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INTROWCCIOI\) 

El muralismo na originado numerosos ss"Cudios y CO:1l8ntarios a rs,fz 

del f'lovimisnto desarrollado en la década de los años veinte. Pero 

aún hoy en die. sigue siando tema vigante y atractivo para. :;:.'üsnes 

encuentran en él, un campo de e><pres:ón¡ un :Tlotivo de estudio o ':lE 

crítica; o un arma de comprom:"so social de lucha. 

~¡1i inter:ción al abordar el tema específ ieo de estudio cel mural 

"El Retablo de la Independencia", :Jtra del er:¡ui tecto y pintor 

,--'uan O' Gorman, es profundizar :Jar una parte en los aS'JeC~05 :Jlá.s_ 

bcas fUl"'danentales de 2..a obra de 9.rte CO:1lQ -+::a1: y er segun::Jo lu

gar, analizar 135 ::'mplicaciones dsl entarno histórLco-swcíel que 

la origi -:3ron. 

El or::Jpósito pr:'ncipal de este Mural es ::estilil:Jnia:, el proceso 

económico, :Jo:::'ítico y social del colonialismo y neocolonialismo, 

saciedade.s de consumo, come fenó~E!nc hist6:,ico origen de 2.a. luCha 

de clases. Las eSC8nas en él rsoreS8"1:adas, -=ueron real'::'dades dE 

cOl1ún ::Jcurrenc:'c en los paises lati:loameri::e.nos inv9.oidos por 00-

~erlcias extranjeras; pero Juan :]ISor'llan ::"ogra concretar aspect::03 

comunes de la idea general de indeper1ds('cia en esas escenaS. 

Para logra.r la valoración ob,jetiva de eS"'::a cbra mural, es impr8s

cindi:::2.e buscar el epoyo ooncsot'..Jal en :3.5 .i::!Eas rector9.s de L~ 

conduct·"'!. nunane. y artística; ssí como en el quahac2;- oi.r::tóricc de. 

su .!l.utor, porque son las bas85 -;"undamer,tales de S'-' 3en5::..b~_lidad. 



Jua,., O'Gornan surgié cel movimiento :11L;r~l:.::;ta mexicano, se inspiro 

en las fuentes históricas! artísticas y sociales del pasado, y p~ 

yect6 en formas expresivas Su ideario revolucionario. 

Antes de definir las calidades y cualidsdes de una obra artfstica 

es necesario ubicarla dentro del contexto histórico que la enmarca 

y por esa raz6n capitularé el presente trabajo en cuatro temas a 

partir del muralismo en el siglo XX. Después haré un seguimiento 

de la vida, ideología y obra pict6rica de Juan O'Gorman, pare con

cretar finalmente el reconocimiento de la propia obre mural. 
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EL MUR¡:lLISMC :vIEXICANC EN EL SIGLC XX 



1.1. Antecedentes Hist6ricos 

La actividad tradicional muralista de México se inicie en la época 

prehispánica can el florecimiento de la cultura Olmsca; a la que 

se atribuye los primeros murales considerados como los más anti_ 

guOs de M~xico, del siglo VII antes de Cristo, que 58 encuentran 

en las Grutas de Juxtlahuaca, en Chilpancingo, Guerrero. 

La expresi6n pictórica se manif'estó a través del arte mural expue~ 

to a la vista pública, con extraordinario vigor, coherencia estilí~ 

tí ca y consistencia conceptual. 'Cumplia una doble funci6n: cancsE 

tusl y orname,'ltal. Esta pintura, el igual que la CCo'lt8mpOr3'l8S, 

rsgistró tradiciones, hechas históricos, realidades sociales y ex-

prasó, mediante el uso de elementos plásticos, las diversas viven

cias religiosas y políticas en los muros de las paredes, cuevas o 

rocas, fachadas de pórticos; templos y palacios. 

La figura humana fue el tema preferido, porque la encontramos en -

las más variadas actitudes! en grupo o aislactb, desnuda o vestjda, 

dinámica o estática, a varias escalas, y con el rostro visible o 

enma,scarado. 

Es indiscutible el mérito del arte prehispánico en México, que ha 

perdurado a través de los siglos. Podemos apreciarlo aún en rui

nas, gracias a la labor realizada por los numerosos antrop6logos, 

arqueólogos, criticos de arte, o tlistoriadores,-mexicar:os y extra::! 

jeros,-para descubrir, investigar e interpretar el arte mural de 

2 
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2S8. Época. 

Los rrlurales prehispánicos merecen sin duda. estudio ; pero no vamos 

a ~etallarlos aoui. Reseñaremos sólo algunos de estos murales, ca 

~o parte de los antecedentes históricos al movimiento muralista me 

xicano; par::! lo cual seguiremos un orden cronoló;:rico. 

En el siglo VI:: A.C., se encuentran, - como ya dijino2-, los nás 

antig"os pertenecientes a 1s cultura CI1T'8ca, Tarr:bién sn la Zona 

c:!e Hualpalcalco, explorad5 er:tre 1952 y 195'7, ray vestigios de pi!2 

tura al -fresco. 

En TeotihuacÁí" considerado el centre 'llás :::!esta¡;::ado per su A:rquite~ 

-:ura. y pirlture. IrLJral, cuyo florecimiento se dió entre los siglos 

:-:1 y VIII, hay una serie de ed~.picios que contienen Frescos, re-

prE58;,tanco COyO-::85 y jaguares 9'Tlp2.Ur'1:=.dcs, y otros motivos ded~ca 

d::',3 a --:-lS:locj aios de lE \fija, d-e la hUr'lecao y de 12 lluv~a. 

En el siglo VI, la cultura Cacax-::la. recoge .Iumerosas y v=>riado,s 

mUY'3les rF.present9ndo guerreros y personajes vestidCls de animales 

Z~¡:::;o-::eca, del .::;:";;10 IfI al siglo IfII, :::ontiene 188 tumbas pintadas 

con -;:e~as alusivos a dioses, procesione.::; sac8rdota~8S, animales, 

signos ierogJfficos j fecras, Se conoce cC"no '\1on-:e .IUbá.n y está. 

si tuada en Caxacs. 



La cul tUTa 'v)aya. Gont:'ene c.8:1tidad de :',82'::::05 ejecutados en el siglo 

de o~o. en 30nampak; er. donde se reconoce un gran dominio del ofi_ 

cío de los pintores, muy ~ica en colorido, muestra con fidelidad 

el mundo socio-económico de esa época, con grandiosas escenas que' 

cubren la totalidad de las paredes. "Los grupos de personajes, la 

cornoosición en general, el realismo bU,scado en muchos detalles y 

aún la colocaci6n de las escenas dentro de un marco real de cielo, 

plataf'ormas o escaleras indicar. un avanCE extraordinario en la com 
. . _ 1 

pOslclon de un fresco." 

Yucatén y Campeche, son bmbién notables por guardar restos de ;Ji~ 

l:uras en muros y bóvedas. Datan de los siglos VIII y X. Chi,chen 

Itzá es una ilT;:JOrtantfsi:r,e zona arqueológica de Yucatá.n ~ LQS temas 

de la pintura mural son his1:óricos y representan combates y escenas 

rituales de sacrificios, danzas u ofrendas. 

En Tulum, Quintana Roo, un bellísimo lugar situado a orillas del 

mar, se conservan pinturas en al templo de los :rescos, reoresentsr: 

do el tema de la adoración del dios del maiz. 

En el siglo !X SE destaca la cultura Huast:eca de Tamaufn, en Sen 

lui!:: Potosi, y en los siglos XI y XII la Tolteca en el valle de 

México. En 3arran·::a de::' diablo, hay pinturas realizadas directs-

mente sobre ro.=a que r8presenc:an d'::'oses y figllraE:'. con vestidos 

U.~.~.M. 1572. ~á~. 17 
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característicos. En Tula, Hidalgo, hay vestigios de murales repr,=. 

sentando el los dioses Quetzalcaatl, Tl~loc y o-Cr'Os. Al siglo XV ca 

rresponden las culturas Mexice del Estado de ,\1sxica y Tatonaca de 

Veracruz. 

Estas zonas y otras no mencionadas aquí para no extendernos muchO. 

demuestran haber sido verdaderos centros cul turaIas de gran rir::;uez~ 

artística, no sólo en cuanto a. pintura 'l1ural se ref'iere, sino en 

arquitectura, escultura y cerémica. Pero al llegar los invasores 

españoles el. ,!l¡mÉirica, la gran mayoría de dichas centros culturales 

fueron eliminados. Can esta invasión, se inicia otro periodo his 

t6rico para el mural:smo en Máx: ce. 

Oier,o período histórico se conoce can el nombre de descubrimiento, 

con::¡uis"t;a y colonia, 

Según la historia oficial, !~méric;:a fue descubierta por unos "héroes" 

venidos del viejo continente d conquistar el nuevo mundo, desconoci , 
do hasta entonces por los europeas. Y esa misma historia cantada 

Dar los vencedores describe a la Ig19si3 como la redentora y bene-

Pactara más generosa. 

En realidad esas "tléroes" J - para Espari'a aran sus héroes -, resul-

taran ser unos aventureros. Na ':enian nada que ;Jerder y buscaban 

colmar sus ambiciones de riqueza y capital. Arresaran y c€:!struye-

rOn toda la belleza, ricueza y culture que snCQntrarQr en nombre de 

Dios y de los Reyes (fadlicas da Españ.:;. ~a Iglesia s:r6. al ssr 
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supremo y 105 nobles sus aliados. Ese siglo, el XV, fué el de la 

dictadura teocrática: Dios y el Rey; y en consecuencia, la cruz y 

la espada. Con la cruZ mandaban creer y con la sSDada mandaban ca 

llar. 

En la siguiente cita veremos clara~ente EstO: 

"América era el vasto imperio del disblo, de redenci6n impos.!. 
ole o dudosa, pero la fanática misión c~ntra la herejía de 
los nativos se confundía C8n la fiebre que desataba8n las hue~ 
tes

2
de la conquis~a, el brillo de los tesoros del nuevo mundo 

••. han llegado a América Dgr servir a Dios y a su majestad y 
también por haber ri queza. " 

América aparecía en el momento mismo del Renacimiento co~o si fU8-

re una nOvedad inventada junto con la pólvora, la brújula, la im-

Oren te y el papel. Había un nivel de desarrollo opuesto a la civi 

lización del viejo mundo; la cual les permi tió dominar a los indí-. 

genas[ con relativa facilidad; los deslumbraron, los treiciona 

ron y los obligaron a creer en un dios nuevo, a fuerza de terror y 

muerte. Traían además, toda clase de plags8 y enfermedades con~a-

giosas tales como venéreas, viruela y tétanos. 

Los "conquistadores" J después de dominar a los nativos e invadir 

2. Galeana, Eduardo, Las Venas Abiertas de Amsrics Latina. 
Siglo Veintiuno ~ditDres, México 1984, pág. 18. 

3. Galeano, Eduardo. Op., Cit. pág. 18 

E 



sus propiedades j la que primero hicieron fue ccnstruir fortalezas, 

Conventos e iglesias. A éstas' inundaron de pinturas; esta lo 

hicieron para "educar" a los indígenas en la religión cristiana, 

" . ,. no solamente eran un acto de devoción J sino que servían para 

4 
adoctrinar a 105 neófitos," 

La catedral cat61ica metrooolitana del Distrito Federal, la cons-

truyeron sobre el templa más importante d~ la capital indígena, y 

el palacion nacional sobre la residencia de Cuauht~mo7"!. 

L.a pintura empieza de esa manare a cumplir la función alienante 

por evangelizadora; y como las imágenes traídas desde Europa eran 

cost8sas y además escasas e insuficientes para establecer su pred~ 

minio tuvteron necesidad de e "nasr una ss cuela de arte. 

fray Pedro de Gante creó junta a la capilla. de San José de 

los Naturales~ lo que puede cO:-1siderarse 1.3. primera escuela de be

S 
11as artes del hemisferio." 

r 

Como los indios conocísn la pintura y los colo~ces vegetales, fue 

fácil ;,acer la 5usti tución temática y obligerlos a pintar las lm~ 

genes ce modelos españoles; de esa manera realizaron muchas pintu-

ras murales. Se conoce el f"resco en Cholula de 1580, que describe 

4. C<::rrtllo A" Rafael.P'::nture .\1ural de MéXico, Panorama. 

Editor":.a~, S.A. México 1983. pág, 25. 

5. riafasl Carrillo. Op, Cit., pág, 27. 

7 
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la vida de San Frsncisco. Ta~nbién ~intaron murales en el convento 

franciscano de CU8rvanaC9., y en otros conventos y capillas del. p2_. 

í8. La temática, cbviamente, era sobre santos! pasajes bíblicos, 

mártires y dignatarios de las órdenes religiosas de franciscanos y 

agustinos. 

La Iglesia afianzó su dominio, la época de la terrible inqu! 

sici6n. En ella procesaron y torturaran a los herejes: un pintor 

flamenco destacado, Simón Pereyns; considerado como el más grande 

de la ~pocaj y otro pintor curandero que vivía en Pátzcuaro, Albar 

to Enríquez, fueron sometidos a torturas. 

La IJlesia, los mineros, comerciantes y latifundistas, capas supe-

riares de la sociedad virreinal, s~pieron explotar muy bien los re 

cursos naturales y humanas para amasar enonnes fortunas que ~les 

permitían disrrutar de todos los lujos y construir y hermOSear las 

fastuosas iglesias y palacios. Es la rezón por la qVI? el.bundan t2!2 

tas iglesias que compitan en adornos, estilos, tamaño~ imágenes y 

pinturas. Los ricos deseaban asegurar su ingreso 8 la vida eterna 

y la prosperidad de sus bienes en la tierra. Hacían regalos a la 

Iglesia Como lo dice el siguien~e comentario! 

"Para asegurarse el ingreso a la vida eterna. los dueños de 
la riqueza daban a la Iglesé,a vElrdaderes fortunas en forma 
de doneciol'18S o legados ••• " 

5. Carrillo, RaT3s1. Op, Cit., pág. 43. 



No menos de la mitad de la propiedad raíz y del capital total de 

Méxü:o perteneC:.a a 2a Iglesia. Esta misma situación fue cOf71Ún 

denominador en los demás aaísas latinoamericanos. 

Estas países letinoamericanas ruaron los mayores productores de 

bienes, las fuentes más caudalosas de capital. Irónicamente hoy 

se encuentran marcados por el su~desarrollo y la cobrezs. El sUE, 

desarrollo no es una e::;pa del desarrolla como nos hacen creer, 

sino una consecuencia del capitalismo. 

Viene luego la guerra de libe=-eción contra España. Esta fue lle

vada a cabo por ql. ien8s durante tanto tiempo se habían opuesto a 

ella; la alta jerarquía 8Glesiástica, los comerciantes poderosos, 

los terratenientes, y el misrw1 ejército virreinal. Dicho ccnflis 

to Dcasionó frecuentes slJblev::lcianes, las leyes de Reforma, la n~ 

cionalizaci6n de los bienes de la Iglesia y con ello la separación 

de ¿sta y el E3tado para más tarde, con el FJrfiriato, volver Si ca 

minar de 16 ma'-10. 

En cuanto al aspecto artístico y cul tura1 hubo una marcada dep@n-

dencia del arte europeo. por la inf"luencia de los artistas venidos 

de varios paises del visjo continente: Claudia Linati, pintor y 

litógr!l.f"o italiano; Carlos Nebal, arqlütecto y diseñador alemán; 

Egerton r pintor y dibujante inglés. Además otros escuI tares y gr~ 

badores q~e venían de Europa para ejercer la enseñanza artística 

en \!?rias disciplinas. 

9 



José Clemente Orozco, célebre rnuralista de México, 58 refiere con 

toda su ir::Jría a acuella éooca así: 

"En las pasadas épocas el mexicano habla sido un pobre sir
viente colo~ial incapaz de crear nada ni pensar por si mi~ 
mo; todo tenia que venir ya hecho de las met~polis europeas 
pues éramos una raza inferior y degenerada." 

Por la anterior ei ta podemos concluir que el dominio europea fue 

absolut~ y en todos los campos, inclusive en el arte, Vamos a ca 

nacer ahora las aspectos históricos del movimiento nuralista me-

xicano, cuáles f'ueron sus or1genes, quiénes sus parbcipantes, y 

en qué consistió dicho movimiento. 

7, O~oz~C!, JosÉ Clemente J ¡:l,utobic;;re:f":a. Ediciones Era. 
México, 197C. Pág. 21. 

10 



'1.2. :::1 lk:Jvif":1iento Muralista.. 

"~a ;::tintura mural de este siglo aparece en el mOmento 
en que un grupo os ar~istas ~on una visión revolucio 
nari"a del arte y de la vida sDcial comienzan a pin_ 
-:ar, bajo los a<..ispicios del poder p~olico, :6 vida 
de Su pueblo y su historia.". 

A"tonio Luna A. 

El mUl"'ali.;mo r,~ estado presente en ~1éxic,:¡ desde 13s remotas épocas 

precolombinas hasta nuestros días. Pero indudablemente el movimien 

te encecezado por José Clemente Clrozco, David Al faro Siqueiros y 

Diego Rivere, cOl"1ociC:o como Renaciniento Artístico \~exicano, ~a 'lIBr' 

C9CO la pauta, como forme. de expresión en el ámbi-::o cultur3l y 50-

cial. 

"!....as inCluietudes plás":icas surgieron en ~":éxi§o con le.s inqui~ 
"tudes politicas de la éPOC3 er; su conjunto." 

Los artistas no pueden y por lo tanto no deberian ser e.jenCls a los 

problemas sociales y políticos. Esto lo comprendieron clsramente 

quienes vivieron sQuell5. época de inc~onformidad y reo81día, corno 

reflejo natural ante las injusticias de una dictaclura politice he§. 

ta 2.0 pedagógico. El porfiriato no pernitía 8Vo.lución, ni habla 

libertad de expresión. 

COr:lO reacción a la dictadura, el pueblo mexicana se alzó en aY''llas 

8. Siqusiros, 03\.tid A,lfaro. Me llarraban el Coronelazc. Pá;r. 94 



contra esas forma;;; -de reprssión. Vino la rsvoluci6n y con ella 58 

abrió un oeríodo de ~efonra$ buscando eliminsr la tiranía aristo_o 

crática de características europeas, impuestas por el 'régimen de 

Porfirio Díaz durante treinta años. 

David Alfara Síqueiros en su autobiograf-fa - Me llamaban el Coro-

nelazo- , describe su viver;cia de aquella época C0l110 protagonista 

directo, de la siguiente manera: 

"Nuestro movimiento principió con una huelga de estudiantes 
de pintura, escultura y ~rabado en la Escuela Nacional de 
San Carlos. Una huelga que tenia dos motivos, uno pedagÓg~ 
ca y otro político, que estalló en el año de 191'1, es decir 
en la cuna misma de la revolución." 

12 
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1.:::.1 Gener::llidades. 

El f1ovi:~iento muralista considerado producto de la revoluc::ón "agr.=: 

rio_democrática burgues3.", es paralelamente respuesta al rrarce.do 

academicismo procedente c:e Europa. Esta tendencia era impues-ta con 

mucho rigor y disciplina uor los artistas docentes. "Se trataba de 

copiar la naturaleza fotográficame,íte con la mayor exactitud, no im 
9 

i:JOr1:ando el 1:1817100 ni el esfuerzo... Un mis110 modelo, en la mi.sma 

posición dura~e. sel7lsnas y aún meses f:n;':,íte a los estudiantes, sin 

'\/ariació~ alguna. Hasta las sombras eran trazadas con gis para 

cue no v'3.riara la iluminación. Al terminar de copiar un Modelo Cl8-

termirado durante varias semanas, un fotógrafo tomaba un=. Totogra_ 

fía del 'nodelo a fin de que los 9studiantes CO'TIpararan sus trab~jos 
_ 10 

con la fotografla." 

Para el acaderr:icismo la rT!á.= importante era el complete dominio del 

,..:f'~.cio sin irr.porta:::, ... w. craati-vidaLi. Esta mism'3. situación perdura 

aún, en 1= ;:ran mayoría je ,las escuelas de ::irte; lo cual obl:'ga a 

much2,,= :Jersonas a retirarse de 1::0, academia y Convertirse en 8utoci_ 

dacte.s. Realmente para tene:, despliegue publicitario, éxitc comer-

cial y por consiguiente :':CC8S0 a ga.2.8ria5 y a consur.üdores de arte, 

no se necesita poseer tí~~ulo de arti3ta, ni exper:'encla .'3C2.dérr:ica. 

9 • .JrClzco, José C. Op, Cit., pág. 1'7 

10. Ibic!. 

(' ) 
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El artist~ pléstico necesita para desarrollar su oficio 02 un pro

grama de conocimientos básicos donde se cumpla el proceso informs.,_ 

ción-formación-aprendiz3je y esto se 10 proporciona la academia; 

pero ya lo relativo a talento, originalidad o genialidad, es sxclu 

sivaments personal e intransferible. 

Imperaba pues, el criterio de copiar, reproducir e imitar, cuendo 

aparece un pintar conocido como el doctor Atl, quien hizo notables 

aportes a la generación de estudiantes de arte de 1910. Habia re

corrido Europa e inventado unos colores secos a la resina; ere p~ 

lamista y suspicaz. Su critsrio nacionalista influyó entre sus 

compañeros. 

Cuando el gobierno hizo festejos para celebrar el grito de Dolorss 

en 1910, con una exposición de pi0tura española, como reacción los 

pin~ores mexicanos resolvieron exponer también, pero con criterio 

nacionalista. Hicieron una selección de obras aceptadas por acla

mación pública, lo cual se constituy6 en un rotundo éxi~o. El 

doctor Atl propuso entonces organizar una sociede.d, a la cual den!:: 

minaron "Centro Artíst~c::o". El objetivo era conseguir muros en 

los edificj08 públicos p2ra pintar. Pero al estallar la revolución 

tales proy9ctos quedaron pendientes hasta 1921 cuando los lleva

ran a cabo. 

para la formaci6n de un arte nuevo humanista era importante la re~ 

lización de un arte público y social. En él los artistas aplicaron 

en actitud colectiva el primer acto de rebeldfa teórica y orácticE 

C) 
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surgida como una necesidad de ~econquistar las grandes formas 80-

ciales de expresión en las artes plásticas, con el patrocinio del 

Estado. Los ,1luros utilizados fueron los de los edificios óúblicos. 

Hubo choques entre los a~istas y el público, en su mayoría estu-

dientes influenciados por aquéllos qUe no veían con buenos ojos 

las nüevas for.nas de ;Jintar. 

"A los estudiantes Dar influencia de muchos de sus viejos ma
estros reaccionarios, tanto en política 00110 en arte, nuestras 
obr~s les parecían una especie de resurrecci6n idolátrica pr~ 
hispánica y algo positivamente ':"'80. Pare ellos nuestra pint:=. 
re era at~~ente horrenda, una verdadera blasfemia el. Oios y 
31 arte," 

No faltaron las agresiones y hLJbo hasta balazos, lo cual muestra 

que la lucha era en varios sentidos. Pero a pesar de todo las ar-

tistes continuaron trabajando; formaron un sindicato de pintores, 

grabadores y eSCultores revolucionarios de México; quienes susten-

taran su posi.ción política...-y artística con sus obras y con un peri~ 

dico llamado "el Machete". En él trataron problemE.s como el de 

la nacionalización del petróleo, El lema, que redactó Graciela 

Amador junto con su eS!JOSO Siqueiros, para dicho periódico reza: 

"El \Ilacl'"',ete sirve para cortar la caña~ 

·11. ,si.c;ueiros, Davjd Alfara. Op. Cit. Pég. 191. 

15 
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P~r~ aorir l~s veredas en los b~5ques umbríos. 

Decapitar culebras, tronchar ~oda cizaña. 

y abatir la soberbia de los ricos impíos." 

Exponían ade~ás su ideario y su pensamiento con el Fervor propio 

de su enorrne sensibilidad social. Rivera, par ejemplo, tituló un 

artículo: "Ffjats, trabajadorl!. En él decía: 

¡j ••• el trabajador comienza a tener la facultad de adivinar de 
qué lado están sus intereses y ~e qué lada debe ponerse ~l 
petra defenderlos mejor. 10 

Consideramos interesante transcribir una parte del artículo men_ 

cionado que fué publicado en marzo de 1924, donde Rivera expone 

su visi6n de la desigualdad saeta!: 

"Los ricos y todos 109 que viven trabajando poca y ganando m,!! 

cha, chupando la sangre del pueblo, empiezan a apercibirse de 
10 que pasa y a formar pJanes y poner ganchos para el trabaj~ 
dor~ Los que viven Con el sudor del pueblo componen partioos 
nuevos a los que ponen nombres socialistas o algo parecido; 
por eso éste es el momento en que el trabajador debe tener 
cuidado para no caer en la trampa que le ponen esos señores 
que lo que quieren 8.6 subir y se proclslT'an, con tal fin, am2:, 
gos del puebla cívico - progresistas y al mismo tiempo invi
tan a los burgueses empleadOS y profesionistas a defender 
sus intereses en contra de los del obrero y campesino; eso,s 
entes son iguales a los que en Italia se llamaban "fascistas", 
quieren y hacen lo misma _que aauéllos; apoderarse del poder 
y poner el pie en el pescuezo del trabajador." 

En el año de 1970 el escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió 

() 
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el libro titulado: "Las \.Ienes Abiertas de América Latina", en ~a.c 

de describe anto16gicamente la vida, pasión y pobreza de Am~l"ica 

desde la llegada de los 9spanoles. No podemos dejar de relacionar 

estos dos autores, Rivera y Galeana, pues aunque son de distinta n~ 

cionalidad, época y profesi6n, enfocan ~na situaci6n bajo el misma 

ori terio; "Hay pobres porque hay ricos y hay ricos gracias a que 
12 13 

hay pobres ••• Se extiende la pobreza y se concentra la riqueza." 

Cuando decimos: enf'oaar una situación bajo el mismo crjterio, nos 

referimos a la manera como el pintor mexicano y el escritor urugu~ 

ye plantean las injusticias sociales y por tanto las desigualdades, 

el manejo de una clase social en desventaja, y en manos de una c1a .. -

se dominante. Precisamente es 10 que trae como consecuencia la pc_ 

braza de muchos y la riqueza de pocos. 

12. Galaa.-,o, Eduardo. Cp., Cit. Pág. e 

13. Ibid. Pág. B 

... .., 
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:.2.2. Pri.ncipa13s Exponentes. 

Encontramos varios nombres de artistas, de aquelle. gloriosE ~pDca 

del muralismo mexicanc. Unos, de ~intcras principales y otros.de 

ayudantes y colaboradores: Ramón Alva de la Canal, Jean Charlot, 

Emilio Garcfa, Ernesto García, Fern:ín Re\/usltas, Eduardo Villas8-

ñor, Angel Zárraga, Amado de la Cueva, Carlos Mérida, Fernando 

Leal, Robarlo Montenegro, Xavisr Guerrero, Jorge Enciso, Dr. Atl, 

j naturalmente José Cleneí'te Orozco, Diego Rivera,y David Alfaro Si 

qu'eiros. 

Pero indiscutiblemente, QU2.8neS tienen el crédito de principales 

exoonentes SOn Orozco, Rivera y Sioueiros. Su posición y su trab~ 

jo, tanto en arte como en politice, son el mejor testimon~o. Rea 

lizaron mayar obra, buscaron nuevas soluciones pléstices y técni

cas; defendieron su produc:ción e ideología y en conse~uencia le 

aportaron al mundo como indiviouos, como revolucionarios, y como 

artistas. 

El movimiento de estos artistas muralistas, florec::"6 y r11a:!"'Có la :'":::, 

te te6rico-técnica de un arte :Jú::Jl=-co-humanista y funda.IT'sntalm8nte 

político. Se oponía al arte tradicional apolít:'co, bohemio! inte

lectual y purista, que no reflejaba act~tudes comprometedoras n~ 

de conciencia social. 

Aunque la idea de pintar MUroS y desarrollar un mO'J'lJÍliento nacian~ 

lista ya los \lanía inquietando ::Iesde hacia veinte añes, fuÉ ton 
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proceso que sólo Elcquiri6 foma definitiva en 1922. Con el aooyo 

brindado por el Secretario de Educación Púb1ica en ese momento, 

Jos~ Vasconcelos. 

o 

Atl, fué el precursor te6rico y pol!tico; Orozco, el precursas fa~ 

rnal-profesior,al. Rivera, el primer impulsado!' en la práctica; y Si 
queiros, el creador de la ruta teórico-práctica-técnica. 

"Rivera cronista, Orozco fustigador y Siqueiro5 justici.ero". Los 

tres pintores trabajaron juntos contra el academicismo establecido. 

A pesar de sus diferentes estilos,. ae unieron en un trabajo común, 

pero conservando sus particularidades individuales. 

Drozco rué el único del grupn que no ingres6 como militante activo 

al Partido Comunista. Vivi6 la revoluci6n mexicana sin correr rie~ 

gas, según dice: "La ravaluci6n fué pare mi el más alegr~ y diver

tido de los carnavales" ~ Su obra, sin embargo, se caracteriza por 

las abstracciones humanistas, una enorme ironía, su indiscutible 
I 

sarcasmo, y el sello que un tiempo, lo derini6 como caricaturista. 

La trayectoria política de Diego Rivera y Alfaro Siqueiros, abunda 

en bachos. relacionados especialmente con su militancia dentro del 

Partido Comunista. Las constantes i.nnovaciones ideológicas de Ri 

vera, le permitieron hacer planteamientos y rsplantesmientos, y 

hasta pasar de una línea politice a otra. Esto origin6 enfrenta-

mientas, controversias y discusiones con 5iqueiros. los cuales no 

'9 
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s610 tenían carácter oolítico, sino también personal. 

Rivera redactaba sus ídeas~ polemizaba con otros artistas y figu

res de la vida política; elaboraoa informes, planes y tsorias. Era 

tan apBsionado pollticaments, qUE Raquel Tibal lo describe con 

acierto cernO: "Zapatist~, Leninista, nacionalista, antimperialista, 

comunista, troskista, almazanista, panamericanista, Lombardists, 

Stalinista, l' Pero definitivamente. siempre rué :.Jn lucnador por la 

paz, y, si 58 le puede llamar cronista gráfiCO, es porque sus mu~ 

les describen precisaments, lss crueldades de la conquista, de la 

inquisici6n y de las intervenciones extranjeras. 

Además, fue dir9ctor de la escuela centrel de artes plásticas, mi~ 

ma donde él se formó. Allí present6 un programa con profundos 61-

cances socie1es y pedagógicos para reformar los métodos establec:i

des, Dicho plan, contemplaba por una parte, los conocimientos bá

sicas de 10$ principios de arquitectura en le formación de los ar

tistas plásticos: y pOr la otra, daba posibilidades a obreros y 

trabajadores, para estudiar artes en horas no laborales. 

David Alfare Siqueiros 58 diferenció de los demás muralista3 i nO 

sólo po¡~ su participación directa en la Revolución Mexicana al la

da de Obregón, contra las tropes de Pancho Villa; sino porque em

pleó nuevos métodos, nuevas herramientas y nuevos materiales en 

la pintura. El integ~ la for'l1a real del espació arquitectór.ico 

con el espacio pict6rico, y en consecuencia convirtió el espacio 

visual, en ilusión óo::-:ca, ca" 81 encuentro de tres muros. Se 
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oierde S$!, la nocián física del lugar, por el cambia de la real! 

dad p~c~óri~a. Es la oolia~guleridad. 

De5~JlJés de resolver este problema, de la políangularidad, rompió 

también con las. técr"!icas tradicionales. Experiment6 con nueVO-9 

materiales y herramientas del campo indllstrial. Incorporó eleme~ 

o 

tos tales como la pistola de aire, le. fotografía como modelo y d2-

cumento de la realidsd, el proyector el~ctricO, resinas sintéticas 

y los más variados materiales. También utilizó, por primera vez, 

la pintura automotiva o piroxilina, y a los setenta y dos años, 

a~adi6 otra nueva experiéncie a su actividad artístiea:hizo construir 

un polyfarum, en donde integro BrquitectuN, escul turE'l y pintura 

I'llonum:'3ntal, el"'! una sola obra. La ti tu16: "La msrcha de la humani

dao en la América Latina." El conjunto ha sido cienominado: Polif2, 

rum Cul tursl Siqueiros, y actualrrente 85 un importante centro cul

turel, donde se realizan var~as actividades: teatro, exposiciones 

de arta, exposición y venta de artesanías mexicanas y museo perma

nente. 

Esta Cort~ reseña sobre 106 principales expo~entes del mOvimiento 

muraliste más importante que ha tenido el arte, nos permite ubicar 

los el"! la historia mexicana y apr-oximarnos a ellos para comprender 

el sentido OlJ8 le dieron a sus vidas y a sus obras. Ahora veemoS 

10 ocurrido desDués del famoso movimiento muralista maxicano, en 

el sigu1 ente numeral. 

21 
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!. J. El ~¡1ur3.1isno :Jesp\..Jés del Movimi enta. 

~l gY'an ímpetu que originó el movimüo:nto muralista, 58 concentro 

en las posteriores tres décadas; aunque cada una tuvo diversas ca 

racterísticas. En los años inmediatamente siguientes a 1922, los 

arti~tas tuvieron discrepanc~as ideo16g~cas con el gobierno, y con 

otros pintores que 58 declararon contrarios a las ideas de un arte 

social. Esto, lógicamente hizo descender la oroducción muralista. 

Pero, los artistas herederos del espíritu r'evolu~ionario, fundaron 

en 1928 el grup:. de pintores "30-30" J para desarrollar una acción 

contra "los académicos, los covachuelistas, los salteadores de 

puest~ publicas toda clase de zánganos y sabandijas intelectua-

les. " 

Se incorporaron nuevos pintores.- Cincuenta y ocho nombres. -

Se incr8men~ó la producción de murales. Loo:: artistas se volvieron 

a unir, para crear un arte nuevo, con nuevas soluciones- en el con

tenido ideológico de las obras. Organizaron un nuevo frente de l~ 

c~a y apoyo: la Liga de Escritoras y Artistas Revolucionarios -

LEAR -1 la cual 1 abrE! 8} spgundo capítulo del arte público de es 

te siglo. 

Los artistas formaron equipos de trabajo, ligaron las luchas poli

ticas y profesionales cor. colegas de otros países y se propusieron 

prevenir al pueblo contra el fascismo. 

o 
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[ntre 1933 Y 1937, pintaron murales precisamente con temática anti 

fascist3, anti-irnperialista y anti-bélica. La i:'nportancia de esta 

época no radica en aportaciones propia~ente formales, sino en la 

d~fu5i6n de un lenguaje plástico revolucionario. 

Quienes revelaron mayor personalidad en la tendencia ~deo16gica 

histórico- política, fueron Julio Castellanos y Juan O'Gorman. 

El pri:nero pint6 murales en la escuela Gabriela Mistral, en 1934 

y 0 1 Gorman t realizó murales en el antiguo edificio del aeropuerto 

central; usó la técnica llamada "fresco-seco", en tres tableros iQ 

deoer",d:'entes. Actualmente, stllo 58 conserva uno, Los otros dos 

fUE::ron destruidos por el tema. Era una mofa que hacía el pintor 

de los dictadores fascios, Hitler y Mussolini. 

En esta misma década de los años treinta, se ubica Rufino Tameyo. 

Aunque contemporáneo de Siqueiros, por nacer a fines del ::siglo pa-

sado, aparece incorporado al directorio de muralistas en 1933. 5u 

pintura, además, ha teni¡ID otra orientación. 

Rufino Tamayo, es tan famoso mundialmente en la pintura, como Jorge 

Luis 80rgas lo es en liters.tura. Y se nos CCL.¡TT8 esta analogía 

porque asf mismo tienen otra característicaj siempre toman una po-

sici6n conciliadora tolerada por la clase dominante. Lo critica-

ble de sIlos no es su trabajo artístico ni literario, sino su ac-

:~tud. Es la gran diferencia entre ellos y los artistas y escri_ 

:orss revolucionarios. 
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:lorges he s::"do corti;"1Uarn8'lte "hGésped ele honor"! de Videla y Pino

chet, ,jos de los ~ili tares ,:¡ue se tom~ror, el pOC8!"' con golpe de es 

teda; los verdug-cs ·nás represivos de 105 GI timos años en Ar;¡sntina 

y Chile. 

No se trata de pintar como Rivsra, OrozcD e Síqueiros. ¡'ji de ascTi 

bil' como Carlos Marx, Julio Cortázer o Eduaroo Galeano. Tampoco 

de utilizar temas "oportunis-::a.=:" oe Bolívares, Zapatas, o Villas. 

Se 'Creta de torna!"" una posición como 12tinoamerica'los €n las luche.s 

por la au"':odstermin5ciór, de nuestros pueblos. 

Una cosa es luci-:ar por un id8;:3,,::' sDcial y otra es aprovechar tenas 

de la revolución para lograr cargos burocráticos, prerücs y si'li_ 

patías con fines puramente egoístas. 

Precisamente los artistas, escritores, aoatas, cinematógrafos y mú 

;::icos, _ quienes manejan los instrumentos culturale2 - son quienes 

deben aportar en el verdac!ero sentido humano y social. 

En el caso de la músi86, los compositores e intérpretes sandinis_ 

tas merecen ":Tlención honorífica" .Por r;¡edio de canciana::;, mixtura 

de poes::ta-mensaje-93ncillez-alegría¡ enseñan la verdad y el ar:iOr a 

la libertad. Un pueblo su~ido en el analfabetismo por la dictad~ 

ra de Somoza, logró liberarse de un tirano; nos basta escuchar a 

los hermanos Mejía Godoy, psra comprender el aporte de la música 

a la revolución de los nicaragtlenses. 

o 
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Obvi3me:-:t8 1 85 necesario tretbajar para subsistir, :Jero 9.sí 1l~sr,10 

se jscs tr'3bajar pEra cue el obrero, 81 estudian<:e, el campesino 

y el pue::.lo en general, Conozcan la justicia, negada por los 8)(-

plctadores y los poderosos. 

No es lo li,isr1o trabajar para capit':Olizar y volverse verdugo, que 

':ra:;¡a jar ::ara dignificar los valores ruman::Js. No deSea:Tl05 vivir 

rnissr9.blernente, sino igualdad en las condiciones de vida para to-

dos. 

3e :Jrodujercn también, los murales de la Ciudad Universitaria. 

IJ'Gorman decoró con piedras naturales al edificio de la biblioteca 

cen-t:r3.1, - símbolo de México '-; Rivera trabajó el Tlural del esta,-

dio. en relieve Cubierto con :;iearas naturales; Siqueiros realiz6 

los Í'lurales de la torre de rectoría; Chavez Moreda, ~l rr.ural del 

auditorio de Ciencias, y Francisco Eppens, el de la escuela de 

Cjor'tolog~a. La caracte:r:'stica de estos murales, es la intemperie. 

Qtro sitio al cual podernos denominar museo de murales, es el Pals-

CiD d-s Bellas Artes. ¡4,11f encont::-'5mOS el testimonio de River9., S! 

Gueiras, urozcD, Gonzá~ez. Camarer,a y Tarr.ayo. Tam:::;ién en el museo 

de H"is-:::,Jria, de] castillo de Chapultepec, existe otra gama murali.=! 

ta, donde lA. c2racterística es el contenido histórico. De esa im 

;:JoY'ta.,te quastra, \/3.mos a interesarnOs particularmente en una de 

las OCT3S de ,...:UiJ.n O'Gorman: "El Retablo de la Independencia". 

Es verdader.s.mente emociOnante recorrer México y los lugares por 
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donde los pintores de murales han legado los f~~tos de sus treba-

jc.s, sus pensamierto5 y ~s ideales. Y donae podemos encontrar 

valiosos continuadores de esa corriente. 

Conozcamos a partir del siguiente capítulo, aspectos .de la vida de 

Juar C'Go~an, su oosición ideológica y su trabajo artístico. 
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CAPITULO II 

JUAN 0 1 GOP,MAN 
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II.1. Breves Netas giaa~3fici:!.S 

Nacido en Coyoacán, D~strito Federal, el seis de julio de 

mil novecientos cinco, ,Juan O'Gorman fué el primogénito entre cus

tro hermanos, en el hogar formado por don Cecíl Crawford O'Gorman 

y su pariente, en lejano grado, Encarnación O'Gorman. El, Ingeni~ 

ro Q~í~ico de minas y además pintor de origen Irlandés, formado en 

Inglaterra, lleGó a México a la edad de vei.nticuatro años. Ella, 

descendiente de una rama de la misma familia de su esposo, naci6 

en México, donde Su familia se estableció un siglo atrás. Contra

jeron matrimonio en 1904. 

A los cuatro años el pequeño Juan residió con sus padres en Guana

juato y allí curso 105 primeros años escolarss. Regresaron a Ciu_ 

dad de México dor,ds continu6 estudios. A la edad de veintidos años 

egresó Como arquitecta de la Escuela Nacional de Arquitectura de 

la Universidad Nacional. Había combinado su experiencia te6rica 

con la práctica, pues durante los últimos cuatrO años de carrera 

~rabajó con varios arquitectos. Con Carlos Obregón en la construc 

ci6n del Banco de México, en el edificio de la salubridad pÚblica 

y en la escuela Benito Juárez. Como pasante, trabajó con los ar

quitectos José Villagrán Garc1a y Carlos Tarditi. 

En el año de 1922, mientras era estudiante de la escuela nacional 

preparatoria, conoció el pintor Diego Rivera. cuando Éste realiza_ 

ba su primer 'T1ural a la encáusc:ica, "La Creación". Este hecho !Tar 

eó el inicio je una re~ación trascendental para Juan O'Gorman, 
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S9;ún Y'ECD.'10CE' en el siºu~ente párrafo: 

"El haber oodido presenc:ar la ejecución de este mural fue p~ 
ra mí una rE'Je2.ac:i.ón, ya que por primera vez me encontré con 
el maestro Rivsr9., realizando una obra rronumental. De manera 
que este primer ac='rcamienta 1~ué para mí fundamental a lo lar 
go de mi carrera 5rtística." 

El lj.bro de Le Corbusier titul~dQ: "Hacia una Arquitectura", se 

convirtió para el inauieto y precoz Juan. en el evangelio funda_ 

mental de sus ideas para crear en México una nueva arquitectura: 

la funcional. Veamos el concepto de O' Gorman: 

se 'TI8 ocurrió que era necesario hacer en México una ,~r_ 
quitectur9. que f"uara t07:!lmente -funcional, alejada de todo 
10 académico y desprovis~a de la que pudiera SEr ortodoxia e 
sectaris~o 1~tético, creando una arquitectura es~rictamente 
funcional." ~ 

Est:l le Dcasior.ó 5SrH:LS cri.'::icas porqlJ8 su posici6n iba en contra 

del tr3dicionalis~o. 

Con ese concepto de arquitectura funcional, basado sr el mínimo 

C051:0 .Dor el máx~mo de eficiencia, construyó gran número de escu~ 

les primarias, !l1uchas cas9.S de habitación, entre ellas una a su 

"14. Rodrígl.'?z,Ida. La Palabra de J~an O'Gorman. UNAM, 
México 1983. iJág. 19. 

15. Luna Arrcyo, Antor,io. Juan O'GDrman. Cuadernos Popul~ 
res de pinture MexicRn8 Moderna, Vléxico 1973. ;:Oág. 92. 

C) 
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Ot:::'2 C8Sd-2Stud:"::J eO! el ;:'2,:'i9;a1 de Sen F'e:JlG Tep2:':'epa~ él .l,a s....re.l 

Rive?'2 d2JlO¡¡¡i,'ló ']}.C15,'-,uac51i jO, <=;:....2 SÜ1"ifi·::a "C828 sacre le tiern=. 

8C1tr8 dos mares". PrEcisBmE!nte ourar:::a la CD,.si::cucc:::.ón ::1e 82t;:3; se 

;und2 casa-estudio, surgió la idea de reClJbrir los rrJuros CDr' r;-,osai 

ces 08 piesras d::c colores, 3istem~ L¡1:.!..1-~zadD Dos"terio!'rner¡-G8 COi" 

O' C?or"'T!an en cillsr30s ::'ugare3. 

G.:Jntrajo rrJ6,tr::'.~o""i:: por pri;;:e;:5 vez cor la :'use: ;'Ü:'1E ',';rig'lt, el 

cual do..Jró circo años; y :l[j:'" ssg:;noa IJez., con :JJla r.ortearrericer:3 de 

ncnbr2 Yelen rO'NIE-T) cuyO '1DmOre lo enc.ontramos tamoién en'.::r¡¡¡ sus 

mC~81DS ~8 retratos, 

En ~os añes treinta ocupó slguno5 car<;!Js iJuroc!'é.ticD5. Fue "',ombr-=. 

de ",2!'e de la Or':'::~;í::' ::8 co;¡struc::ión ae edificio5 del Depar-ta:11'2f"1_ 

tD '-':jl1inistrB::~\JC' :~s lóé ::,,:;:::-ete.~íE: de t::duci:!sién; 'i Ji.rector de :Ji", 

n8S n8ci:Jnale:? en ls 32c:-e-:aría de ,.,acienc'a, res;::¡e':c:'i.vame"te. 

En el 2ne: 193E 38 sfilió 2 ~=:AR7 Liga de c.s-:::rgores '1 ,Artistas Re~ 

vc;luc~or5! i'Js, cuye or~A.,~'~zac::'6n fu 6 cr-o;:a.da C...!l"3.n"-,E ':'8 =cf:'1ini5tY'~ 

c':'5" d21 Gsnsr-s.l LAzan::; Cárde,-,o.s :-' bajo les 8uSC::_c::,os directos de 

;:e:l-ta y cinco anos '11ds --:é'.rde~ :::omer-:-
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tes ;:::¡lásticas, jurto COi" := fr'aycris. de G=-n-c:JY'.3.s y escultores ce 

esa. É;:WC8¡ sero 52 retir6 ;lor S8r ur:a agrL.lpación similar a la ante 

rtoY", LEAR. 

Psrtició ;::;1 COt1CU!"'20S de pintura, obteniendo algunos premios. En 

1937 la pintura "C2.tul::1da "AeTopla;¡o" ganó el pri::;er prer:1ia en un 

concurso corvo cado por L~na fábrica ce cemento, en donde -:a,lloién pr~ 

sentarofl obra Tarr-ayo y González Samarene. entre otroe. En 1ge7 ga-

""'6 c!:ro premio Dor el cuadro "La C:"ucad d'3 It.éxico", sr concurso 

cel ~eriócico Excelsior. 

Se habia retjrado de la 3Y'quitec~ura, oaro volvié nuevanente a ella. 

D..J:rante los sños 1951 a t:" ,) carr:bi6 totalmente su cor.c:eoci5'1 de a.r 

quitectura funcional y SE inclinó por la Oi;lU8St9.: arcuitectur=. OY'-

gánica. E58 criterio cor-;siste en relacionar el sdif"ic:.o o 16. cons 

el ;'Jrimer ensayo: u:-"',a ~asa de habitación en San Angel, D.F. Torne 

mos su explicaciór:: 

"De acue·cdo can 8St8 c,:'ncepto '''l.rquite::-tónico, la h~bit5.ción 

hunS:12. se ca 1'¿i9.r+:e 2:1 vehículo ::13 cn"mnia Entre el I,or:;cre y 
la t~8rr::; ••• ' ~sL:e CO¡;C2:JC:C 58 Gasa en la rel~ción ee le. ge2, 

grafia y ce la ",,:isT:or:'...a S':ln la cultura, ~'epr8,S"3';ta ura ::or-tl
nuidad '-' .. va de lo:. t:racjici6n humanista que r9cnaz3 103 ::onceptos 
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c:o,~)8rc~~lss y ce le. :r::da e>-: .L3 =xc:,,=~,i=r, estétice. ar::¡uitectó
n'::":;9.," 

E2 a.s.:'. corro :::o;·I.;:,tn.lye una ca::;.'3 ce ",ebicación sobre una roca, inte·-

;Trenco 16 ar.:¡U.LC:8c,:::c..rra, con e.==.sult...lra y pintur~ y este cor.,:.unto e. 

su 'J2Z con la :Jpog::-efía y el :Jaisc:je del lu.;ar. una verdadera ~n 

-;:egTa:::ión plás-:::ica. E, 812.= resicl~6 co;-' '::'..J faililia por 8S0aClO de 

ci8:::ise~s año2, cuan,-,o oor r6Z0'l3S eccnóm':":::3s,.:J3gar los estudlOS 

de su 'l:'.ja, se vió D:J~::.;a'=D s. venc!i:::Y'}a, 

U~ilizó ~.i.'3d.:-'::,,= de colores y vidrio c,::ra TEC.Jtr::"T le. -- echa=:5. ~ s1 

':'X'~IOT::anc~_a ;¡j el valor s:rti'J::1-cQ :JE le. Gbra, '/ _a c1es:ruy8Y'On ca!::: 

s:~nc:::J!.e 5 su crEador urce ;¡r;::.n pena i pera el artE y drCLJ..:.t2ctura le. 

del rr2~or ejemolo ds ure. v2::,daclera inte~racj.6r, pl.:L3ticé:. 

En,::r8 lcs ~~DS 1949 a 19:52, OY-OyBctó y supen/lsó .Junto a. Ot::-"OE: 3T-

cuitecto5, la COristyucc:6n del 2dcJi.;:~o de :";,2 '::li.b11o-';:-eca Sentral 

:12 C:'..i.lded Universitaria. LJS rT..JY'J,s ext2rlCY8S ~'LleYDn recut::iertcs 

Gor: Irosúicos de :Jiedres de co;'ores. Es ,ecir C)tGc,rrran '=ue ;::¡rQui-
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Realizó varios viajes. A Chile, a Eurapa~ a :::Sta.CD.5 U"idos ds 

¡:',méric8. Partici::Jó e~ Exposiciones 8" ;:ife~entes épccas tanto in 

dividual co:no colectiv:::rrente. 

mas ~és ad81an~e). 

(Su traba~o pictórico le ':rSt3.Y'8-

El padre de Juan, quien tar:1bién partecana a la nóm~na de pintores 

:nural.:.stas que han vivido y trabajado en )/éxico I e:;a ::onplef:a-r:sn

te steo) mientra.'3 Sl.r madrE er ::arrbl0 era extrer1~d:::rr8nte Sa.c:c-,-lca. 

O'GorIT'an rijo :-'0 creyó 12:1 f'inguna forme. teo16º~ca. 

Desde los diecinueve 8:0: 05 ,sus ,:snc::;ercias iceclég:'.c:3.S f,_8roro aisf'l

oye ja izc~~er~a. 

Cecía que ~.a IJi:::3 es U~'3. psrrransnte 2.uc::ha oara -o :ncr':r y cue la 

,1L:'=l'te ES 13. c~lni:'6.ciÓn ce ' ... na vicL~o :.Jero ta-ntiÉ- 1s. ~esoluciór de 

tedas ls.s conL~?diccio,es. 

Er eneyn es 1962 85 decir a 1,0:, sdad .::e 76 años l deci.:::ió quitarsE 

la ',Jida y ;::sí resolver todas ~as dng~~s-cias ::¡us "t=-nto 10 inquiet:=.

ran ~ 2.0 ::'3Y;'0 de 2U =xi~tEnci.9. 

2U \lersatil~dac 13 8nccntracnos reflej:oda en las 2,cc:ion8s de su v:" 

da: 58 -"'ormó ,:;:'XcD arc' .. á::ecto, pero tc.;'J::::J fl~yDr c2_aride.d 001:10 D::",í_ 

toro Su posición CO"~O ar!...]uitecto -;-"ué 8:1 ::ixtr3mo con-::radictCJria.; 

al ::c~ienzo prac-:icó lo r:Jm::ional y al -=1. ..... 31 l'J org-á.ni.cc¡ ("0:"',(::2;:-

tos qUE 32 !::Jasan en princir.;ios cpuest:)5. Este ¡-'ech:) ss -_ma ¡¡,U'2si::ra 

de su 8voluciór, a téSljés -]8 la sxpcr -L2nci"! 
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Sus des :r:a~::-":'¡:;y _'-_ ~ ":8ron con ;::~~ 'Ti2rO )/ luego con una flor 

-:8'3.me:ric?.:~a. Ciego ::::;ivS,B --ué S~ ~migo I 2iqueiros su enemigo. Nun 

C3 se llf!'.Jé bien ::::0" 3~ ()3Grs oer'Ü :::;8 3sntia muy querido .Clor su ma_ 

dre~ 

Hizo enormes aportes a la arc.;uitectura, a la pintura y al arte en 

general por la pnJf urd::'dad y la cl;:;¡yidad con que abordeiba cada una 

de sus intervencior'8s. 

A m3.ner=:. de conclusión de esta breve biogra":.'ia, insertarros una cita 

de una se las conocedores ce la crítica, histor:'a y arte de :\1éx::co, 

Raquel Tibolo 

"Una de las ;J6::-'sonalidades r:1ás singulares del arte mexicano 
cWíitemporéneo es Juan OlGorman [1905J - 8scribia en 1969, 

el rrás 8l:rOOea de lo? :Jintores mexicanos. No se enti8n~a 

2urDpeo en sentido i'!',itiltivo; la integridad de su talento le 
ha i'l;pedid:J desliz2TS8 en frivolidades de ese tipo. Lo euro 

pea lo heredó de su padre, el minero y pintor de ascendencia 
irl~nd8sa, Cecil CérB.'Nforj C'Gor'men (1874-1943) radicado en 
i\Mhica desde 1895. Por sensibilidad y temoeramento 8S tar. 

irle.rdes como Je!:Tles Joyes; ~::l misma mixtura de ironía, mis ti
c:i.sf'1c y rebeld':a; la misma empecinada pacierlcie para reorde~~ 

nay la realidad de un :nolde anárquico j fortcüecido con los 

pres-c:igios académicos de la e:rucición. De su pacrs aprendi6 

a e:drrirar a los primit:vos flamBncos - 8sp8cialmente a Jeréni 
mQ Bosch - y a or-5.ct-:Ga~ ;Jns. r;¡~nera de naturalismo cor: primo

res f'oto;rrá"7'l.cos '?n el retrato y fantaseas s":'mbólicüs en el 

iJaisEje y gn ~os objeTG.3. Sus estudios de dy'q:.Jltecture e in 
ge.-,:'el'ia J.8 prov¡,;y8rr.-r de un lnst:2:."'UiT:8nto 5l""tístj CQ dúctil y 

c.orr:plejo. Su ::!2voc1..én .i,·::..,ondicional j'J.-:: "livsra .le dió la 
¡:,reoC:~)Pa.,:i6r '?S"_(l'- 'ce" - :"~w"'rli.sta y e'1 ~Tit8rio pol::"i:ico y 
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mexicani.cista para la. nlClf1umentalidad. 18 

16 Tibol, Raquel. Historia GensY"',:;l del Al:,te Mexicsno. ::.PCC9 

Moderna y Conter1porénea. ¡',léxico, ~,=,r!Y2e:;, 19"~:?, P4g. '326. 
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11.2. ?o2ición Idecl1ógica. 

C!Jrro parte de un rrecanlsrro valO:r'9.t:ivo de Su concepci6n ideológica, 

reuniremos algunas ideas sobre sus relaciones con la sociedad y con 

los demás homt;res, así como lo rzló. Uva a su propia actividad. 

Juan Cl'Gcrman desarrolló una gran fuerza creetiva y :::;:,pEcidad de 

trabajo, conjugando operaciones manua18S_5E~'si tive_visua::'es, con 

discursos y teo!'ias artistico·-políticas a través de su existencia; 

lo c~al lo ::izo versetE y po:emista. 

Fue poseedor de aguda y :;!.jundante retórics y creemos necesariO cono 

car el pensar-üem:o de un humanista profundo, preocupado por la ,:n'9,. 

b:enática social, y comprometido frente al munc:o cema individue y 

como artista. 

Conozcam03 p1..i8S, al~o de su -:area :eóric6., ~3re. luego e.preciar y 

ccmpre:'::::Ier rn=:!jor su quehacer práctico. 
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::I.2.1 Política. 

"El "f3scisl"lCl e;::tá opuesto al pro

greso colectivo y es la forma más 
aguda ce la explotación de los t~ 
bajadores en la sociedad ca Di talis 

tao " 

Jusn O' Gorman 

Freocupado siempre QO!" "'::odo aquello que significara lE mejora de 

:::¡¡-,c:iciam,s sociales del honbre, CJ'Go:rrrS(l C:U'JC una concepción muy 

clara de :08 fenÓner.os h::''s-:óricos, como rechas con:::retos ger:eradas 

~or la lucha de cleses. 

Observemos algunos de estos, ~esde su oosició;.. 

O' Gorman jefine la :::or:quis-ca esp!3.ñola con una visión Pluy aproxir:13_ 

da a la n:=s::"icad, :Jues ,:os dice: 

fué :..;n ::le::c: se br' ..... talidac espantoso, semejante a la con
cuist:a. de::! ?·:;lGn:a oor --1itler. _as huestes del "lf:1perio espa
ñ::l al llevar a c·::r.C:l :a me;:;anz::;. masiva de incíganas, destruir 

r:lOn:'-rTem:::l2, escult::uras y ocres 08 arte er, general; :::¡ue-nar la 
::ib~ioi::e;:2. =e Isr-::;¡c"t=-tlán por orden de: ¡:rimer 3rzobispo Z,-,_ 

r'is.rr3ga, y =1 aniquilar ~2 cultura orenis':J3nica en su 
da~, cometiere:- '~1"1 ac::o 08 s=l~~jis01c,de :::ru'Calidad y 
c":':'=-=cs.d "t..;,'T!ó""3. ir;d:.Jscuti::les." 

tob.li
ce il1be 

1" "cddguez F .. roa, l_a Palabra de Juan Ogo,,"2n, UN"", 

:';;éx.::.::a. ~~g. 2~ 

o 
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,D" pesar' de no ¡-laber ;:Jcl"::'cipadc direc-:a~ente en la re-.lClucién mexi 

cana por =nc,')r.trarse cursan::o sus estuaios ¡'leoios duran~e esa é:JG-

ca 1 posee de s1.1a r.1ucha cl3ridad: 

"L.a revoluci6n de 1910 corresoonde históricamente a la !"svolu 
ción fr9.ncesa de 1789, sr :::¡ue se destruye el feudalismo paré 
instaurar une. nueva organiZ o'lc:..ó .. ecor,ómicC3., alentando el des~ 
1"1"0110 :::api talista con .'SU sis::em9. financ=-sro y monetario así 

como el impulso ind~stri21. En el .3fl'ci to social rsoercute en 
la liberaciór; de los obreros y caMpesinos propc·rcioná'ldoles 
mejores condiciones laoorales. FU9, GUes, una revolución I:H'~ 

l"1ovioa por le. burg5Csía mex:"c:an3. qUe buscaba alianzas con el 
pueblo de México. - .•• no se puede desvirtu~r este P31aje hi~ 
tórico confunciéndclo con una r8vCiI\Jción socialista. ,,-

AC8rtad~ la corr:parecl ón en-ere la revolución mexicana y la revolLJ-

ción 'fri2ncess al hater sido lideradas por la burguesía. Pero la 

táctica de la burglJSsi"a mExicana fu~ mejorar las condiciones de 

103 onreros y c-5¡-npes"i.nos ,f-Jaciér:doles ¿>}i..mas conce2iones y reoar-

tiéndoles tierras para 2vi ter un:s revclución de corte socielista. 

No fué gratui"t0 el asesinsto de los lideres oQpulare3, F:rancisco 

V':'~.la y Emiliano Zapate .. 

L.9 reforma agra;ri,::;¡ no cor:-8s:Jcndió a las aspil'acione5 del G3npesi_ 

'laGo. La tierra no fué _r-epartj da squj tati,¡6r.1Snte porque las mejo-

:res t:i_8rr25 se 12S apro::Ji3.ron '~DS c6:.Jdillos de la revGlucián: 

20 raid en pág. 3.2. 

2'1 Ibid sr; ,cáq. 34, 
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"C:m le. revo.lución =graria 52 c2struyó el viejo giste.,,)9 de lE. 
8x~1C!tacir5r1 ,::;81 camoc e hizo oosible el de2ar~::1l10 :'ndusT-r:al 

en gren 8SC3~a., cr-s:'u"·dc ej. TÉgi~en c3pitalista. y 13 c¿:jse :-1-
ca mexicana dentro del sistema de libre competencia., " -

Las e.lisnz3s que buscaba la but'!;uesía con el pU8blo de México fue_ 

ron cara evitar la unión entre 103 obreros y campesir.as. y de esa 

mar:era tener el dc;ninio del pueblo. En reaEdad el proceso rsvol,!;;!, 

cionario se pre:sen-:::6 pO!~ las rivalidades Gxistentes entre las frac 

cior:es de la 'lliSl1'a c:ase 30cjal ,jominante: la burgue.~¡Ía. Esta y 

sus aliados 9xteriores pn::w¡OVierClr, la alianza a fin de salvar sus 

intereses sociales y políticos; pero el plJeblo rué quien jugó sI· 

triste p=-pel de "carne de cañán" coma soldado er, las trincheras y 

es quien ¡J9.ga las cans8ct...renci9.,:;. 

DE: Sl) préctics. política ;J'2l'"30nal como afiliada a la Liga de Escri':"" 

tares y ,!l,rtistas Flsvolwcionarics, I_EAR, y como participante sr, la 

famación del F rer,te Nacional de ''''rtes Plástic5s, FNAP, concluyó 

su desconfianza por este -tipo de agrupaciones. Se sintió atraído 

por los Objetivos CQnteridos en los estatutos J per~ en la práctica 

no eren curnolidos; porque ,"uehos de los pintores que 58 hacían p~ 

sar por revolucione.::~io5, sola'nente buscaban obtener una situación 

de 'Jsntajs y pro\le:;:;o oersDllal, -ta.l )/ como lo der-uncia en sI si-

guiente ;:¿rrqfo ",'efiriéndc:=e a FNAP: 

22 Itid en r.:::r. 

38 
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"Esta agrupación se suponía qUE era "me Especie de sindicato 
de trabajadores de artes plásticas, por ~o ~enDS esto se p~e
tendia en sus estatutos) matizados con una ideología de iz
quierda. Sin embargc en la práctica s8 comprobó que los di
rectivos del frente aprovecharon su posici6r~ de privilegio 
para conseguir prerrogativas .sobre los miembros del propio 
frente mediante chantajes al gObierno y presiones a la Sec~ 
taría de Educaci6n Pública con el fin de conseguir chambas. 
Afortunadamente al darnos cuenta de 10 que sucedía, el entor.
ces presidente del frente, el gran pin'tor Francisco Goitia, 
con Francisco Oosamantes, Roberto Verdecia, Ramór. Alba de la 
Canal, Jorge Gonz¿:lez Carr:erena, Jesús Guerrero Ga~ván y yo, 
denunciamos este hecho de corrupción ante la ooinión pública 

o 

a través de la prensa y renunciamos El; participar ef1 la mendi.s: 
nade agrupaci6n. Ante nuestra denuncia, los dirigentes mu
chos de ello.'3 miembros del partido comunist.a - protestaron 
enérgicamente acusándonos de traidores al pueolo de México, 
la cual naturalmente era una pifie absoluta, ya que corno ms~ 
cioné ,ant2rionnente, era una asociación que de ningur,a manEra 
sirvi6 a los intereses del pueblo de M~xico sino a un grupo de 
malabaristas de la po1itica. De ahí que me interesa denunciar 
enérgicamente este tipo de agrupaciones y la manera en que al -2a 
gunos de sus inscritos desvirtuaron sus funciones iniciales." 

Otra. de sus manifestaciones politicas la podemos confrontar en la 

manera como enfatiz6 su repudio al régimen totalitario (fascismo). 

En este sentido pintó un mur9.1 en tras lecciones - tríptico _, en 

donde desarrolló parodias - religiosa y política-, criticando el 

poder da la 19lesia y la clase social que S8 escuda tras ella y a 

los dos jefes fascistas de Alemania e Italia, H:i.tler y Moussolini. 

23 Rodríguez P., Ida. 0p., Cit., Pág. 29. 
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A esta seccí6n, donde caricaturiz6 a los fascista.:;, la denomin.ó 

"Los mitas paGanos". La intención era prevenir al pueblo contra 

el régimen absolutista y policiaco que produjo tanto terror a la 

humanidad y que causó un periodo muy doloroso en la historia de 

105 pueblos que lo padecieron. 

Como consecuencia de esa crítica, los ale~anes protestaron con am! 

na zas al gobierno mexicano, de que susoenderian el comercio petro

lero - la compra -, si esos murales no eran destruidos. En acti

tud entregul.sta, el Estado Mexicano destruyó dos de las secciones 

de la obra de arte lo cual produjo gran decepción con relaci6n al 

verdadero sompromiso popular de la "familia" revolucionaria m8xica 

na. La tercera sección nal tríptico corresponde al mural localiza 

do actualmente en el aeropus"to internacional de Ciudad de Máxica, 

y se denomina "La conquist:::. del aire por el hombre". Este fus un 

caso concreto donde la li.bertad de expresión del artista fué condi 

cianada par parte de un g~biarno. 

Un ejemplo más, de su compromiso político progresista· y de repudia 

al fascismo 10 encontramos en un proyecto trabajada durante ocho 

meses para realizar una serie de frescos en la asociaci6n de jóve

nes judíos en la ciudad de Pittsburg, USA. Tuvo que ser suspendi_ 

do por razones políticas. Ya no fu~ obligado directamente por un 

gObierno o partido politico, sina por temor de quienes lo auspici~ 

ban. La temática era una critica al nazismo que resultaba peli~ 

sa por la persecución desatada contra los judios con motivo de la 

segunda guerra. mundial. A cambio le ofrecieron que seleccionara 

o 
40 
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un r7:urD en \;éxico, y =;. erlista eligió un gran eS::Jacio con excelen 

-res cO:1diciC::'1es pare pi.'''.::::". en 13 biblioteca Gertru::iis Bocanegra, 

en la CÜ.:de;.d de Pátzcusro, .'Jichoacán. .A ese mural nos referiremos 

oportunamente en el capítulo oedicado a la obra pictórica de O'Gor 

mano 

Como una sfntesis de su ideología y de su visión del mundo desarro 

lIada gráficamente, incluimos en el presente capítulo, por la car_ 

ga pol!tica Que contiene, la obra titulada "f.Ju8str3 maravillaBa c~ 

vilización", pintada en 1975. Es una verdadera prof'esía para re

flexionar. Es la premonición artístico-urquitectónica de un revo

lucionario mostrando el futuro del mundo. En el centro del cuadro 

situó a la estatua de la libertad, no como la conOCemos actualmen

te, sino convertida er; esqueleto ./ envuelta en harapos. Mirada en 

el contexto donde es usada, Estaoos Woidos, resulta una caricatura 

de la libertad y es más bie~ una visión apocalfptica simbolizando 

las guerras y la represión politica que en nombre de la libertad 

utiliza para la explotación de los demás pueblos. 

Para no tomar sino otro ejerrplo de dicha obra. colocó al pié de la 

esta~ua de la libertad, el símbolo descarnaoo de la iglesia :cat6-

lica. En la parte occidental el poder de estado capitalista con 

las jerarquías clasistas, y hacia el centro nos da la visión reli

giosa del Cristo revolucionario. 

En los últimos años de su vida, observaba el desenvolvimiento his

t6rico de 1 humanidad con profunda decepci6n. Comprendió que el 

o 
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CE:!:J-=-t91isf'lO CO:TlO régimen innumano casado en :3 explo-¡:aciór- del horrr 

ore por el horr;bre conduciría a la. ruina j d8~trucción de la hUf05r"li 

dad. Esto lo expresó en una entrev~s::a Que le hicieron poco antes 

de suicidarse: 

"No <,'18 gustaría vivir mueros años iTá.=o, 'ahí si no', no me ven 

g6. cc:""! esos cL.;entos horribles. Cómo V::ly a querer vlvir más 

~iamoo; es una cosa eSp2:ítosa. E,stán '18ciEmeQ ~orroras con 
la 2 t:rTlé s"" ara , acabando ::0:1 ::"03 0020:;85 ••• 58 V8!'¿r rrUC:"":25 co

sas di~íci18S, ce:á3trot'es tremendé.s. Cuando cada -::ortilla 
:'legue a valer c:i.nc:J ceso s le. ';"ente i'0 SE resignerá 6. mOrir 
·:;6 ha:nbre; van a mate.r paya come::,. f-'acr;§. gu8rr:3.s civiles, l';:!. 

::ha3 entre ;Jersones, gBr:te conc:ra gente y errpezarár, a COmerse 

Gncs e otros •.. f-\nt~ e3-::0 nay l7I'-Ichos dispU8;::to el. :rarir, vo, 
corro soy ::;iv iliZ02.0D, culto, -::engo perrect3.;nents con-jÍ'.:ionado 

rr:i ;:¡sn=:671ien-co. :::le .suerte que 'li8 tTUETO y 'Tluer:J sontem:a de n::J 

vi~=-r :nás 4n un ('",unjo lle:'!o de contradicciones Due no tiene 
so.:.uci5n"~ . 

A parti::- de todas esto=.s pr'ácticas y teorías políticas soncluimos 

C:¡UE h .. é un in-celectual revolusionario muy comprometido con los pre. 

cesas hist6ricos no s610 de Méx=-co sino del munClO. Prof't..mdamente 

humanista observó CO:1 de.silusión y el. la vez con acerba crítica, las 

lacra.': ocasionadas por los 3i,sten8s capi::al~s-taa- y totalitarios s~ 

ore el fu curo de la huma ni cad • Su acción cOr1prome;::ida y proº,r8si~ 

ta reflejada en ~u quehacer artíst~co - teórico, 9sí como en su 

préCi:::iCE ;Jer:,onal, ligó en esta forma la teoría con la práctica. 

24, Ibid. pág, 396. 
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=1.2.2. A~t~stica. 

Pi2ra ccn::;:.:er la .r;osicióíi ideolé;::c21 CGíi respacto al quehacer 5r,=~s 

tico, nos GSS5.r8::1DS Qr'; su::; rsrlaxiones teór:'..cas puesto que ~!""" P!"~2 

tica pictórica la versmos e~ atro capft;;lo. Sin en:bargc ha::-8rnos 

alguras alusiones ,~ sus ob~"3.S p":'c:::óric~s, ;:Jé.r's l's,=orzar Su concec

ción ·h:~órica. 

Su PY'Dducción -r:aéric3. rué MUy aL1u:-odarn:e; ao'3:Ycó rruchos tEi'i'as rela

cionados c::m el 6rte y 3U.S marlj_fcstac~on8S dentr'O De las f::'Tfl13S cul 

t'..i~~3.i.:"S s rüstóriC2S, °odriamos C:sdic3rle un volumsn completo a 

los diversos tetra.'] que abOl---dó Der'o solo to..-"srer¡¡os illguno!3 ;::!5cri tos 

más i:ustr5-tivos Dor su DY'ofundidad 3neli-::icc::.¡ ey ít.ic él Y ad8~~ás c~ 

rrel2.cionados COí' 1& sec;Jenc~_~ lógica 02 anteceder"l-:;as para el est!:: 

dio de el fllural "~l Ret8.blo de leo IncGpendencia." Es así co~o nos 

raferin:=l"'los a sus conC2cn;os r.:on 1'e508C1:0 a la creatividad, mercado 

ar':.ístico, crf-:::ics de arC:8, y el plenteamiento valOr6tivo de "bue,

na" o ":-na1,j" apl:'cado :::1 S"tE. 

s::'dad ce expresiór;, me::jian'::2 a cua.1 el individuo encuentra U"'~ ca 

tare::':;, qUB tisne par-3. 3: SST ht ... ',liJno la r~al-:"¿8.::.1én ds 'eL! ·:;~;pl-·::si\/l 

dad. Tran5fo:'~',~ar Ln<3 parte '::8 su 9:1srg::a vi tal 2n ::'ceas y 3.ct:::s, 

ir:lplic2 busc2r la :Tianer2 cie man::'-:"est:ar'JE! j 2G[ consi;uiente :'Ef~'_e_ 

jer ~I) mundo. Est.o G2 le l~iU8 8X:::'C3SS sn ,. 5.i.guiI2n::-G cite rs-i ,

r:éndose a la c~cati\.ii Jti.d: 
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es la capacidad que solo tiene el hOMbre CE: trensf'0rl119r 
una parte de su 
un esfuerzo, le 
en el mundo que 

ene::-yís vital en ideas y actas que, r.1edi.9.;¡te 
producen CD2giciones de mayor adaptabilidad 
lo rodea," 

La creatividad cientí~ica tambisn preocupó El OIGor~an. Estudioso 

y conocedor de los procesas tecno16gic05, comprendió sI peligra i~ 

minente originado por los instrumentos creados por la ciencia. 88-

jo la denominación de progreso, separa al hombre de su naturaleza 

y lo convierte en un apéndice de la máquina. 

Este planteamiento .crItica la desarrolló también en muchas de sus 

obrs.s. Podemos citar como ejemplo, el cuadro titulado "El imperi~ 

lismo y la polución en nuestra maravillosa civilizaci6n" I en dOnde 

parodia los avances tecno16gjr;os con la deshuf11anización total, y 

en otro cuadro llamado "Lo que nos trajo el arca Ir 1 ~onde nos ense

ña una Giuda~ industrializada a punto de desintegrarse. Es la C9n 

sura de un humanista muy profundo hacia el desarrollo equivocado 

de la tecnologia, y a la manipulación de los sistemas capitalistas, 

que con la bandera de la civilización, coartan la libertad humana. 

Otro de los_temas abordados por O'Gorman fué el relacionado con los 

conceptos de bueno y malo; bello y feo con los cuales son califi-

cades las manifestaciones artísticas. Tomemos el párrafo siguien-

te: 

" l;o¡ necesir'ad del arte es caracterfstica de todos los hom_ 
bres. pero aqusllo que les gusta a unos puede ser abominado pOY' 

25 Rodriguez P., Ida y otros. Op., Cit., Pág. 41 

o 
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'J"-"':JS, v este es L) C;u9 produce :,5 ::'mGr-B:'3-Ó,~ ce ql.,..,8 en el sE: 

7F 8x:.:::t:e, ca:"::;) f2nÓ'rer,o objet5.vo, 10 ~ell0 y lo feo, lo mo
lo f :Le üuere, cusnj,:; en real_dad 8st:=. J".\/€r:::,=-dacJ Ge gustClS 

pe, es sino 13 f'orrr,a en que se m¿;¡nj fie3ta el 'l;unc:ü ~n-CelT',:-· dsl 
individuo (condjc~onado por 1.a fs,-pcLl~s, 1<3. herencia, h:! e~:'..Js;;: 

s~ón. les e'Xc,er::'::;·'~,:;.:lS pe.c::::cfls:!.es, otc.] 8"1 r'elacJjn con el 

¡T",mdo exter'¡,o :3 él (condicionado por los !''ts.,:;+;on'5 soc:..ales~,.::; 
su desarrollo ili~tór:;'co y el IT-edio telú~ico oonde vive)." --

Para O' Gaym2n es cla!"'o ~ue el ind:v,ijuo vive siempre conoic:onad'.J" 

pcr U:",a serie de estructuras sociales y cul tur,ües que limitan su 

visión del :l:urido. Le imponen patrone2 t:;'5dic,~on¿:¡les que su mente 

~8cal1iz3 hasta. convertirlos en p'?rte d8 su sent~r y su pensar. El 

indiv::'duc Gesde su n:.ñez se aferra a los ideales de belleza ¡Jredo(n~ 

"'antes 8'i el mesio P3mi,li~!" y social donde crece, y por lo tanto 

8S0S corc8;,tos se vue~ven parte je su formación. 

i-ué :1'uy respetuoso po~ todas 19S formes pos~bles cor¡ que el ser h~ 

rne;no expresa su neC82:iC5.d C~ =ativa. Todas 123 man:7'estacion2S ex_o 

¡:¡resiV35 de una re::én, ':¡'..<€' ::,epre3enter, la relac:.ón entre el horn-

brs y el fT:ed~o a trsvé:,¡ ::te la hjstor~a, tuv':'8YOn ;ran interés para 

O'Gorman. No le ~an::Gi9 jU5'~O cuando una sola Duras poc.:::s perso-

nas dis::r'::'min!:':r> e un 3.ytistél catologánjolo como ma?o, t'a'3ándos2 en 

el cr.iterio de su PIT.'):ic gUST,Q p"rsor~2.l. "Iv~ucha-= per,sonas conside-

ran I ma] El' cm::! obra de art::: plsst:i,cs. si el director do1 museo de BE.. 

te moderno 12 :r-eChaze. ", 0Jü te,-,2:a e~; cuenta al gusto cel i.m:elac·· 

tuaJ t ni del cr-:::t:i CO, ni el 'Tl8rcado artístico. 

26 Op. Cit. Pág. 55 

o 
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Con los criticas de arte fue ex~esivamente acerbo. En reaIidae su 

gran interés fué llegar oor medio de su obra al hombre común no al 

intelectual. Por eso a 105 críticos los define como a 10$ elemen-

tos encargados de clasificar a los artistas y a sus obres, encasi~ 

llar a las obras en escuelas y dividir el ar~e en popular anónimo 

y profesional, dándole catsgaria de inferior al primero. Por otra 

parte los ubica como elementos activos de la maniouleción capi t$li~ 

ta con respecto al mercado artí3tico, tal y como nos lo aclare en 

el siguiente texto: 

la critica de arte 85 simplemente una parte de la máqu~ 

na de propaganda mercantil que sirv"e ~ los2~ntereses de los 
negociantes de este génerc as mercanclB." 

ConsideramOS excesivamente dura esta aprec.:o.ación de los criticas. 

No todos forman parte del circuito manipulador. Los críticos ver 

daderamente honestos y profundos, conocedores de la r,istoria del 

:nundo en ger1eral y del arte er. particular: y si tienen conciencia 

social y poli tica, son ":'mparciales en sus valoraciones con respe~ 

to al arte y a los artistas. 

Otra de las consloer8ciones i.nteresantes planteadas por un creador 

de arte como lo es O' Gorman, es el mercada artistico. Este tema 

10 abordó freCuen~emente y con mucha objetividad en sus discursos. 

Vamos a ilustrarnos con una de sus explicaCiones: 

27 J¡::¡. Cit. Pág. 76 

o 
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.l.;;:'::: (~:J:' '._::.::cne.= .::..nrerente2 al régimer_ de la cropiedad 
;J:-,:,'_'e.d8 sr. su 2tac·;:: '.::;e Ljor;1in~o del cBpi"tCil mor.opolista su-

pedi "'::-3." el 2lr:-e <=.1 '112r,:;O=::::!D y a :a premcción necEsaria para 

'Tiantene:rlo ;:::H'1:J ;;sgo::'io E ~,ícY'ementa"!"lo. Esto ha producido 

U~ arte espec::al:.zado de -,na é2.its .'Jrofesional ligada a los 
CY'ít~::os y msrcac::eres ae arte, y en muchos cas05, t:ajo su 
contrel direc-:c y3 Que u t::'L.zan una enorme rrtsou:'narie C01l'8! 

cial y de :¡ro;ncc=-ón pare impulst:ar la venta de las obres. 
2:5::-3 !!1aqui:"'aria de comsr::io y ¡::ror.;oción ::a llegada a dominar 
:?- producClón de aT!:€! al gY'edc :::e Que 13 calidad ce la obra 

ar:-ística se rli~,5,l en razón :::irecta dE las cotizaciofi8s de 
18s ventas. " o 

[1 9.rte adquiere así la conciciár; de mercancía, pare:! satisfacer la 

o~e~a y la d8ma~da. La3 obras artístic~s aierden su valor de uso 

y acquiersf1 vS] or de cambie) gra·::::ias a un aparato merc9nt:::l de pr~ 

duc:::i.ón, d'::'stribución y CO!"1sumo~ porque la adquisició¡-, de una obra. 

de arte s:'gn:f':ca una in1i8rs:.ón cuyo valor ¡Juede aument:ar conside-

rablemente con el "tiempo. 

P:rse':a. una ;ran capacicad para interpretar los fenó'l1snos históricos, 

sociales y artíst'::'cos, deter'l1'::'nan-::ss sr· las estructuY'=S Culturales 

de los Dueblos. Su increib:e facilidad pare asimilar dicros fenó_ 

menos y p.!'"oyectarl05 con un::! inquejrantable Conc:;'encia revoluc::'on~ 

ria ade~á5 C;E su actitUD ;:)rofunda'l'1snte critica_analítica, le perrn,!, 

t~srol1 dié'und'::'r DrofuS9f:'i8nte sus pleu~team~ertos. Utilizó como re-

cC-!rs(js, la imager y le palabra corno c13~!J ejeTlolo de su gran tale,i2 

te, car::lco:eristicas peGO CCl1l.mes. Fué un hum2.nü;te 8;-, toda el 

28 Ob. Ci'C. P2g, +. 
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Come cOilclusión a es::s =rsve sagui:n::'er:"to L=ealó2::'co, i . ..,c2.uimos sl 

siguient8 pensamiento, qu"~ hemoS seleccio"ado ¡:or sir:ter:izar algu--

nos ::!e SUS discursos: 

"Sólo con 13 eme:r.c:.pación de la clase cprimida orimero y ens~ 
gld.da con la lit:erec.:i.6n de todos los hO:;I<Jres, el ~rte podd. 
erlcontrar el terno;Q fértil pera su alano desar!"Ollo. La 1i 
berac::.ón de las c-5der;as de la explotac=--ór, --:ambién lo libera
rá de los conceotos que hoy llamamos culturales y de las ca
tegor:::3s estéticas, y cuando todo el f11LJndo crsctique el 9rte 
corro funci6n de su ser, S8 'acsDarán los ar":ist:3.s profesions_ 
1as,10s críticos de arte, los estetas, los co;--;naisseurs, los 
58udointelectuales, los marchands de arte y toda la gema n8 
esnobs que hoy viven como bui ~res alredeaor de \,In cadáver p~ 
drido, peca der lu";¡ar a un florecimiento de expresiól1 que es 
f'ur,ció., de :Gdo ser humano, como hablar, como respirsr~ como 

hacer al amor y luchar pare Qbtener el pla~8Y' di' tsgos los 
órdenes, qwa ,=s ld razór fundamental de la vida". -

29 Ob. Cit, Pág. 69 

o 
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CclOC2!Y'--,QS i!::nte la obre de Juan 1]1 Gamen implica enfrentarnos e un 

mundo ':::ir-erents t PQr~ue trasciende lo ci.cto~ico. No es sola:nente 

uroa 'l'!ano maestr9. r.1arejar'dcl los elem8'ltoS estéticos con asomcrosa 

habilidad. TSffiClOCO es el ojo foto;ráf:co reprodwcie"c:o los pasa

jes históricos de la vida I'ss.l. O'Gorrnan va mc!s allá porque su 

con::iencia es escensialmente !'evolL~ci.onaria y por consiguiente la 

visión que proyecta de la histoI'is. y del mundo. traspasa 105 rela

tos histéricos, lo anecdótico y lo fante.siQSD. Fué un artista de 

Su tiempo, investigador del pasaao y profeta del futuro. Ha sido 

además una de los pocos artistas revoluc:.ons!"'ias en lograr una 

gran elocu8nc:.a polí~ica. tanta cor1 2.3 palabra como con la i.mágen. 

o 

CO~i asombrosa honestidad y frar-:QU8z8 reconoció y acredit6 a qui,enes 

influyeron en su S!structura·-:; 6n ar:-istica. Consideramos importante 

invental"'i=:r dichas influenc:'as comLl antecedentes a su trabajo oráS 

t.i.co tanto de caballete como de muralismo. 

Su iniciación SE la atribuyó ::l su abuela l7laterna, quien en su ni

?íez le fs.cili tó el primer taller j.r.1provüiado, COr' rttater=-ales para 

plnt;:¡r cuante qui.~iera. 

Luego su fOrTleción ::"nicial con Antonio Ruiz, ;Ji.ntor nac::"onelista 

muy bi en prepa,!"ado en les aspectos técnicos. "Artesano excelente 

y magnífico pinto!"''', f'ué quíer le 9nseiló sl oficio de pi¡-;tar. 

En 10'3 naisaje::: la inf'lu2l1cia ,je .José \Aaría Vela.sco fué decisL,a. 

so 
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:3intió gran 3cmiracaiól1 por él, y lo consic:ero como el pinto!" más 

granda del mundo. Su origen ar::esano, una extraordinaria sensibi-

li~ad de p~ntor auténtico y un gran amor por la tierra de América, 

fueron algunas de .sus características. 

Por afinidad e5té~ica y política, 58 aproximó a la forma expresiva 

de Diego Rivera y Dor esta razón 58 consideró discípulo suyo, Absor 

viéi sus l'ecciones de composición y geometrla dinámica as! COmo les 

de in~egrar el mural a la arqu~tectura del edificio. 

En l~ fantasía realista recibió el aporte del surreal.ismo en :05 

:'jombres de Max Emest y Oali. 

De su padre heredó el entusiasmo por la escuela primitiva flamenca, 

especialmente de el 80sco. 

o 

O'Gorman - padre realizó una serie de retratos y paisajes donde apl! 

có el oficia pictórico con gran dominio técnico. Aprovechó las e,! 

periencias del pasado, 91 temple; y los recursos de la ciencia moder 

na, - era ou:mico _. ~e8mos cómo la historiadora Ida Rodríguez 

Prampolini incluyó en su libro sobre O'Gorman hijo, un~ cita del 

también historiador Manuel Toussaint ref i.riéndose a los conocimien 

tos químicos del oadre, aplicados en el oficio pictórico: 

no debe olvidarse oue es un químico: dispone de sus 
reactivos y conoce los efectos de un color sobre otro, sabe 
las alteraciones aue el tiempo y la luz producen en las ti~ 
rras colorantes; conoce el daño de 155 bacterias sobre las 

:=:-¡ 
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l~s materi':!.s o:ogénicas. Así ¡Judo llegar a ::::rearse ura. técni 

ca propia, C;,"8 tiena la 3~perienc~a oasada y le_3 recur~os 

de la ciencia actual." 

Po' lo tanto no es caSualidad el que Juan Q'Gorman S8 apoyar5 en 

esos mismos elementos temáticos, estéticos y técni~os, pera lograr 

su camino Sr"! la Pir:tU1"'6. Sin embargo el hijo no acepta la influ8n 

cia paterna debido a sus diferencias concept\;Bles. 

Lo importe!nte fué haber 6iJrendido el cf tcio pictórico y asimilado 

las ~Afluencias externas para crear su propia abra, como sintió, y 

Como V~8ron sus ojos de arqui~ecto, pintor, humanis~a, crítico y 

ante todo revolucionarío, porque su preocuoación estéticD_ hwmani~ 

ta es una de las constantes que encontramos en toda Su obra. La re 

1ación tsmática con el marco histórico de México y del mundO, trat::, 

da con gran profundidad, 19 proyecta s:'8l'1pre en su actitud crítica 

con conciencia oalftica y social, tanto en su trabajo de caballete 

coma en los ~urales. Otra constante es el detallado dibujo, la r~ 

qU8za color:ís"tica, un enorme do:lnio compositivo, linea dsstacada 

y buena proporción. Es la mixtura entre la formación de arquitecto 

y le experiencia como artista plástico, con la influencia Riveriana. 

Si en algunas ocasiones se contradijo, fué precisamsr'te por buscar 

la verdad y la justicia. Solamente quienes no opinan, no ~e con_ 

tradicen ni se eouivocan. 

Debido la variedad y abundancia de su prodUCCión artística, nos 

30 Rodríguez P., Ida. OP. Cit. P~g. 50. 

52 
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permi tir~lTios cle5:~ic2rla en oera de caballete y :::Jbr9. rn.:ral. Ace-

t9xtual y por ese. ra¿ór: cons~ ·:leye.lTias oQortuno estudiarle sepal"50=. 

mente. 
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~II.1. PintwY~ de C6ba~1~te. 

Nuestra intención al ss!:,J::l~r CClr sea:!.l.rado 15 pinture de catallete 

y la mural del artista 'J' :?orman, es det8rnernos un poco ¡::>n las 

obras que merecen más ata;-,ción: no por ~ás, o r.18nQS importsntss, 

puesto que todas lo san, sino par 10:3 ,nexos entre 12 posici6n ideo 

l6gica, lB visión histári.ca y su proyección hU!1iélnísta. 

lógicamente las pinturas :realizadas con carácter específico de en_ 

cerga personal, dif ieren en enfoque a las que no tenía.n destino pr! 

vac!o , y ;Q(1 astas Última.'3 las que expresan su posición comprometida. 

Encontramos puas, la obra de formeto menor resul'üda en tres gamas: 

retratos, paisajes je- México y 'Jtros oaisajes denominados de fanta_ 

sia realista. 

"~/is ::uadros de cabsllete los (jj,vidi, seg¡jn su temática en 

tres grupos: los retratas, los pa.isajes de rlléxico y los pais~ 
jes f"sntásticos de tipo surrea.lista. De estos altimo5 quiero 
hacer la advsrter::ci,a je Due no son propiamer,te su!"'realístas, 
sino qU~1entran centro de l~ clasificación de "f'ant.s.s.:Ls rea_ 
lista". 

Por tanto, nos referiremos a las pintur3S más representat::v5s para 

nUEstt'03 orop6sitos. El género de los ret:'é.'I.tos, lo ejemplarizaremos 

31 rbid. Pág. 15 

o 
34 
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con su 8utor:-S-:rato múlt':::üs, pin'tsd::r en 195C: en él se representa 

c':nca veces mecr~ar:-se CU5t:ro rostros y una mano en primer plano. Es 

la mano r1Ísrna jel p:!.nto:, con 52- ~incel ejec:.J::ando la pri.:ners figL-

rOl sentada de ~.:::palda5, :nientr::1a 8st:§ en :9.ct':tud de detallar su 

1"05-:::00, refle,jado de 08[';"':1 en un cuadro - espejo _ de la d8!"'8cha. 

En 1,3 parte ,:zc;:uierd~ situé la :"igura de cueroa entero sosteniendo 

el ::.la,""1o del G¡ismo cuadro. :::3 como 52 58 tratar3 de un desdobls-

mien~o ~e imá;e'18S, en var:;,.es act:tudes y distir.tos tiempos, _ re-

flejo de los di fer81ltes .serES encerrados en uno -. Una c01"'ceoción 

filosófica exiSitencíal. 

Recreó el ambiente con ele'nentos de extracción popular tales como 

pajar: tos de f"eria, ranas y oequeños Mo"struos sosteniendo curio-

sos letreros: la erredaders envo2.v2.erdO el caballete, la canderita 

'T¡eXiCaI1a~ la raqt.,;eta de tenis y los element:Js del 6.!,ouitecto. Es 

la pintura més representativa del ~exo que siempre Guiso esta ole-

cer er:tre su pinbJre. y el arte popular. ~8tC'! ioea la tomó de Ante. 

n2.0 Ruiz y Friae i(ahlo - esposa de F!ivera y su gran amiga -, quiE:--

nes convirtieron la exp:r-8sión ,Oopuler en fuente de inspiraCión, y 

que ,:9. su vez aplic6 JLie.n O' Gormai: pero con i~pecable maestr~a y 

con más dominio. 

"Es difícil encontr5r una pintura de este artista donde no 
exista una nota ir6nic~ o burlesca, [ o inform~tiva como es 
el caso en "El .Retablo de la :Lndependencia" motivo de este 32 
83tud':"O,) en forma oe letreros alusivos graciosos o crueles." 
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::n les retr.3:tos ir,;:.i,vidu31es, reelizados con teme! :1irecto, regis_ 

tró ::'OE. ~=s;as c.!we circu'lscriben la pe-:'"::.on::o:ldad en sentido tes ti-

mon~.=::'. neIs que int8r~reta.':h/O. :::n 5U galería de r'et:;~tos CQn ca'-· 

I':!Icterísticas s:'l7ülares, - en cuanto a aetalles, letrercs y an:'11a-

L.tos -, encon::r5'110:3 uno de sw segunda esposa, '-1elen FO'/l'1er, pint~ 

do en 1940. :Jtro de la escultora .ll.ngela Gurria fechado en 1966. 

También pin::ó de med2-o cuerpo a Diego Rivera en 1958 ¡ a JOSE! Cls_ 

mente Orozco en 1943. 

El gé-:ero de las paisajes de México corresPor"1den i'll entorno de un 

rlunCo re;:¡l. pero enriquecido por la destreza ;nanual y técnica, y 

complementado con 1:3 habilidad imaginativa del artista. Esta ~e~· 

rie de peisajes responden a carecter:sticas :::hsLntivas que ~dent:2.-

rica'1 los lugares de sus vi'-'sncias visusles. ~JDs referimos a l~ se 

rie t=.tulade "l~os Recuerdos". Fueron realizsClo3 el temple sobre ;n:1 

son':'te, - sorro la rrrayor:'a de su obra de caballete-o Son estos: "88 

cuerdo del Cerro de Tepeyac", "Recuerdo de Guanajuato", "Re!;U8rdo 

de los Remedios", "RecuerDo de Cuer;¡svasa", y "Recuerdo de Chalma-". 

En ellos recrea Minuc::'osamente la arc;u:'tecturs de 10='5 pueb10s de 

sus recuerdos, con el ?aisaje Que los rodea. 

El atro ;§nero de pais:J.jes son los imaginarios, fantástícos y de 

tipo surrealista: los cuales a su vez foman tres gamas con carac-

tsrísticas comunes cero diferente intencionalidad temática.;::¡rimer~ 

mente 8stá¡1 los paisajes inventados, oero aescritos far.t¡§st::'Ci5msn_ 

+::e LU[3 dcsbc:,da,¡te r":'queza de elementos, con a2ardeas imaginativos. 

To:r:::':l'nCJs C--:'T'O ejemplo, el "Proyecto del ¡\'acimiento de Ven()s", En á1 

pla:smf:3 Su mundo interno y P8:r'sonal, sugiriendo un encantamierto 
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en~~e ~itológico e i~con~ciente y dilucidando imágenes Que ven des 

de ls realidad hasta 15 irrealidad! oero recreaaas ::on elementos 

:iature.les como "Puentes, montañas, 19.905. Otra ejemplo, es 2.a obra 

llanadi!'li "En recu8!"'Úo de J'o,n-:;:onio Gaudí y Co!"net". Parece COrT'O si 

llustr!lra fantá.=:ticamente, ;:¡aisajes encanti!'lidos por 15 magia de la. 

leysnda. De Este mismo corte so~ los siguientes: "Retrato ce Ca

rolina '~"::"lores I1iag:'narias" y "Pintame Volando". 

La segunda gama de este misrr,c género 08 los paisajes lmag::'nario:, 

forman otro grupo Dar tener distintas caracter::stic<ss temáticas. 

Sor. -l:a'llbieñ paisajes" pero a partir del [7"lun=Jo orgánico. Dentro de 

est:e grupo encontramos los cuadros titulaDOS oe la 51guiem::e mane

ra: "E} 8eino !\ilineral", "El Reino Vegetal", "Paisi3,je de la rv:uerte", 

"De Unes Auinss ~;acen Q1:Y'5.S Ru':'nas" ~ "::onsumatum Est", "El Camino 

Perdido" y "La Guerra Atómica", Sor nuncas inventados por O'Gormen, 

con elementos de la :-;aturaleza a partir de rocas plastificadi3S 98-

nialrnen~e, O'Gorman las integra a las cons~rucciones arquit8ctón~ 

cas y rno-¡:ivos geográficos comunes, '::omo csidas de egua, túneles. c:a 

minos, lagos, montañas, etc. 

En tercer lugar, encontramos otro grupo de pinturas de este m::"smo 

género, pero indudablemente con otra intencionalided crítica más dc 

recta y con carscterfsticas condenatorias muy definidas. Tal 85 

el caso de la pintura cuyo título es "Nuestra ~j!aravillosa Civiliz~ 

ció n r~ a la cual hicimos alusión durante el seguimiento poli tico por 

ser tan significativa su elocuencia. Con este misma corte temáti

co tenemos otro ejemplo. Su título lo cescri~e acerta~amente: 
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"~:e:J~>~.::::=-:'s,..no X118erlo:.:ist~1 Corrupci.:5n y Polució~ en Nuestra ~larov~ 

llose C~v-::'lización", D~."fi::3.do en el añe de 'lSi5. Aparecen ciudades 

índustrisliza·:as yux"te.pucstas él mOflS:TUOS mecanizados, los cuales 

emergen envolviendo :'2S construcciorres en donde ha aolicado sus ::.1m 

olías sonocimientos ar::uí tectónico,=:;. Transfonra una realidad, 

- la fiel -, oara sU;2::-,i:, otn.; la estructurada por el capitalismo. 

F'l:'!sma una nueva realidad, sinte-cizendo gr.9f:c9.nente la visualiza

ción del fu::uro de la hurr.anidad. 8e inspiró en el munCo real, en 

la historia real, para referirse a los proceS03 tecnológicos, como 

hecho3 secuenciales conjucentes a 1" destrucci6n de le:: humanided. 

Otros ejerrolos concrstós son las pinturas tituladas de la siguie:lte 

lT;aner'S: "El Clero M=-litante", ")~onurnento '::"únebre dal Capitalismo I!2 

dustrial", "L_o que ;\10::: Trajo el Arca" y "La Humanidad Es el Cáncer 

del Mundo Orgánico". Este ,;ltimo es une. visión cósmica de la Le

rra erosionada,de don~e 5a18 la civilizació:-¡ en forma de rango. 

En la base super'::'or amo:f~ y monst:ruosa. aparece una gran ciuc=.d 

cosmopoliti1 ~o_'3tra'-,do un~_ f'le::cla de computadoras, ¡'abats, allT:dS r1U 

cleares y otros elemsn'-;;Js indefi:-übles. Nos recuerde sus palabras 

textuales: "Son los ;-O¡orrores de un P'Tunda lleno de contradicciones 

que no tienen soluc=-ón." 

No establec8rlos si su obra pictóri ca apoya su posición ideológic::¡ 

o ,;1 l'O!. inve:r"sa, su ideología refuerza la pictogr~f:!,"-. Pero c~efini 

tivemente, existe una asombrosa concordancia en el manejo de esos 

Gü:=; reCur50S: la ':'magen y la palabY'l!l. 

Por lo anterior, concluimos que la intención "temática de ...;u.:¡" 

52 
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OIGo:n¡'1~n no se queda sol.!!~~nte en 15 crítica. T.:tmbisn orofetizs 

con w' se..,tido verdade:r~rnents didá:::tico. "Mi mayor preocupación 

nO!. sido servir al oueblo de México. He pintado par~ ~1! ':te suerte 

que no me importa si lo que hago san obms de arte o no. Lo fund" 

mentel es que un,~ abrs sirva per~ la enseñanza, pi:lra la fcrrnación," 

decía poco antes de :::u suicidio. y efectivamente sus obras ~on el 

mejor testimonio de sus lecciones. 
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Juan O' Gomen encontró en el mural: smo el recurso m";s apropiado p9._ 

re llegar a ur;a mayor cantidad de público, oroyectar la realidad hi~ 

tórica mexicana y reflej~:r los T&n6menos del mundo circundante: epo!;: 

tanda Su propia cosmovisión, Fundamentó su obra en las investigeci~ 

nes cientfficss e históricas y en sus recursos técnicos. 

Ocasionalmente utiliz6 1:5 técnica del ternDle en 108 murelss - la 

cual fue distintiva en la obra je cabe:llete -, pero básicamente son 

dos las técnicas Que identif:can su obra mural: frescos y mosaicos, 

cuyes caracterist~ca5 difieren en Esc2ncia, materiales y ejecuci6n. 

En los muros exteriores, le técnica fué def"i'1ida por las exigencias 

físicas y locativas, - intemperie -, para lo cual utilizó el mosai_ 

co con propósito:::; decorativos y como respuesta a las posibilidades 

de fijeza y resistencia de las piedras de colores. Allí los símbo

los triunfan sobre el mensaje político y sacieL En cambio, en los 

frescos - ubicados siempre en recintos cubiertas -, mostré su afán 

para activar la conciencia social. 

La obra mural del not~ble pintor mexicano fué realizada en un lapso 

comprendido entre 1924-1967. En el eñe de su iniciación ejecut6 al 

fresco 105 primeros ei'lcargos e!"1 algunas pulouerías de la ciuded. 

Cursaba entonces, estudios de arquitectura y era tradición popular 

decorar las pareces de pulq'-'e~ías y restaurantes. En tales pintu-' 

ras, cuyos fines er9n ourameé~t8 d9cor.!!tivos f empezó a mostrar su 

I}rsn caOé.c_~de.d ct'_itica, '-'~r- c:,:--ur"czó i~n-:::=. y jif'F.:::tam'2rte a la,' 
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C5p~5 S.JpSY'lOr2S ::!e la sociecad. La'TI2r>tablf1En::::2, eS3S ::rir;turss así 

CorrO <lucras ot:rB.S, -:-'ueron d2st:n ... _~e.2 a::" cambiar e~L C::Est~no de lo:", 

edi f~cios donje f\..:e~"'on ejecutadas. 

\10 aDaY'caTe~02 -::Od02 les (TlU:f'S\le5 s:;":o los de ;naycT ootenc.2.a expre-

sive, ~,ás audacia polít::'ca y de 'l1ás enverQe::!u:ra. 

,_,:3 ,::Jrimóne i.'Tlportam:e oor''''- 'T1urel-r-ee.l.izada con f:'Esco-seco_. fue un 

tr::!:p-:ico -::ransDortable. Tuvo liber+:ad para 218\:1r E:1 tS'1'l8 y por 

CO;1:;;liguiente la üca:::::;.ón para ~xpre5ar su i¡-¡queb::-;;¡,'ltab2.E y s:'ncera 

5c:':i-:lld de reDudio al rascismo. ·:1 ero e~ tema :-esul:é demasiado ev~ 

dente y el '~Dbi8rnD ::;¡lemán, C~Jyo 5..cSTsma era crlt~cado en dos de 

1,:5 tableros, Eí. repY2se.lj a rexiqió 9:' gO!Jiernc mexicano des"'Crulr 

8S0S 'llurales. 00:= secc::;'ones fueron elim1.'16:::!8s, y de ",se IT2n8rcl 

ció:-: est;...Jvo a punto de desaparecer pur _'legligencia y d8SC'--LL::Q de 

las persof'e.s 2nca.rg-sdas de la con~eyvac:ón del patri-l1cnio cultu-

ralo El propio arti.=te solicitó el rSSC2.t8 y ;Jt'O tecciéin 18951 

de Ella lasta. cuando -rué destinada ,::ll si t.::.o OBra 31 cual fue eje-

cutada el Aeropuerto Internaciol;f'll de ~e C::udad de i'/éxico, donde 

38 encuentra actualmente. El mural S8 llarns "Le ConC;ulsta De: I>,i 

re por el Hombre". L5 invest:::'qedGrE. de 12 vio3 y obra de Juan 

JI Gormen, Ida Rodrlguez Pr8.lnpolin-;_, se r'8'~:'ere a este mural en 105 

slgu~entes térrninCls: 

"Este es el primer rnure:l del artiste donde revela como hi5t~ 

riedor, su método de invest: gaci6n y narrBciór:, con admirab~ <;) 
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-::::lento ve. urc~i.endo un tej~do de r31aciones entre globos y 

C:~:Jsu:cs ~oderni_s':':-;]as, entre pasados, presentes y fu-:urcs des 

::ut::;ir~,ie...,to3, los cientificos y reales rrezclados a sueños .; 
sxpe3~;nentos y, en este caso si, a u::opias de dominio del ai-
ro " 

Como cara.cteri::::tica ::or"ún en tocos los :nurales al fresco, re~liza-

dos por O' GOr'!:1en, enear,tremos los pe::..sajes como escenarios r:::ue CO~ 

pIemantan la historiograffs desarroll:"d2 er ellos. Gran cantidad 

de vó'!"':'':!.cione5 tDpogr~ficas: mor:tañas, volcanes, poblados y c:'uda-

Des car=.cterizadas por 108 r:.cos elementos arc:ui tectónicos, magis-

trs.lmente ms.nejados. En los mosaicos :,sy Más homogeneidad y es 

posible tip:ficarlos con un solo ejemplo. 

En el decenio 1940- í950, fueron reaL.zadas grandes obras r:lurales 

por los p:"ntores mexicanos Crezco, Rivera, Sioueiros y O'Sarman, 

9(1 distintas ciudades de b, repúbl::'ca. U I Gorrnan ejecutó un gran 

mural en pgtzcu~ro, e,lichoacán, al fresco, con dimensiOnes de 

13 X 12.5 :TTetroe::. Se conoce =:on el nombre de "Historis de Michoa-

C§¡;" Para desarrG11ar ese tema, de cerácter históriCO, el arti:! 

tE!. 52 tasó en los Ciccume'lr:os f' .. mdaPl8ntales r'Eprasentativos de la vi 

da. de Michoacán y todo lo relacior-,ado al períOdo de ls. corquista es 

pañola en la local":'d-sd. Vea'flOS la expliación con las palabras Del 

propio O'Corrran, sobre la temática del mural: 

"T::sté oe acentua.r las figuras antagónicas en este pe.saje 
h:stór-icü: l,s oersonslidad de Nur:o de Guzman que llevó a 
cabo la conc;uista de :'llanera arbi t,:,a.r~a y brutsl, en contra 

posición con la :'..ntervenciÓn hUIT.B.nista del padre don Vesca 

33 Rodri.;;uez,1:d5, Oo. CiL Pág. 55 
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de Ouircga. Fué por ello que representé al primero como ~l 

dSfficnj o, y a don Vasco como al ~ngel libertador. Partiendo 
de 8sta interpret!!.ción histórica, traté de significar la 
obré! destr.Jc<:Ore je Nuño de Guzmán, quien era. un nazi de 

aquella época que ani.:1uilé le cul tur.9. local y torturo el 
¡::¡ueblo has-::a el li.;ni te ce encercelar en c:uevas él. los niños 

::Jurepechas, C!.sesinan::::o a miles de nativos; hasta que se ins 
ti tuy6 la segunda audiencia con don Vasco de QuirogB se nu
manizó el trato p:s:ra con los hebi-::antes del lugar. Conjun_ 
t9.mente, exaltó i9 la comunidaa indígena prehispánica donde 
regía una so·.:;iedad liberal con un sistemel democrético de t~ 
po ;::ri,;-:-¡j,tivD, naturallTlsrite, en dorio e el reparto de tierras 
se hizo con ecuani.midad; medi~nte los ejidos que formaban 
parte elel patrir:Tonio familiar, la r'::'queza se distribufe de 

:nonsra equitstive. t::n el carrpo artístico Jcminaba una cla
se ortesenal que produje un :;¡rte de calidad, propio de una 
sociedad con un importan~e grado de desarrollo cultural~ Al 
representar el p~sado prehisoónico, lo que exalto es le tN!

diciSa antigua de México, donde se encuentren nuestras raí
ces. 

El ~rtista recJbió J.á inforffl1'!ci6n robre la tredición cultural e his 

tórica del pueblo de Pátzcuaro, para .sctllislizarla y establece:r una 

comunicación espectador-artista. EJ Pintor se convierte aquf en 

un narrador analítico. Retoma las elBmento5 escenciales pare orien 

tar ~1 espectado!"' aClore las re"l id."!des :ejel proceso ql.iE la historia 

afic:::'!!.l, he. llemedo "C'Jnqui::ita". ~tuest~ la verd~dere historia del 

conir,:io, exploteción y extermine.ción de un oueblo _ el indlg:ena _, 

empobreci:!o y domin~::Jo par unos guerreroG profesionales armados de 

muchos recursos, especielment8 de la av~ricie. En ese relato grá-

fico S8 encusntran l<!l.s dos form<"lS de dominio español: ló!! espada 

'::'4 ,~odríguez p. Id;!',. OP. Cit. pág. 22 
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pe.::-.'! do:r.inar a 1~"3 "'alas y la cruz :lar::'!. dO'11ir~~ :! las buenas. L'J d':' 

es' ~:::3 dos figuras anta:;ó:tic2S del pasaj~ I¡js-:::6r:'c:a, Nuño de Gt..lZ_ 

men, con la. espada, es el !:::árbar~ y el padre don V=sco de QUircg3, 

con la Cl'"'lJZ, es el pa'::slnaL.5ta, :Jero ::'gualm8nte domirlador. 

En 1961-.1952, ointa JUan O' Gorrnan otro ':;Tan murel en el castillo de 

Chepul tepse en la Ciuoad ae México. En';'1 des2r:'Dlla el pro::esc "is 

tórico de la "colonia 8 independencia" de ~iéxico, para i.lusTrar los 

ori . .,cipal'3s Scon::E:!Cillientos de eS8 hecho. Es la oi)re más represen

b'l.tivc:. de =ste pasaje históri,co, y sier:do el motivo del presente tr~ 

b::'!jo, la es~udiare:nos en el sigujenta capItulo. También en el Cas

hIlo de C0ar.;ul teoac, donde hay 'TIu!'31es de at::-os imoartantes pinto_ 

rgs CDt'lO Siqueiros, Orozco y Sonzález Camarena, pint6 O'Gorman otro 

'7't...ral ~istórico con el tema <:la "El Retablo de la RS'v'oluci6n". Mide 

t3. se x 4. SO mEtros y usó la ,:écr!lca del fresco. 

>;:n el 3ño de 1965 pinté O' Gorman otro enorme mural de ochenta metros 

cuadrados, en el Banco InteMacional _ Paseo CE la R~forma 156 -, 

Es un paisaje natural por U~ lado y arquitectón~co por sI otro. 

Desarrolló dos escenas alegóricas: el pasado y el presente rural, 

:1 el futuro urbano, para escenificar el título de la obra: "El crÉi

dito transfoma a r/éxico.". Es c.:ui¿á el más met9.pórico de SJ..lS murs. 

les. E2. tema no es tan audez políticamente - la empresa !JancaYia 

lo patrocinó-; sin embe.rgo, aunque la critica no sea tan directa, la 

simtolo,;r-i"a fué sutilmente manejada para significar que e~ c,édit:o 

es una mentira. Cabe recordar sus s.nteriores experiencias con 105 

o 
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murales d= tEr:l9 pol':::tlco directo._ Sufrió limitaciones exprs~i~las. 

Un evento de mucha importancia para México rué la term:'r.acién ::::8 la 

Ciucac Universitaria, en el año de "1954. Allí 58 resume la obra 

rnuralists. de cinco pintoras. LB. novedad en cuanto a muralismo se 

rsf~er8. consisti6 en que las obras ~ueron realizadas en los muros 

exteriores. Los artl.stas re<:;omaron 211 í la técnica cntigue del mo_ 

zaleo. 

Le imagen plástica con la cual ::;e identif ica el ,\iéxlco moderno ante 

el mundo entero, 8S con el edificio de la 8i~liotec5 de Ciudad Uni-

ver5i~aria. Esta con~trucción fué llevada a cabo en el año de 1950-

1951, por los i\rqu:'tectos Velasco, Saavedra y Juan O/Gorman, Y fué 

orecisamente Juan O'Gorman quien diseñó el recubrimia~to total del 

e:!i-ficio cen pisdr<:\s naturales de colores. Después da recoger mues 

tras por diversos lugares del Pals, seleccionó algunas de las cus-

les coleccionó un total de diez colores. Esas piedras fueron un es 

tupendo recurso, por su permanencia, para resistir la intemperie, 

l05 rayos solares y los cambüJs de temperal:ura. .~ O' Gormen se le 

debe el reconocimiento de la utilización del mosaico en el exterior, 

Aparent(~ente la función del mural, a base de mOsaico es decora ti-

vista, - el oropio O'Gorman acepta que es más útil al turismo que 

a ]a educación _. Pero tiene un fondo contextual interesznte. Re-

currj.6 a un amplio lenguaje prehispánico y un::versal para exhaltar 

simbólicamente la evolución de la cultura. Se inspiró en los cód~ 

ces prehispánicos y en las teorías opuestas de la concepción del 

universo: la bíblica según Ptolomeo y la física según Copérnico 
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?or eS2 mural de la Biblioteca, rectbi6 crueles y fU8!'tes crí::-iC::::2j 

Sj_Ciueiros di jo sarcást:lcamente que se trataba de una "gringa di5-

frC!.zaC3 de china poOla,,:::". Quizá el est:lo arqui::ectór,icD intern~ 

cional no tenga relación con el sentido :~ealista trac':'c2.cmal del 

mosaico en piedra. Pero el mayor mérito - 3.demás de la magnitud c1i 

mensional _, as el 5er~idD popular mexicano del mosaico, comO varia 

c:6n en las técnicas ~urali5tas. 

::::il 1953 realizó con el. también notable muraliste. mexicano José Cha 

vez :1J]orado, otro mosaico de características similares al de Ciudad 

Ur:iversitaria. Es el mural de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, en donde siete mil metros cuadrados ce superfici.e fue 

ron recut<i.ertos cen mosaicos de piedras de calares. En él esqusrn3 

tiza figuras de indígenas, c'!lmpesinc-s, niños, y elementos de la rlU 

turaleza tales como animales y ~rutos. 

Para un hotel de TaxcD diseño t3mbién un mural de mosaicos con 81_ 

gunes vari:!r,tes resoecto a los anteriores mosaicos. E~ta vez se 

incruEtaron directamente las piedras-seleccionadas an la re~ión -

sobre la s~perficie. naquel Tibol, crítica de arte, hizo el siguie~ 

te c:J'ne;¡tar:.o, sobre dicho trabe.jo: 

"El arqueologismo infan-:::il de estas decoraciones nada agrega 
a la obra de Juan O'Carman, s610 demuestra que momentánea
mente el artista se ha estancado en las estériles fórmulas del 
ic!.~"IJ..ismo :"'l1:!cionalista." 35 

35 Tibol, R. Ob. Cit. P¿g. 328 
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En le década ce -'-O~ SEsent9. realizó otros dos mosaicos; uno en Chi_ 

ls y otro en U.S.,:!.. Al prl:j"'eYo lo llc.rnÓ: "\....5 freternjdaj de les 

pueblos indo6.mer':ce.nos", s:"l1tolizada, dicha fraternidad .car los :Tlár 

tires pr'l'3hispánicos de los jos países, :::aauntémoc y Cuaupo.2.icar 

además de animales y flora. El :rtro :l1ural lo ejecu-::ó en San Anto-

nía Texas. Cono tema tomó la civilización europea basada en la tes 

nologfa y la cier.cia, opuesta a la cultura prehispánica, cuya base 

es el arte y la creatividad. 

DespuÉS de es,::e seguimiento de la vida, ideas y obra cel gran huma_ 

nista-ointor, O'Gorman, podemos a~irmar como conclusión que fué un 

histori9.dor gráfico - con una visión muy clara de los fenómenos !:"ea 

les originados por' el pc¡j~r indiv::"dualista, la lucha de classs y 

leS inj~sticias sociales. A través de un lenguaje signico, quiso 

comunicar su mensaje social como propuesta para la lucha del pueblo 

por su liberación. Su obre es por lo tan~O, el testigo Piel de sus 

principios, de su personalidad y dE! la profundidad de su conciencia 

revolucionaria. 

:::1 r9s1is.1To y claridad de su capacidad visionaria, E!stán implícitos 

en su mUTal prefe~:do: 'tEl Ret5.o1o de la Independencia "; al c~al, 

¡lOS vamOs e. rere::-,ir a con-cinuación por ser el mejor ejerr.olo para 

testimoniarlo. 
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D'9SCL.é.s de haber 3.borj:3.cCJ l::!s fa5e~ :7lá.= relevantes da la vida y 

0'=::3 de un c~~eacD~ de ::J:Y'te, su que~ECer 5~::'::s-::icoJ pictórico y te6 

rictJ. las raíces c:):lc~ptua:es y cbjetuales ·::e S:...I c:::::"s::::'::.jo y su idea 

rio f:lantr6oico, v8!"lOS 3. fije:=- :1uestr3. 2terciór. 5n una De ::"as 

obra.::: fun~amer;t3.l8S de su fecunda actividad artística: "El Rets-

bio oe 1':\ Indeoe"dencia." :',lurel realizado 'Jor el '1ot3rJle pinte!' 

l1Exicar,':¡ wuan O' GOY'r'1anj se localiza en el ~,!1US90 fl.!a::::.i...cmal dE:! :'"üsto-

,,13, 3ala 082.3 2:ndependenc13, Castillo 08 Chapultepec. L9: traY8~ 

-::or:e ':istéric:=. je !:'9te lugar se r'SfT'Clnta a. ;:trincipios del Siglo XVI, 

,:u3ndo 103 3.ztec:::s 811g~eron al2.í su espac::'o de reCreo. DE:!spués de 

la to'~a ,je Tenochtitlán, por parte de los invasores españoles, enca 

'.::ezados iJor Hernán Cortés, éste úl <:imo .3e apropi6 del bosque y de.i 

ce"ro y los demás ss rep:::rtieron las solares. Cortés construy6 allí 

~i5~O una for~aleL2, la cual cen el tiempo se convirtió en fábrica 

de pólvora y posteriormente en r8s~dencia verar.iega. 

En el año de 1843 se instaló allí el Colegio Militar, cuyos alumnos 

participaron en la. defensa del país contra la invasión nort8americ~ 

n3. Este epiSOdio encierra la trágica historia de los Niños Héroes. 

Después fué residencia imperial del Archiduque Maximiliano de Aus-

tria, quien mandó a construir el Alcázar. Luego fué residencia pr~ 

sidencial de Porfirio Diez, y en el año de 1940 el General Lázaro 

Cárdenas decrstó el :lastino del Castillo como MU=.30 Nacional de 

Historí:3 . 
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,';c"tualme,,"te se c:Jnservan en '3S::8 museo numerosos objetos del ;::ase-

,~o loist6ri::o mexica(1r:l. ,.,ay una colección de retratos ·je los V.c:XYc_ 

y8S de la 200ca col:::niel, libro:, :inS1::r"..Jl1en-:DS musicales, ejenola_ 

giosas y rr.uchos otros: ilustradores cel pcderió de las clases do--

mir.an'tes del pasa:!o, - mismas de::' ~r2sente y oY'obaúlemente del f.::. 
tuY'O.- Tarrb:..ér guarda como "rel:::qu:'.es", armas c..tilizadas PO!"' los 

85oe.ño125 para aterrorizar y domina:; El lo", -':eti' .. os. Testi,nOí,io 

triste de la historia c;ue dió inicio a 15 depenoencia ae "u8strcs 

:Jueblos hacia los ca,:s25 ::l\JC',sores, deoencer1c:a oue b..tVo principie 

;:tere no :--a tenido fin. 

En 105 alrededores del :estillo de ChapulteoEc ~os encontramos con 

otro museo que vale :.a pena destacar-. El 1'lI1useo Nacional de Ant:'o-

polcgís, - sin lugar ~ dudas el más grande d~ Latinoamérica _, sir 

ve de marco a los testimonios de las cuJ tu~·as prehispánicns de ).,¡§.~ 

xico y ~e50américa. Relacionando comaarativamente astGS jos ~u-

5805,- el de historia y el de ,CI,ntrooologis-j comorenc:eremos clara--

mer.te lo que fu.é el Méxic:o d~ '"l8Ce siglos con sus numerosas civi·-

2.i2:::'Gicne.s, destrvidas por la avsricia de riqueza y ::JOder de los 

rr:al llar¡;acos con~uis-i::e.dwres, y así :112.smo, veremOs las enOrf118S oi-

fersncias entre les cul "turBS ind1genas y lo nueva civilización im 

portada ,jel CJccidente. 

Psro tsmbi§n 53 pueden apreciar en 2':' Museo de Historia, diversos 

oase.jes de la vida rr.exicana, a través jel en';:oQU~ revolucionario 

de los :Jirn::cres :Tlura:;'i3tas, destacados para ilustrar t.em6s de 
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carác-:::er histórico y particulanr,ente de México. Varios murales Tor 

man parte de la riqueza pict6rica dsl ~luseo; entre los cueles figu-

re. ":::1 Retablo de la Independencia". El mot:iVD principal que ori.g~ 

nó este g~n murel fué el encargo especifico que hiciere el direc-

ter del museo de esa época, - 1960-, don Antonio Arriaga Ochos, al 

artis-::a Juan e' Garmen; con el carácter concreto de mural did¡§ctico. 

el muro que contiene la obra :rictórica del maestro O' Gorman, 85 de 

forma c6ncava; oor lo cual se deben buscar varios puntos de aprs-

cigción visual. Aclaremos que no tiene ninguna relación con los 

puntos visuales característicos de la poliangularidad practicada 

por Siqueiros, sino porque la curvatura del muro no permite observa;: 

lo desde un punto fijo. El espacio para su observación es muy redu 

cido e incómodo. Si nos situdmos en el centro, se nos pierden los 

eXGremos, y al ubicarnos en un extremo, apreciamos el opuesto pero 

no el más próximo. Por esta razón, 58 hace obligatorio seccionar 

el mural en varios especias visuales. 

Las dimensiones del murel son: 16 rrEtros de largo por 4.5 ds ancho, 

es decir tiene 72 m
2 

de superficie. Su ejecución tardo· un año y se 

realizó entre 1960 y 19B1; diez años después, de pintar el mismo 

ertista otre mural: "La Historia de Michoacán". Estos dos murales 

"El Retablo de la Independencia" y "La Historia de Michoacán", tie-

nen características reletivamente similares: utilizó la misma téc-

nica,_el fresco-,la misma metodología de investigación - la icona-

grafía-, el mi::mo sistema de escenarios como fondos - los paisaj 1~ 
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:lS '>léxico 

pero Obviamert8) j:'fieren e,'" la eS-::Y'l...ctu,a for""':1al y en :'a dis::ri-

4 . .5 -

C'l-ie-,te numer"'ll, CCln su lectur·:o.. 

• 
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IV.2. 

Nos encorltral""los frer,te a una. obra mural que enfoca la realidad en 

doble sertido: corno oráctica concreta de la independencia artistica 

latinoe:mericana, _ cortinuando los lineamientos determinantes Sn 

las expresiones artísticas del movimiento muralista-j y como instan 

cia para conocer nuestra identidad en la exploraci6n de 108 fen6me-

nos hist6ricos. 

Iniciare~os el proceso de reconocimiento del mural, como obra de a~ 

te y como producto cultural, bajo un ángulo de aoreciación que aba~ 

que la dualidad escancial forma_contenido y por lo consiguiente 

imagen_ideología. No vamoe· J. profundizar en un análisis f"ormal, 

pues implicaría el desmenuzamiento detallado y estricto de todos 

l~s aspectos técnicos y estéticos. Simplemente generalizaremos en 

la estructura del conjunto de la obra como objeto artístico, para 

encontrar un apoyo con.ceptual y como punto de partida, para final_ 

mente valorarla como hecho artístico. 

El siguiente texto nos da una idoa clara y manejable del signific~ 

do de forma, y 10 incluimos como ref'eréncia informativa: 

"Foma en EU sentido más abstracto equival,e a estructura, El 
=rticulaciór., a ur"l todo que resulta de la relación de facto
res mutuarre:-rt:e dependientes o, cO~5rnás precisión, el modo en 

que se rsune el conjunto o todo." 

36 Sánchez VázQuez, Adolfo. Texto$ de Estética y Teoría del 
Arte. La obra Artíscia como forma expresiva. Susanne K. 
Langer. UNAM. México, 1982. Pág. 145. 

73 
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Iden':::;:'ficars:-r.os fundamentalmente 105 componentes formales y t8mát~ 

cos, sin al.=;lerlos :::',=1 plano ideológico, corro metodología para la 

recepción R~i5tica. 

:..-a característica dimensional del muro, más largo que ancho, ~ermi 

te leErlo de derecire a izquierda y/o viceversa; pero para conser-

var el sentido hist6rico debe recorrerse de izquierda a derecha. 

El abundante y detallado dibLijO, por la enorme cantidad de figuras 

y la gran variedad de elsrnent,"Js, cbliga a detel1er:-.DS en su observa 

ción;y nos coloca ante un hábil artesano, con dominio impecable dEl 

of:;"ciOj y a la vez, un artista orofundamente analítico, realista y 

exageradamente disciplinado, pues llega hasta los detalles más sin-

guIares. 

Nos recuerda el tríptico "El Jardín de las Delicias", Museo del 

Prado de ~Jladrid -, pintado por el 80sco, la cual 8S una obra a:rt~s-

tica voluntariamente sobrecargada de motivos plásticos, pero adecua 

. GOS magj_stralmente. La observación toma muchísimo tiempo I pero el 

efecto 83 j~uy rico y muy impBctante. ':::1 maestro O'Gorman lleg6 él 

la culminación estética con el mismo procedimiento de El Bosco, 

en cuanto al manejo de d8t~11es. Tengamos en cuenta la influencia 

del Fl3.r1enco en la formadón de O' Gorman~ 

El eSD3cio ha sido cuidadosamente mar.ejado; las figuras y elementos 

"en sido distribuidos con simetrfa, tanto horizontal como vertical-

rf.!~nte, p!:r 18 ::;ual, r8sL<lta proporcioral y equilibrado. L-3S f'igwrc 
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en apariencia son mo~ótonas por su 8staticidad y verticalidad ru-

tinari2! , ..... salva las pocas yacentes¡ sentadas y en actitud de movi-

miento-, pero final:;¡em:e, es recrean te identiFicarlas. 

El color es def:'ni tive.mente el, e::'smento plástico más a-:r-activD del 

mural por su impacto visual inmediato; y 8S indicativo jel domi-

nio técnica del fresco, del cual hizo alarce el a~tista. La gran 

cU5.1idad de la técnica del fresca, es" preciSemente conservar el ca 

lorido original; parece reeien pintado a pesar de tener veinte 

años de ejecutado. 

Es también indiscwtible su habilidad como colorista: equilibra la 

frialdad tonal de la parte suoer:or izquierda, con los tonas oá1i 

dos del centro. Al referirne s al equilibrio tonal de fríos y c,§_ 

lidos, no se trata er sentido estrictamente proporcional de uno a 

uno _ porc;ue los amarillos, naranjas y rojos, es decir, los 6xi_ 

¿os de hierro y 108 cadmioS dominan el espacio ante el menor uso 

de los cabal tos, los neutros, los negros y los blanco<'O-; sino por 

el efecto lumínico que produce sin valencia ni agresividad. Los 

colores apropiados para el fresco adoptados naturalmente por orG~ 

rman ,son~ los óxidos de hierro, combinacion de tierras nt3tu:ri9.-

les con hierro, (ocres, sienas y almagre:;), los cadmios, de deriv~ 

ción metálica, (amarillos, rojos, naranjas) cobaltos, (azul tur_ 

queza y violeta); y adem~s los negros y los blancos. 

en cuanto a la perspectiva, la encontramos empl,:;ac!= en la franja 



o o 

superior, cor. la cual determina la ~roTundidad del paisaje esceni_ 

ficador de la historiografía. Por la curvatura del muro cree~os 

que la perspectiva empleada es curvilínea. En cambio las figuras 

no guardan ninguna perspectiva, PUBS las del primer plano son del 

mismo tamaño aunque por relación deberían ser mayores que las _ub:-

cedas en los planos posteriores. 

En este mural encontramos la constante de sus frescos; el hombre, 

el símbolo y el paisaje. Así mismo, vemOs los elementos tf~icos 

de su simbología pictórica; letreros, banderas, ~erramienta5 de 

lucha y de trabajo y animales. 

El nivel formal de esta obra mural, depende directamente del nivel 

ideológico. Esta interdependencia resulta de necesidades intrínse 

cas; y de hecho la obra artística '35 una sintesis de esos dos ntve 

les. 

Para continuar con la identificación temática, consideramos oport~ 

no insertar uno de los textos interpretativos del mural, por el 

prooio Juan O'Gorman: 

"Quise hacer patente cómo entndieron Hidalgo y Morelos la lu 
cha libertaria; el primero en forma vertical, violenta y casi 
romántica en contraposición con el segundo, horizon~al, 8str~ 

tégita, racional y científica. Dividí el murel en cuatro 
oartes que hacen referencia a diversos períodos hist6ricos. 
En la primera traté la organización social que existfa en la 
Nueva España, acentuando la injusta división entre los peni!l 
sule.res y criollos como grupo dominante en contraposición 
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con los mestizos e indios de los que se discu"':!a su jerarauía 
;"umans: hice "'18nción a la frase del Virrey ~ierqués La Croix: 
"Los mexicanos no tienen par qué meterse en los al tos asuntos 
de} Estado, esto 8S para hombres superiores". Siguiendo la 
secuencia histó~iG~, representé a los orecur,sores ideológisos 
de la Independencia. Tal es el caso de Fray Servando Teresa 
de Mier, que se inspiY'6 en los lineamientos de la revoluci6n 
francesa y advirtió la necBsic::ad de una organización militar 
para la luche libertaria, Juan J. Eguiarra y Eguren, que de
fendía el mOVl:"1liento independiente para fortalecer la econo

mía local; el ingeniero del Río, que posibilitó medios moder 
nos para la extracción de la materia prima; el Baran ~u~boldt, 
que analizó la política de la Nueva Esoaña y aportó interesar:!, 
tes conceptos que influyeron en el ámbito social. En la ter
c:·era parte del mural representá a Hidslgo abriendo las auer
tas a Máxico para su independencia, inspirándome en la mágnif i 
ca historia sobre la indeoendencia de Luces A1amán, en la que 

comenta que las hordas de Hidalgo parecían más que ir a la gu~ 
rra participar en un ~ran rito de iniciación, festivo hacia la 
libertad. Finalmente represente a ~arelos con una concepción 
militar jerárquica y organizada para conseguir los objetivos 
prODu9stoS. De 3hí c;ue al :::!esarro11ar esta s~,LJencia históri
ca el mural cumpla cel, sus fines didácticos." 

A pesar de la intención de dividir el mural en cuatro secciones es-

tas guardan unidad compositiva. Pero claro está, los cuatro peri~ 

GOS his-;:óricos señaladas por el autor, sal tan a. la vista ilustrando 

las situaciones y los acontEcimientos ::;rinci¡:ales ocurridos desde 

las épocas colonial y virreinal, hasta las etapas de la insurrección; 

para sintetizer apologéticamer.te la Indep€l1dencia. Utilizó un con 

vincente lenguaje artístico para convertirlo en fuente historio-

gráf iea. Este rl1ural es tan descriptivo como el de la "Historia de 

Michoacán". La profunda investigación hist6rica e icon~gráfica 

de los her::h:ls, :J8!'sonajes, costumbres, vestidos y demás características 

_ 37 Rodríguez P., Ida y otro.s. OP. ej t. Pág. 32 
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~e las ~~2~es sociales, _ exolotado~s y explotadas de las épocas 

aludidas -, le pe:mitierDn a C'Gorman jugar con tOGa 833. serie de 

elgmentos de la reelidad. El los utilizó como recursos, oara 

transf"ormarlos en propuB.s.tas. Fue su vocabular:'o figurativo. 

Iniciaremos pues, la lectura cronológica-visual, para describir 

el desenvolvimiento teMático de esta pintura. Vamos a seccionar 

el mural en cuatro partes, correspondientes a los cuatro períodos 

históricos aludidos por Juan O'Gorman, en la versi6n textual trans 

crita anteriormente~ 

En el extremo izquierdo del mural, la primare. secci6n abarca aprox! 

'lladamente dieciocho metros cua.arados 581 espacio. Representa la 

decadencia de las clases acomcjadas y la explotación inhumana pad~ 

cida por el pueblo. Aparece la corte virreinal como clase dominan 

te en las figuras reaccionarias del Virrey, el Obispo y el General 

- =:glesia y Estado - , y el intelectual, el polftico y la nobleza 

quienes Conforman el gn...tpo elitista de clase social alta. Entre 

estos últimos vemos un personaje muy curioso sosteniendo en las ma 

nos una cint3. con la siguiente lsyenda: "Soy crítico de Arte". 

Posiblemente las fuertes críticas, recibidas a lo largo de sus exp~ 

rie'lcias pl~sticas, lo afectaron profundamente y de all! la animad-

versión exageradamente implacable que sintió OrGorrr.an. por los cr! 

tiC08 de Arte, 10 cue.l manifestó en la ridiculización que intencio 

nadanente car::'caturizó 8n esta: imagen. 

La inclusión de letreros como en casi toda la obra artística de 

o 
78 
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Primera Secc:i6n del Mural 

Segunda SACC -j ón del ¡'vlur61 
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J' G0¡111El:1, son aquí una cotidianidad. Los manejó como recurso, y 

como lenguaje narra~ivo; por lo cual los iremos señalando textual_ 

mente. El pr~mero de estos letreros, 10 sostiene el Obispo en una 

mano; 85 un indicativo de la represión ejercida por la Iglesia cua~ 

do alguno de sus miembros, _ llámense curas revolucionarios, 58 

involucran en las luchas populares, el texto dice así: 

"Como Obispo electo y gobernador de esta mitra declaro 

que don Miguel Hidalgo cura de Dolores y sus secuaces 

los tres citados capitanes son perturbadores del 6rden 

público, seductores del pueblo, sacrílegos que han incu-

n"ido en la excomuni6n mayor." 

Aún hoy en dia, se sigue dando la persecución por parte de la Igl~ 

sia, - adem¿s del EstadD-, contra sacerdotes concientizados de los 

problemas saciales que padecen las clases marginadas. Recordamos 

algunos casas como el de Camilo Torres, cura colombiano quien fue 

perseguido por revolucionario; y en Nicaragua actual, la guerra 

assatada entre la Iglesia de arriba, - la elitista_, contra la 19l~ 

sia de abajo, la que participa en el proceso revalucionario¡ para 

citar 5610 dos ejemplos. 

En la parte inferior de la primera secci6n vemos representsdo al 

pueblO hambriento .y semidesnudo, víctima de la tortura y explot~ 

ci6n. La figura indígena aparece crucificada en una parte, y en 

la otra¡ aparecs atado a una columna en medio de dos verdugos: el 

azotador y el inquisidor. Este última señala una incisi6n en la 

CJ 
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sol~rrn9 con:a si·;uiente leyenda: 

"Sepan los habitar.tss de esta Nueva España que habeís 

nacido para calla~ y obedecer y no para discurrir ni 

opinar en los altos asuntos del Gobierno. C. Francisco 

Criox. Virrey de :'-Ju8va España" 

Encontramos un oersonaje a caballo, frente a la entrada a una mina. 

Tengamos en cuenta: que las minas fueron la mayor fuente de riqu.!:. 

za de América C0;1 las cuales colmaron las ambiciones de poder, los 

invasores y clases dominantes españolas. El mercurio era para la 

corona y la plata para la burguesía; y as~ mismo, aran "motivo de 

dominio y explotación de nU8st"QS indígenas. Sabemos que la Igle

sia promulgaba la fé cristiena mientras usurpaba y saqueaba las ri 

quezas nativas. Era obligatorio creer en Di05 pare lo cual tenían 

justificaciones ideolágicas. La: Iglesia sostenfa: "que los indios 

merecían el treta que recibían porque sus pecados e idolatrías eran 

una ofensa contra Dios". Fueron muy escasos los benef'actores sincs 

ros de 109 indígenas, psro recordamos a Fray 8artolomé de las Ca_ 

sas, quien denunciaba ante la corte española a los conquistadores 

y sus crueldades. Se dedicó a defender a 105 indios y decía que 

éstos preferfan ir al infierno para no encontrarse con los cristia 

nos. 

La deducción crítica de O'Gorman ante las injustas intervenciones 

de la Ig1esi6 para obligar a los nativos a creer en elle, la des

cribe en un letrero cuyo contenido es el siguiente: 

80 
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"Tal aaracE' que los españolF"s trajeron a Cris-::o a Améri 

ca oara crucificar al indio." 

En la parte superior de este período histórico, el paisaje 8S frío, 

nocturno. Tiene haciendas y latifundios, las bases de la economía 

feudal de la época de la colonia. 

Pasamos ahora a la segunda sección del mural, donde los motivos 

principales son catorce retratos: escritores, filósofos, s8cerdo-

tes, ingenieros y hombres de ciencia; quienes participaron en la 

for-- 3.ción del pensamiento del México independiente, fueron los ideo 

lagos de la independencia; los precursores de ella. Uno de estos 

intelectuales sostiene un libro abierto con la siguiente leyenda: 

"ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Barón Alejandro 

Humboldt," Otro de estos personajes lleva en su mano otro de los 

letreros, ref"iriéndose a un humanista jesuita, el clJsl dice: 

"Francisco Javier Clavijero en su historia antigua de 

México inició el sentimiento de amor a la patria mexic~ 

na, Fué uno de ~os jesuitas ex~ulsadQs de México en 1767 

por oponersE:! a la monarquía absoluta." 

Entre tanto, un cura escribe con su pluma: "Así es la vida". 

Otro de los textos sostenido por una de las figuras de la parte in 

ferior dice lo siguiente: 

o 
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"El licenciado Francisco ::::ri.l1o \/erdad y Ramos Sindico 

d91 Ayu"tamiento de esta ciudad dijo en el año de 18C8 

Que la soberanía debe recaer en el pueblo a falta .:le gE, 

bieMo legiti'Tlo de ES:Jar,a. -\~uri.ó ahorcado en la Ciudsc: 

de MéxicD el día 4 je octubre de el mismo año por dsren 

dar los derechos del pueblo Mexicano. 17EO-180B". 

Este Episodio, nos da una idea aproximada de la implacabilidad de 

la Inquisición, contra quienes se oponian a las injusticias cometi 

das contra los nativos americanos. 

En el siguiente letrero se encuentran los nombres y las respectivas 

fechas-natalicia y muerte _ , de los catorce sabios que conformaron 

este gruDo. OIGorman los describe como católicos pero anticlerica_ 

les, liberales pero feudales; human~s~as, pero místicos. Este se

gunda sección está coronada en la parte superior por uro paisáje s!: 

quitectónico. En primer término un edificio de estilo neoclásico 

y en segundo lugar otros edif icios de estilo f'eudal. Su autor dice 

que la orimera parte simboliza el pensamiento de la Revolución Fran 

cesa y la segunda el pensa~iento católico. 

Veamos ahora la sección más iluminada del mural. Esta corresponde 

a la lucha armada independentista. Muestra el movin:iento encabeza 

do por el cura revolucionario Miguel Hidalgo quien fue reoresentado 

er. dos fases: en una lleva el estandarte de la Guadalupana y en 

la otra, como revoluc'i.onario - en su edad madura -, sostiene en 15 

mano derecha la antorcha de la libertad y en la izquierda el decrs;~ 

o 
::-:: 
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Cuarta ¡:}ecciór, del ~rural 
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de G:..:e::i31ajara. En dicho decreto propuso la abolición de la esel::;. 

vitud y la raparticiór-r equitativa de la tierra. A la letra. dice 

el texto: 

que se entreguen a los naturales las tierras p8rt~ 

necientes a las comunidades para su cultivo sin que para 

10 sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que 

su goce sea únicamente de los naturales en sus respecti-

vos pueblos. Dado en mi cuartel general de Guadalajara 

a 5 de diciemore de 1810. Miguel Hidalgo Generalfsimo 

de P.,merica. 11 

El cura Miguel Hidalgo fué ur' héroe nacional. Por lo tanto fué ta!!!. 

::ién tema pictórico de al;-:..r-¡:¡:;o art~st:as. Orozco, por ejemplo lo r2, 

Presentó en una espléndida imagen. en el mural situado en el pala_ 

cio de Gobierno de Guadalajara. El propio artista C1Gorman desta-

có al héroe en otra o:Jra monumental en la ciudad de !l€;gico. En esta 

parte del mural aparece, como ya dijimos, la figura más destac8Lu 

de la independencia: Miguel Hidsl;)'o, quien lleva el liderazgo en 

la bÚSQueda de reinvindicacionas. Está seguido por la multitud que 

t8rn6 parte activa en la lucha por la independencia. Veamos en la 

siguiente cita la manera sintética descrita por el pintor O'Gorman, 

sobre su visión de la lucha independentista: 

" •.• cuando los insurgentes llegaron a Guanajuato parecía c~ 
'110 si f ;8l'an miles de personas que acudían a una feria y no a 
una guerra, ya que las banderas de colores, los cantos de la 
muchedumbre y su actitud nacían pensar en una fiesta. Tomando 
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en cuenta Bsta actitud festiva del pueblo mexicano en l'-.. che, 
la he reflejado en el mural. Y así ha sido en lo sucesivo, 
ya que la independencia de México no eS

3
§hora más que una 

enorme fiesta para todos los mexicanos" 

En esa gama de figuras, vemos la representación del pueblo unido. 

o 

El indígena, el campesino. el obrero, el artesano y así mismo inte 

lactuales y próceres - mezclados con todo el grupo; estos últimos 

vestidos característicamente con los uniformes de la época. Uno de 

estos próceres, sostiene un of'icia en su mano, con la siguiente de~ 

cripción: 

"Que todos los dueños de esclavos deberán darles la liber: 

tad entre el t~rmino dE diez días 50 pena de muerte, la 

que 59 aplicará por trasgresión de Bste artículo. Que 

cese para lo sucesivo la contribución de tributos respes 

to ds las castas que lo pagaban y toda exección que a 

los indios 58 les exija. Miguel Hidalgo. Por mandato de 

su Al taza Lie. Ignacio Ray6n, Secretario. 11 

Recordemos los miles de esclavos de procedencia africana, trafdos 

a América por iniciativa de los ingleses, para venderlos. Los as 

tutos europeos engañaban a los jefes negros, obsequiándoles COn 

fusiles, joyas y licores, para sonsacarles a su gente. Los negros 

38 Ibid. Pág. 314. 
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eran ccnvertidos en fuente de riqueza por ~artida doble: como merca~ 

cía - fabuloso negocio para vendedores-,y como mano de obra,- ob~ 

ros gratis para los compradores-. El tráfico de esclavos fue el 

gran recurso para mercaderes y propietarios de minas. Fue además, 

el origen de la negritud en Latinoamérica y po~ lo tanto, el ori

gen del racismo. Es la historia del mestizaje, de la Revolución 

Industrial, de los inventos, de la lucha de classs y en conS8cu8M-

cis, la historia del capitalismo. 

Como hemos visto en la tercera sección del mural, el pueblo estaba 

unido en la lucha por la independencia. Encontramos una gran cant! 

dad de elementos característicos del trabajo de campesinos, ind!ge-

nas y obreros, tales como palas, hoces, machete~; y armas, tales c~ 

mo rifles y lanzas. En la p'~te inrerior de esta sección, sobre el 

piso, hay una nota muy significativa, con el siguiente verso: 

''Vuela, vuela palomita al cerro de Chapulines, que viva 

la independencia y mueran los gachupines. Debajo de un 

chapulín triste meditaba un cuervo nunca podrán los ti~ 

nos contra la fU8r-za del pueblo. n 

Este verso -Forma parte de un elemento folclórico musical. Nos ref~ 

rimos al corrido mexicano. Con ese ritmo se enmarcan acontecimie!2 

tos cotidianos: la vida del campo, de la ciudad, el amor, la gue-

rra, la rp.voluc~óri, la tragedia, el humor. Es una forma de expre-

sión popular, para narrar en versos cantados las historias comunes. 

A través de los corridos se hen inmortalizado na sólo historias de 
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Parte Superior de la Segunda Sección 

Parte Superior de la Tercera Sección 
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néroes y personas, sino hasta historias de animales; como 85 el ca 

so 'Je caballos f5mosos y peleas de gallos. 

En la par~e superior de esta sección, el paisaje as Guanajuatense. 

Están las torres de la Iglesia de Dolores y un bello amanecer en 

el Valle de México, para sign:'ficar que el grito de indsDsndencia 

fue originado en el pueblo de Dolores pero SE! generaliz6 en todo el 

país; y que este gr~to de independencia simbolizó una nueva etapa 

para '¡léxico como parodia je un nuevo dia, un bello amanecer. 

y llegamos ahora a la parte final de "El Retablo de la Independen_ 

cia", cuya sección se relaciona con Vlore10s y el Congreso de Chil_ 

pancingo. La figura central es José May.ía Morelos y Pavón, líder 

de este episodio histórico de México, quien se encuentra rodeado 

por los congresistas constituyentes sentados en torno a una mesa 

en actitud estática y totalmente pasiva. Es la representaci6n d9 

los legisladores quienes ven el paso de la historia sin inmutarse. 

Estos cclngresistas sostienen en las manos los extractos del manifies 

to de Dolores, denominado "Loa Sentimientos de la Nación" y así 

mismo algunos apartes del "Manifiesto de Valladolid", suscrito par 

Hidalgo. Ellos, Morelos e Hidalgo, coinciden en los planteamientos 

que abogan por la abolición definitiva de la esclavitud, de la dis

criminación racial, y del respeto por los derechos humanos, Coinci 

den además en su lucha por la independencia mexicana de la domina_ 

ción 8spaño19. 
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Sobre la mesa en 13 parte anterior vemos el siguiente extracte fir. 
mado por Don Miguel Hidalgo: 

"Abrid los ojos americanos,no os dejeis seducir de nues

tros enemigos ellos no son católicos sino ~or política. 

Su Dios es el dinero y las comisiones s610 bEnen por o!!, 

jeto la opresión. Creéis acaso que no puede ser verda_ 

dsramente católico el que no est~ sujeto al déspota es

pañol? De dónde os ha venido este nuevo dogma? Este 

nuevo artículo de f~? Abrid los ojos vuelvo a de!!:ir 

meditad sobre nuestros verdaderos intereses, de aste pr! 

ciaso momento depende la felicidad o infelicidad de vue~ 

tras hijos y de vuestra numerosa posteridad. Manifiesto 

de Valladolid. Diciembre 15 de 1810. Miguel Hidalgo". 

José María Morelos aparece representada dos veces; una en traje de 

campaña como líder popular y otra vestido de General encabezando 

una sesi6n del Congreso de Chilpancingo. En su actitud Trente al 

congreso sostiene un extracto de su manifiesto, con sus propues

tas de respeta a 105 derechos humanos. El contenJdo es el siguisQ 

te: 

fiQue la América es libre e independiente de España y de 

toda otra nación, gobierno o monarq(Jja. La soberanía di 

mana inmediatamente del pueblo,el que sólo quiere dep~ 

sitarla en sus representantes que deben ser sujetos SB-

bias y de pro~ida~, 
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Que como la. buena leyes superior a todo hombre las que 

dicte nuestro cOngreso deben ser tales que obliguen a 

constancia y patriotismo moderen le opulencia y la indi 

ganeia de tal suerte se aune ante el jornal del pobre. 

Que la esclavitud 58 proscriba para siemp~e y la mismo 

la distinc.ión de castas, quedando todos iguales y sólo 

distinguirá a un anciano de otro el vicio y la virtud. 

Que a cada uno se le guarden las propiedades y respeten 

su casa como un asilo sagrado. Que en la nueva 18g15-

lación no SE admitiré la tortura. Sentimientos de la 

nación. José María Morelos y Pavón." 

El Congreso fué establecido en Chilpancingo el día 13 de septiem

bre de 1813, según reza otro de los carteles. Fué considerado 

como el acto democrático Con auté~tica representación del pueblo 

mexicano para la formación de su gobierno. 

Los congresistas aparecen rodeados de figuras representativas del 

pueblo quienes muestran participar política y militarmente, Así 

mismo, en la parte superior vemos la figura de una mujer a caballo, 

como símbolo de la participaci6n femenina en la lucha por la inde-

pendencia. Junto a ella se destacan otras figuras a caballo. La 

descripción de estos personajes, la podemos comprender mejor a 

través de la explicación del Maestro O'Gonnan, quien hizo la si-

guiente definición: 

"En la parte superior y a caballo se destacan las figuras de 
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los brevos guerrilleros y héroes de la independencia: Valerio 
Trujano, el ranchero; Pedro AscenciQ, el chinaco; Mariano Ma 
temoros, el sacerdotE! y braso derecho de Moralos, y Vicente 
Guerrera que siendo Presidente de la República se alzó en ar 
ma_.~ contra el gobierno que él, mismo presidia porque no podía 

. . 3~ 
gO!:l8rnar a tevor :::81 pueblo." 

El ~aisaje complementario de esta sección, corresponde a la repr~ 

sentaci6n de una hacienda en llamas, una batalla sobre un cerro y 

en el f'ondo la bahía. de ,lI,caoulco. 

Después de hacer la lectura crono16giq:t-visual del mural, finaliza 

remos el capítulo con las siguientes conclusiones: 

Los rasgos europeos empleado~ en las figuras que s~mbolizan las 

clases dominantes, c::::Jrno son los vestidos lujosos~ joyas y coronas¡-

y los rasgos indigenistas y campesinos, propiOS de los nativos, t~ 

les como rebozos, sombrero_s. y herramientas ~ connotan de hacho lu-

cha de clases y lucha de culturas. Esta idea de lucha cultural~ es 

así mismo reforzada por los elementos arquitectónicos de esti.lo BU 

rapaD y por los pai.sajes naturales mexicanos. 

En cuanto al r8[istro de los rasgos fundamentales para la identifi 

cación de los personajes, - se basó en documentación histórica e 

iconográfica-~ utilizó la metáfora pero en sentido moralizante pa_ 

ra distinguir a _:05 buenos de los malos, a los sabios de los OSCu·-

rantistas, ./ a los dominados de los dominadores. Su simp'::itía por 

39 Ibid, pág. 315. 
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unos, lo llevó a "aCBr la representación 1: taral de ros-:ros oonda

dosos, luchadores y sufridos, en oposición a ':'05 rostros ClU€ r'efl<=: 

jan crueldad y despotismo de los o-::ros. 

No podemos pasar inadvertida, la vinculación de Es-ce mural, "El R!':, 

tabla de la Independencia", con las r:liniatur9s religios25 de esti_ 

lo Gótico, del arte francés del MedioEvo, - f'j,nales c:e1 Siglo XIV 

y Siglo XV- En estas pinturas enco.'1trai":10S caracterí.sticas C:JiTil<-

nes con las definidas en el mural er ref erencia: abundantes retra

tos muy modelados, cintas con inscripciones y leysndas, minuciosi

dad en los rooajes, paisajes montañosos y elementos arquitec~ónicos 

Goma escenarios, y también caballos y otros animales. 

Tomemos como ejemplo, una pintura de Po':" Limbourg y sus hermanos, 

ti tulada: "Los Tres Reyes Magos". Tiene elementos arquitectónicos 

de estilo gótico; hay abigarramiento de figuras minuciosamente de

talladas hasta en lo más w.ínimo de los ropaje2; personas a catallo 

en diversas aa ti tudes llevando banderas con letreros. ,l\dv8rtirT'os 

en la Gomposici6n un ti tmo dinámico que cermite lectura propis.. 

i\unque el mural de O' Gorman tiene los mismos elementos fomales de 

les miniaturas de la Edad \1edia, está concebido con otros cri tsrios 

conceptualés. El aporte de O'Gorman al muralismo de México radica 

espscialmente sn las propuestas ~emáticas más qua en las formales. 

De ahí que la lectura de SI) mural no ses propia sino de oieza lite 

raria. Y se cumple su intenciór 
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Porque tras el nivel racional de la obra, el artista trasmite el 

plano ideo16gico con sus fuertes críticas de carácter social, poI! 

tico y cultural. A pesar de ser un tema local, las escenas repre

sentadas sucedieron en todos lds peise latinoamerícanos¡ y D'Gorman 

logra concretar en este mural aspectos comunas de la idea general de 

independencia. Fué un suceso de común ocurrencia en estos paises 

invadidos por españoles, portugueses e ingleses. Igualmente los 1f 

dares mexicanos Hidalgo y Morelos, son equivalencia de los sureños, 

Bolívar y San Martin. Ellos lucharon siempre por la autodetermin~ 

cián de nuestras pueblos. Quisieron forjar un destino autónomo p~ 

ra 10$ pueblos americanos, pero las interJsnciones colonialistas 

y neocolonialistas de las potencias europeas, y act~almente la in

fluencia del imperialismo norteamericano, han impedido una verdad~ 

ra evoluci6n en donde el ho~bre no explote al hombre, ni la minoría 

domine a la mayoría. 

Indiscutiblemente esta obra mural nos presenta una síntesis contu~ 

dente del desarrollo histórico del colonialismo e imperialismo, -

sociedades de consumo -, y origen de la dependencia de todos los 

paises latinoamericanos. Es además, la prayecci6n de las capaci_ 

dades de un pintor para testimoniar verídicamente nuestras reali

dades hist6rico-sociales. 
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CONCWSIONES 

~ara sintetizar finalmente los aspectos fundamentales estudiados en 

el trabajo anterior, sobre la vida y obra de Juan O'Gorman. ccnclu! 

mas con lo siguiente: 

Juan OfGorman fué un pintor de su tiemoo, investigador de 

la Historia y el Arte del pasado, y profeta del futuro a 

Fué. un humanista muy prof'undo, preocupado siempre por la 

problemática social, y comprometido frente al mundo como 

individuo y como artista. 

Tuvo una gran capacidad visionaria para interpretar 105 f'~ 

n6menos históricos, sociales y artísticos, determinantes 

en las es~ru~tura5 culturales de los pueblos. 

Con mucha habilidad manejó 105 elementos técnicas caree-

teristicos de su trabajo pict6rico, tanto de formato me-

nor como de los murales. 

l':l mayor importancia de la obra mural "El Retablo de la I!2 

dependencia l. no radica en aportaciones formales propiamen-

te; sino en la difusi6n de un lenguaje plástico con identi 

dad propia, aara comunicar propuestas revolucionarias. 

Como sugerencia final propongo lo siguiente: para emitir 

juicios o críticas ya sea positiva o negativamente sobre 

o 

92 



o o 

alguna obr~ ya sea ésta musical, literaria, cinematográfica o 6! 

tistica, 58 debe recurrir a la mayor cantidad posible de informa

ción sobre el tema y su autor: para así tener suficientes elementos 

de apreciaci6n objetiva de análisis o crítica. 

o 
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