtncos que rompen el 
espacio de la escena y la utiliza
ción de piroxilina pan mantener 
vivos 105 COIOf~, rue restaurado 
por especialista>; del 1N8A)lace 
ano y medio. por disposición del 
SME, organiSmo que lo " preser
vó eJemplarmente". según Hijar. 

Por su panc , el edificio de 
Anlo,uo Caso 45 llene por sr 
rru~mo enorme Interés histórioo, 
Se trata de un inmueble de 70 
aI\os -uno <k- l~ pI1meros de es-
úlo fimClonaJl sta en México-. 
dJ5;eñado a profeJo para el SME 
por EnrMl ue Y'ile1.. qUien duran
le el cardeni¡mo dlngló el grupo 
ArqllltcctOJ Socialistas 

LTUU 
_ Preocupa. a expertos el futuro del mural Retrato de la burguesÍIl y el edificio del gremio 

Temen que el patrimonio cultural 
de LFC y del SME esté ~n riesgo 
_ El gobierno "puede aplicar la ley de extinción de dominio al inmueble", a1enó el crítico Alberto 
Híjar _ No puede exprnpiarlo; no tiene ronna de alegar que es de interés público, afinna elINBA 

Fragmento del mUlal de Siqueiros, Retrato de la burguesfa, pintado en el edificio~· "¡S¡;;¡¡;;';;¡¡;"""",de 
astas • Foto YIZI'Mi 0rtIgI COI1k 

Con el remotamiento del mu
ral . el auditorio y el vitral del 
edificio, se planeaba que tsle lu· 
gar se convirtiem en la sede del 
archivo histooco del sindicato, y 
que albetgara también un reslau
rante. una biblioteca, llna guar-

deria y un gimnasio. proyecto 
que nunca se COncre lÓ • 

• 'Como está ahora el IasCisaa 
sccrelllrio de Trabajo (Javier- i.;o1A
DO), en el peor de los casos, pue
den alegar que el SME. está legal. 
mente hquicbdo, aplicar la ley de 

extinción de dominio al edilicio y 
mandar a la clroel a la ~ 
del sindicaJo". lamentó HfJ3r. 

Antes de que tenrune el aí\o. 
agregó. seña de \'ital importan
cia dar a conocer esta $Ítu3Ción. 
" La derensa de los derechos de 

Develan restauración de Muerte al invasor 
Los rroraIeS MusrIe al i'Ivasa, de 
David A!larn 5q.IEwos. y de México 
a Chis. de X8vier Guerrero ubica
dos en la sureña cM:Iad ~ de 
CtiIIán. fueron deYeIados (tfer. Le-
911 de ser restaII'ados pa expet10s 
dellnsjtuto NadooaI de 8eIas Artes 
(lteA). 

En la ceremorM8, el rrinisIro de 
RelacIones Exteriores de <Ne. Ma· 
rin:I Fernlndez, manifestó su lo
teneIón de qJe la escuela México, 
donde se encuentran las obras, se 
00IM8fta en \XI rruseo dedicado al 
rruraIismo 'f sus tigtns lnIaIacIua
les '1 Misticas, SII\ ~ el colegio se 
nnstade a otro SItio. Para eIo. lIl

lnrm6 que reaiz6 las ~ 
nes necesatIas pata la oonstrucc:ión 
de un eQfic:io aIedano qJe abergue 

"' ........... """""'" 

Agregó que el ivnuebIe de la 
escuela es de tal signiflcad6n qUe 
"hay ~ relevarlo: ~ pase a SEIf 

\XI certro rIaCional del patrimonio 
de este pals', enfatizó. _ 

A la reapem:n acucieron el • 
caIde de Otin. Sergio Zarzar. Te
resa Vicendo. diec:tcwa del lNBA.; el 
errbajador de México eo CIiIe, Ma-
00 L8a): SlI hcJm)Iogo en lemtOOo 
mexicano;" Getmán GoomlfO, 'f el 
gerente de asuntos corpcxativos 'f 
comertiaIes de Celulosa Atauco, 
Charles KmJer, quiMes ~. 
ron en el eSfuerzo de /l!I"IabiiIadOn ,, "'.....-. 

Las obfas de SiqueIros Y Gue
ITtIftl lleron pintadas n e 1940 y 
19042. kJego que la cU;Iad de 0\Ián 
Juera devastada pa !il1errertd) en 
1939. 8 entonces ptesIdet1e de 

MéxJco, Lázaro Cárdenas. en l,I"I 

gesto de apcl'J9 a la reconsIn.D::ión 
de esa lOc8idad, apoy6 con la eói
cac& de la EsweIa M8xic0. 

8 mural Muet1e al invasor QIJ&
dó emplazado en la BilIiOteca Pe-
dro AgUlfTe Cetda, en el rneriof 
eje! plantel, y los frescos lituIados 
De MéxictJ Y Chile, en el salón de 
la antrada. con una superficie lOtal 
de 300 metros cuadrados. 

A tJaYés del lIempo han tendel 
restanciones parciales. En 1998. 
Mariano Femindez, entorces Sl.b
secretMio de Ae4ac:Iones ExterioreS. 
se ~ a fI1Usar la l8fO
vad6n lDtaI. dado el graYe detenon:I 
que~. Ésta fue reaizada 
pa D8VId CMedo, AenaIo PaperetII 
Y MarIa Elena Acosta. --

los tnlbajadom es urgente y ne
cesana. pero tambJ€n hay que re
flu.ionar sobre la dunensión culo 
tural del a.~unto." 

En el miSmo 5Cn11do se mani
festó Cbar Sinchez, c:oordinador 
del aJt:hl\'O hist6ñco del sindicato. 
quien pert:lbe un ambiente de in· 
cerudumbn:: «XI respectO del ro
turo del mural y el ediftClO. a pe
SIf de que ambos son propiecbd 
legal del SME. 

~Nos prulCupa, porque esta
mos enrrent3ndo 11M orden de 
eXllnción que está fuera de la ley, 
y por e.'iO nos urge llamar la aten
CIOO sobre lo que pase oon todos 
los inmuebles del SindicaIO. QUI' 
zá estén en peligro. porque los 
fascistas del gobierno del PAN 
pueden dar un movimiento en 
ralso en cualquieT momento", 
>fumó. 

"Quen::mos saber dónde \"3Il J 

quedar 105 dorumen~ hist6rioos 
del Sr-.iE y de LR:. y proponemos 
que formen parte de alguna instltu
ción nelltr.ll, porque si los mandan 
al Art:hivo Genernl de la Nación, 
los pueden congelar Y enccmu- du
rante años". dijo Sáxx:be:z... 

NiDglin riesg<I para 
d mural: lI\'BA 

Contra los lCmOr'CS de los ac:ad6-
micos del Cen.idiap Y de los sindi
calistas, la directora del Centro 
NacionaJ de Conservación y Re
gistro del Patrimonio Arústico 
Mueble del INBA. Lud a Gan::ía 
Noriega, aseguró que tUllO el mu
ral como el edifido IlO corren pe. 
ligro de sufrir daño algtmO ante el 
decreto de extincióD contra LFC. 

:'EI mural se restauro en 
2007, se encuenlr.!. en perfecto 
estado y lo hemos vigilado por 
petición del Sr-.tE.. Mientras el 
sindK:3lo no des:lparezca o rema
te sus propiedades, no habrá Dln
gún problema con ~I. AderrW. 
aunque se deshiciera del inmue
ble. la obra no se puede despren
der o \'endc:r". señaló. 

Si algo le pasara a la obra ~ 
ordinada por Siquetros. "todos 
nos vamos a enterar. El gobierno 
DO puede eltpropi3rlo porque no 
oene. roana de alegar que es de in
ccrés púbhco. !Jwsto, no hay peli~ 
gro de mundactón, 1Cmb1or. Di 
t0m3 con \'iolenci3". rttakó la 
funclOJ"\3Jl3 . 

FEA7WIXI CN.IAcMo ~ 
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