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PROLOGO. 

La Idea de realizar un estudio sobre la obra gr&flca de Arturo 
Garcla Bustos surgió en el Seminario de lnvestlpclón de Arte 
Moderno, que durante muchos allos dlri&ló la doctora Ida 
Rodrlplez Prampollnl, en la Maestría de Historia del Arte de la 
Facullad de Filoeofla y Letras de la UNAM. En esa ocasión se es
taba revisando la labor que habla realizado el Taller de Gr6flca 
Popular y como algunos meses antes habla yo tenido la oportunl· 
dad de conocer al maestro Garcfa Bustos, quien perteneció du· 
rante varios allos al famoso TGP, decid! emprender la 
lnvestlpclón de su recorrido artlstlco como arabador, bajo la 111· 
nada dlre«ión de la doctora Rodrfpez. 

Desde el momento en que lnlcl6 mi estudio se estableció una 
agradable relación, no s61o con el artista sino tambl6n con su es· 
posa, la pintora Rlna Lazo; a ambos qradezcxJ me hayan propor· 
clonado de una manera tan cordial y afectuosa, valiosos 
documentos y datos para loarar mi objetivo, as! como a la doclo
ra Ida Rodrlpez quien tan amablemente 14leptó dlrlalr esta te· 
sis. 

Al maestro Xavler Mo,ssen. mi reconocimiento tambl6n por.su 
aml5toso apoyo durante el tiempo que Impartió el mencionado 
seminario en ausencia de la doctora Rodrlguez Prampollnl; al fl. 
nado doctor Pedro Rojas por su lnter6s en mi trabajo, uf como a 
las maestras Esther Acevedo y Karen Cordero, por haberme da· 
do la oportunidad de realizar parte de este estudio, dentro de mis 
funciones en el Departamento de Arte de la Unlvenldad lberoa· 
mericana. Finalmente doy las gracias a todas aquellas penonu 
que de alguna manera me ayudaron a realizar esta tarea. 
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INTRODUCCION. 

El presente trabljo tiene como objetivo el estudio de la obra 
gr6fica de Arturo Oarda Bustos, miembro del Taller de Or6fica 
Popular y representante de la Escuela Mexicana de PinturL La 
producción de ate ll'abldor, dlano heredero de Jl>M Ouadalu· 
pe Posada ca de auma importancia para et estudio del anbldo 
mexicano del siglo XX, cuyo g6ncro cacuamcnte se menciona en 
nuestros libros de historia del Irle. 

Considero a O arela Bustos uno de IOI mejores representantes de 
la gr6fica mexiCllll, que actualmente continOI trahljando 111 di· 
versas Ucnicas con una gran destreza; 61 dcrtamente domina 111 
variantea del grabldo en metal o en linóleo, a color, en sepia o en 
negro y blanco; et a¡uafucrtc, el quatlnta y tu Ucnlcaa miJltll. 
Oja1' que cate pequello ensayo sea una aportadón m6s para la 
historia del grabldo mexicano del presente siglo. 

El estudio sobre la obra gr6fica de Arturo Oarcfa Bustos eat6 di· 
vidldo en cinco partes: cuatro capftulos y tu conclusiones; et pri· 
mero se Inicia vinculando el realismo socfallata con el anbldo 
mexicano de este siglo y en especial con el realizado en el Taller 
de Or6fica Popular, al que perteneció por muchos allos Arturo 
Oarcfa Bustos; el segundo trata de las generaciones de artistas 
durante los allos cincuenta, la formación plática de nuestro gra· 
bador en el TOP y como miembro de tos "Fridos". 

En el capftulo tres se revisa au labor en Guatemala y la rcpercu· 
slón en M6xlco y en el Ecuador, ademú de su participación en et 
Frente Nacional de Artes Pláticas como un colaborador activo 
y su postura en "Confrontación 66", cuando salló a la defensa del 
realismo social y de la Escuela Mexicana. El cuarto capitulo es 
et cncarpdo de analizar la evolución de su producción gr6fica di· 
vidida en cuatro grandes temas en tos que siempre destaca el in· 
tcr6s de caractcr social expresado mediante el realismo. 
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Por 61tlmo se llep a la conduslonn, donde se enfatiza la labor 
de Arturo Oarcfa Bustos, como un grabador comprometido con 
su tiempo. formado al lado de Frlda Kahlo y muy cercano a Die· 
ID Rivera, quien pertenece por IU edad a la tercera pncracl6n 
de mural latas, fleta todavfa a loa dnonca de la &cuela Mexlca· 
nade Pintura. 

Perono161oFrldayDie101nOuyeronenelartlata,tambl6nOroz· 
coy Siquelros a travá de sus obras y sus escritoa colaboraron de 
atauna manera en el delarrollo artfltico de Oarda Busto1, quien 
reconoce el apone de sus •maestros cspirltuala", al dejar lflba• 
dos unos estupendos retratos de ellos como tatimonio de su ad· 
miracl6n. 
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Capítulo l. 

EL ARTE MEXICANO DEL SIGLO XX 
COMO EXPRESION DE UN ARTE 

COMPROMETIDO: EL"REALISMO 
SOCIAIJSTA" Y EL GRABADO. 

La corriente conocida como Escuela Mexicana que comprende 
el muralismoy lalf6fica empezó a suralr a panlrde 1921, un afio 
despuñ de subir a 11 presldenci1 el aeneral Alvaro ObrelÓIL Es· 
ta "escuela" exaltó el nacionalismo fundido en la lucha rewluclo
naria y se apoyó en las rafees prehlspjnlcas y populares, 
destacando 11 mismo tiempo el socialismo de ideollJl{a polltlca. 

Los primeros lineamientos los seftaló David Alfara Siqueiros en 
su manifiesto "3 llamamientos de orientación actual a los pinto· 
res y escultores de la nueva generación americana", publicado en 
las pjainas 3 y 4 del llrtlco número de 11 revista ll"ula A-nc
que se editó en Barcelona durante el mes de mayo de 1921, don· 
de textualmente invitaba 1 acercarnos "por nuestra parte, a las 
obras de los antiguos poblldores de nuestros valles los pintores 
y escultores indios (Mayas, Aztecas, Incas, etc., etc.,);"y continua· 
ba en seguida afirmando que "nuestra proximidad dlmatoklaica 
con ellos nos daré la asimilación del vigor constructlw de sus 
obras, en lasque existe un claro conocimiento elemental de 11 na· 
tu raleza, que nos puede servir de punto de partida."( 1) 
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Posteriormente, los bosquejos 10Cl1llstas 1pUCceri1n en el "Ma
nifiesto del Sindicato de Obreros T6cnleo1, Pintores y Esculto
res•, redactado tambi6n por Slquelros el 9 de diciembre de 1923 
y firmado por 61 como Secretarlo General, acompallado de las 
rúbricas del Primer Vocal, Diego Rivera: el Segundo Vocal, Ja
vier Guerrero: Fermfn Revueltas, J~ Clemente Orozco, 
Ramón Alva Guadarr111111, GemWI Cueto 'i Carlos M6ridl, du· 
rante la segunda quincena de junio de 1924, en el n6mero 7 del 
periódico El Machete de esta ciudad. Est6 dedlCldo •A la raza 
lndfgena humillada durante slalos: a los soldados convenidos en 
verdup por los pretorianos; a los obrel'OI y campe1i1K11110ta· 
dos por la avaricia de los ricos: a IOI Intelectuales que no eat6n 
envilecidos por 11 burguesfL"(2) 

Por otra p1ne, el vocabullrlo p161tlco al que recurrieron los U· 
tlAta.~ una vez consolidado el movimiento mural Is ta, fue el del na
cionalismo apoyldo en 11 figur1 del lndf¡e111, 1 quien hlbf1 
cuitado Slquelros en su Manifiesto de 1923, ll lfirrnar que "to
do lo que es vlnud es don de nuestro Pueblo (de nuatroa lndlOI 
muy panlcularmente)." Y m61 ldel1nte enflliZlbl con meyl1scu· 
lu: "EL ARTE DEL PUEBLO DE MEXICO ES LA MANI· 
FESl'ACION ESPIRITUAL MAS GRANDE Y MAS SANA 
DEL MUNDO y su trldlclón lndfpna a 11 mejor de toda." (3) 

Los puntos de partida hablan sido al Inicio del murallsmo, la his
toria de lu tradiciones populares de M6xlco, para conúnuu con 
la lucha armada y los conflictos sociales, representados median· 
te un vocabulario figurativo, que adoptarf1 algunu cancterflú· 
cas del •realismo socialista" ya entradl 11 !Meada de los 1ftos 
cuarenll. 

Sin embargo, la gestación de la tendtlca que de11rrolllrf1n los 
murallstas se Inició desde finales del slalo XIX; 11 primera ellpi 
de la pintura mural posrevoluclonarla atuvo lmbufdl de un 
espfrltu "modernista" y "atenefsta• que correapondf1 a un ane 
"culto" y no a un ute "popular". "La visión IOcial. naclollllista, en 
los primeros murales, correspondfa 1 un nacionalismo penene
clente a esta utopfa espiritual cuyu rafees se hlllan en 1u ldeu 
modernistas de Rodó, una visión que finalmente se rellclona con 
los planteamientos surgidos del rom1ntlclsmo alem'11. • ( 4) 
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El muralllmo estuvo patrocinldo desde IUI Inicios por el Eltldo, 
sobre todo en la lpoc:a en que fue 111lnl1uo de Educación, JOÑ 
Vaconceloa (1921·1924); de ahl en adelante los gobemantel 11 
ldentlflculan con lu pinturu murales, pues a travls de ella 11 
mosuabaalpueblolahlatoriadelaluchaannadade 1910.ademú 
de que se eultaba la tradición del lndf&ena y del mestizo , es de· 
dr de la poblacldn mexicana. Con esta Idea de arte pdbllco para 
lu mau, el murallsmo se convirtió en el estandarte de la nacio
nalidad mexicana. aunado a que "la mayorla de los murallatas co
mulgaban con Ideales del ala Izquierda socialista o comunlata y 
eran anti·fascisw, antj.jmperlallltu ... • (5) 

El grabado por su parte tuvo una larp tradición relacionada con Y,,, 
la Impresión, Iniciada desde la lpoc:a prebllpAnlca mediante kll 
llllllldol sellos o "pintaderas" de barro que se utlllzabln, enttt 
otru COlll, para adornar el cuerpo humano. Durante el Vlml· 
nato, en el sl¡lo XVI lle¡ó el p'abado en ll!adera con la latroduc
clón de la imprenta, empleada en la ilusUllCión de libnJI y la 
elaborlci6n de naipes, miamos que fueron prohibidos poaterior· 
mente, 

Para finales del siglo se empcr6 a hacer pabado en limlna de co
bre que se continuó durante doleientoa aftos mú, huta llepr al 
siglo XIX con la lltop'&fla trafda a nuestro pals por el Italiano 
Claudlo Unattl, 1111 como con el grabado en ll!adera sur¡lendo 
srandes fipras como Piche ta y el genial Josl Guadalupe Posada, 
considerado por Arturo Garcfa Bustos como el mú pande 11'1· 
bador e Ilustrador de la vida mexicana y para alaullOI crftleoa, co
mo el padre del murallsmo mexlClllO. 

Mediante la lntroduccldn de nu- tlcnicu m61tlplea como la 
lltografla se propició un ambiente mjs amplio en nuestro arte. 
Se puede afirmar que la grAflca se desarrolló al lado del muralls
mo; amboa tuvieron Ideales semejantes y fue a tmllde ellosque 
el arte mexlcanao trasendló nuesuu fronteru enaquellu prime· 
ru .Wcadu de nuestro sl&lo. 

Entre los que se abocaron alatúnlcadelgrabadosecuentandes
tacados anistas: Carlos Alvarado Lan¡ (Escuela de Artes Pl6atl· 
cas, UNAM). Francisco Dlaz de León (Escuela de lal Artes del 
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Ubro), Gabriel FenWldez Ledeaml, JOl6 ArelllllO FllCber, Fe· 
derlco Cut6, Julio Catell111111, Fel'lllJldo C.:.tro PiichKv, Do
lora Cueto, Jn61 Guerrero GaMn , Robeno Montenesro. 
CarlosOrmcoRomero,JeanChlrlot,MipelCovarrubill,Fran· 
cilco Dollmantes, Fernando Leal, Carlol M6rldl, Juan Sori11111, 
Mariano Paredes y muchos otrol, quienes liplrfan dlrerentes 
vfu de desarrollo. 

Para este estudio y en particular para el desarrollo artlltlco de 
Arturo Oarcla Bu~toa, resulta de aran lnter6a la labor del TOP 
(Taller de GrUlca Popular), que habla aur¡ldo de la Secdéln de 
Anea Plútlcaa al dlaolvene la LEAR (Up de Elc:rltora y Ar· 
tlataa Revolucionarlos) y cuya dul'ICl6n fue de un poco - de 
traalllll. 

El TOP estuvo encabezado por Leopoldo M6ndez, srabador y 
muralllta tamb16n, cuya obra de Cllicter hllt6rlco y polltlco fue 
laque tru6 l111 llneamlen1111de lo queahf 1e lbea producir a par· 
tir de au creación a finales del afio de 1937. Paul Weatheim men· 
clonaba que Siquelros escribió alpna vez: "M6nde1 ea el 
arabador potencialmente ma repreaentatiw y valioso del movl· 
miento moderno de lu anea plúticaa de nuestro pala". (6) Y pa· 
ra Francisco Dlu de León, "Leopoldo M6nclez ha llido el 
pabador ma Importante, ma completo y • tecnlco de IOdos 
los tiempos en la Historia del Arte en M6xieo. (7) 

Fundadora tambi6n del TOP, lo fueron Pablo O'Higlna y Lula 
Arenal; a ellos ae unieron: lpiado Aplrre, Radl Anpiano, An· 
pi Bracho, Jn61 Eacobedo, Everardo Ramfrez, Antonio Plljol, 
Gonzalo de la Pu Nrez y Alrredo Zalee. El Taller ablorbl6 a 
mucha gente y casi diez alloll despuá de au fundación ln¡mó Ar· 
turo Garda Buatoa en 1945. 

la tendencia que aegulan los componentes del TOP era la linea 
que les habla marCldo Jos6 Guadalupe Pouda y los lineamlen· 
tos teóricos eran los del "realismo socialista•, que tanta pol6mlca 
ha auacitado. El ~rmino fue ecullado por Mhimo Oorky en con· 
traposici6n al "realismo critico" que "Implica la critica de la reali· 
dad circundante". (8) 
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Scllln Shifra Goldman. el termino "realismo llOCl11i1ta" lo invenl6 
JCIM Stalin en 1923 y lo fonnallz6 Gorky en un discuno ante el 
Primer Congrao de Escritores Sovi~ticos de 1934, (9) donde se 
hizo oficial dicha tendencia y en el que Oorky, como dice Fnn· 
cisco POllda, reafirmó 1u poaicl6n relacionada con el "mito co
rno el alimento del arte• y la illll&inaci6n como 'el alimento del 
mito•. Por lo tanto el arte se converUa en un vehlculo de 8CICi6n 
revolucionaria" y el "realilrno aoclalilta' en una especie de "ro
manticllmoque sustenta el mito", capaz de •provocar una actitud 
revolucionaria hacia la realidad". Al millllO tiempo el ll'le para 
Gorky era una •expresión del pueblo", que delembocaba en lo 
folc16rlco. ( 10) 

Para Emst Flschcr la definicl6n de "realilmo IOcialls11" 1e ha de· 
formado en "idealizaciones proplplldlstlcas" y por ello le pare· 
ce n"5 iproplada la de "arte aoclalilta", puea se refiere lql\n .i 
a una actitud y no a un estilo, que destacl "la vlli6n IOcialilta" y 
no 'el me todo realista". Por otra parte, el "reallarno IOdlllsta" 
representa la relacl6n entre el artista y "IOI objedvol de la dae 
obrera y del mundo IOciallsta ucendente•. Esto quiere decir 
ae¡tln el, que el artista adopta el puntodevilll hist6ricode lacia
• obrera y acepta la aocledad aoclalls11, "con toda 1u eonlrldlc
torla evolución, corno una cuestión de principio.• ( 11) 

Georg Luk4cs coincidla con una modalidad del "realismo aocla· 
lista• que era la de Gorky, a quien lldll)iraba enormemente y que 
significaba la continuación del gran realismo de la burpeala y 
comparaba la obra de Gorky con la de Balzac; consideraba que 
el "realismo socialista" podla representar artllticamente lo que 
llamaba "la totalidad aoclal" y no deberla Implicar un rompimlen· 
to con la trlldlci6n, ni proponer a1¡o que fuera enteramente dls· 
tinto de la herencia humanlstlca ( 12). Para Luk6cs, el "realismo 
aoclali111era1implementeelrealisrnodelaepocadell0dlllsmo, 
derivado de la naturaleza intrlnseca del socialismo" y rechazaba 
toda clase de recetas para representar ese realismo, ya que de· 
berla surgir de los problemas planteados por la propia vida. (13) 

Por otra parte, el arte realista para Luk4cs era como dice Maria 
H. Gemo, "la 6nlca forma posible de crcacl6n autentica en nuca- · 
Ira epoca•, ya que ~I aceptaba la idea de Lenln de un "arte mili· 
tante•, especialmente en el caso del 'realismo aoclalilta", CIOlllO 
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'1quella tarea de evaluar cualquier evento directamente desde el 
punto de vlata de un determinado pupo social' (14), y ewnlnar 
'lu cualldldel del hombre', para crear esa 'nueva realidad pOli· 
tiva.' (15) 

Existe otra postura rellCionada con el 'realismo IOCialllta' que 
serla el "zhdanoyjsmo', teoría de Andrel Aleundrovlcb Zbda· 
nov, polltico ruso que a partir de 1918desempell6 c:ar¡o1 lmpor· 
tantea en su plfl. El proponía el culto al 'hombre nuevo' y pera 
61, el 'realismo aocial11ta' debla ser un autentico reOejo de ,OI 
intereses del proletariado'. (16) Su inOuencla en el manluno IO
Yi6tico duró desde mediadOI de IOI allOI treinta, hllta la epoca 
de Nikita Krulchev en IOI cincuenta, como aOrma Maynard So
lomon. El "zbdanovl1mo' proponía una forma de pecllFlfa ba· 
Ada en la tradición de la cual 1w¡i6 la rewlucl6n y de ese 'nuevo 
hombre' que loaró dicha revolución. Zhdanov exaltaba la pintu· 
ra mural de la revoluclon melliClll& y colllideraba que ntablecfa 
como modelo a se¡uir la edad de oro prehil¡Wllc:1, bauda en el 
hero!smo y la railtencla del lnd!¡ena, en contra de la domina· 
cl6n de los espalloln. (17) 

A partir de los allOI cuarenta. el 'realismo soclalllta' se convlrtl6. 
en un estilo lntel'lllcional que tuvo sepidorn en Lltinoam6rlca, 

. Eatadol UnldOI y Europa: Mellico fue uno de IOI pafia mú en· 
tu11M111 en este upecto, debido especialmente a f01 lnte¡rante1 
de la Escuela Mexicana (muralistaa y pabadore1) que simpatiza· 
ban con una o varia de tu ldeu anteriormente expuestaL 

Pero cabe 1qu! hac:ernos una pregunta: ¿por que y de que mane· 
ra Influyó en la ar'fica mexicana de la 6poC1, el 'realismo llCICla· 
lista'? Como se mencionó anteriormente, muchOI de IOI artillll 
pertenecfan al Partido Comunista Mexicano o simpatizaban con 
ldeu de ID¡uierda; tal era el caso de los componentes del TGP, 
quienes sepn Arturo Garda Bustos, coincld!an en ideollJl(a ya 
fuera con I01 tineamlento1 del PCM, o bien con el pellllllliento 
de Vicente Lombudo Toledano y el de Enrique Ramfrez y 
Ram!rez. fundador del periódico FJ Dfa y del PPS (Partido Po
pular Socialista). Todos ellos cre!an en un trabajo colectivo de 
participación pol!tlc:a. con el ideal de lograr un apoyo para la re· 
volución mexicana y el desarrollo del movimiento obrero, que 
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eonvcr¡fanen un obra arAfica, con preocupldones sociales, iden· 
tiflc:lda con el "rellllmo soc:lalllta". 

El TOP 11e habla orpnlzñ llndedor de Leopoldo Wlllla, 
quien durante una ipoca perteneció al PCM. pero delp* • 
acercó a Lombardo Toledano y a Ramlrez y Ramfrez para for. 
mar el pupo "El lnsuraente•, al que tamblin penenecl6 el escrl· 
torJOliReweltu.Dlchopupoeradeizqulerdayaupubllcacl6n, 
la revista 1'ricolor, cuyu portadas eran dlselladas por el propio 
Mindez, repre11entaba la opinión polltlca de IUI componentea y 
era IOclallata. (18) 

La conftlctlva lituaclón del momento debida a la Sel'lftda Que. 
m Mundial hizo que el TOP 11 definiera antlfalclsta y mirara ba
da la fi¡ura de JOli Stalin como a la del hiroe que 11e enfrentaba 
al fucilmo. La lnfonnaclón que llepba al plfl era relatlvamea· 
teescuay la lituaclónque lmperabaen-momento1ea ~
co durante la ipoca del aoblemo del ¡eneral Uzaro ardeaa 
era la de un panorama aoclallata del que formaba parte precila· 
mente el TOP. 

A pellll' de la poca Información que 11 obteala, IOI mlembnll del 
Taller eataban muy colllCientea de laa propuestaa del "realillllO 
IOCiallata", uf como de la ldeologfa de 1111 teóricos. SePn Artu· 
ro Garcfa Bustoa, se conocfan lu propuestaa de Anatoly V. Lu· 
nacharaky, quien afirmaba que con los escritos de Gorky, la cial8 
obrera cobró conciencia artlatica de al misma y ademtl dl6aco
nocer l111 lineamient111 del "realismo aoclalilta", al que COlllide· 
raba como una exprealón de la concientlzaclón artlatlca de aa 
clueobrera.(19)Fuepreclaamenteatl'MsdeDie101Uveraque 
11 tuvo contacto directo con Lunacharaky y la Unión Sovlitlca, 
(Lenedef y Maiakowaky eran aua aml¡os); adeldl I01 compo
nentes del TOP diacutlan a los teóricos del atalinlamo como 
Zhdanovyaua ideu relacionadu con el "realismo aoclallata". Pol
terlormente 11 intereaarlan por tu propueatu de Mao Tle·Tuaa 
presentadu en el foro de Yenin aobre literatura y ane en mayo 
de 1942,peropublicaduhuta 1967,ulcomotambiinporelpen
aamiento de Palmiro Togliattl, secretarlo del Partido Comunista 
Italiano en los allos cincuenta. 
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De cualquier manera la ideologfaque prevalecl6 fue precilllnen· 
te la del realismo socialista", pues encajaba perfectamente en i. 
propuestaa del Taller y en I01 Ideales que expresaban a cmw de 
su obra grifica. Siguiendo al teórico ruso Zil, encontramal para· 
lelisRIOI muy interesantes en lo que se refiere 1 lu definlclona 
que 61 hace del ~rmino al que nos estamos refiriendo con la ldeo
logla que prevalecla en el TOP. Zis afirma que realismo corres
ponde 1 1a tradicl6n viva, que vincula el m6todo del arte 
llOC!alista a lu realizac:lones mb valiosu loarada mediante la la· 
bor artlatica de la humanidad; y llOC!alista equivale al enriquecl· 
miento del m6todo realista con la ldeologll llOC!alista con nlllOI 
nuevos engendrados por la vida de la nueva llOC!edad." Para Zil, 
el "realismo llOdalista• enriquecl6 el campo del arte, cuando el 
artista empez6 a seleccionar temu surgido& de la "nueva realidad 
llOC!alista• y adem6s enf11iz6 la imporllllcla de IDI penoaajea to
mados de esa nueva vida real. (20) 

Revisando las definiciones y aplicaciones del "realismo llOCialis
li", podemos concluir que IOI mlembrosde1Tallerde0r6fica Po
pular siguieron muchos de los p05tuladol propuestOI por kll 
diferentes te6rlC01 menclonadoa anteriormente. EneolllrlmOI 
lu ldeu de Oorky ligadas con una actitud revolucionaria hacia la 
realidad, en este caso la n\eaicana, como apresi6n del pueblo; 
pero tambi6n se puede mencionar a Filcher y su relaci6n entre 
el artista y loa objetiVOll de la clue obrera, quien recomienda al 
artista adoptar el punto de vista hist6rlco de esa ciase obrera, que 
en nuestro cuo serla una parte del triunfo de la revolucl6n me· 
xicana. 

Son Importantes tambien, lu ideas de LuUc:s relacionadas con 
el realismo y el "realismo socialista•, el cual representa artratlca· 
mente la totalidad social sin romper con la tradlcl6n ni con la he· 
renda humanlltica, que en el caso del TOP estarla llpdo con la 
obra del genial Posada. Y por otra parte, tambien se puede rela· 
clonar con su Idea de ser militante y surgir de los problemu plan· 
teadOI por la propia vida, que fue precisamente lo que hicieron 
los componentes del Taller al recurrir a temu actuales en su mo
mento, como las huelgas y luchas sindicales. 

El zhdanovismo fue otro factor relevante para muchOI de los ar· 
listas del TOP. Su propuesta se apoyaba en la tradición, de la cual 
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lllfll6 la Revolución y de la fe en el hombre nuevo que loamfa 
dicha revolución, caracterfldcaa que muy bien podem111 aplicar 
a nuestra lucha armada como lo hizo el propio ~.11 del
tacar la pintura murll de la revolución mexicana. aa,o modelo 
era la edad de oro prehllp6nlca por IU heroflmo y resistencia an· 
te 1111 apallolea. l...ulllChanky contribuyó en la ldeaJasfa del Ta· 
llercon IU po1tura ante el "rellilmo IOCialilta", como la apral6n 
de la conclendzacl6n artratlca de la dale obrera que fue ocra de 
IM mecudel TOP: hacer llepr 1U mensaje a IOdol loa~ 
rea. 

Concluyendo, podemo1 afirmar que el qmlento del "realllmo 
IOCiall1ta• fue decillvo en el desarrollo de la tem6dca IOclal del 
Taller, unido delde lue¡o 11 aspecto formal manejado por la El
cuela Malcana, cuyas bml eran lol modwl lndfpna1 a partir 
de la •poca prehilpblca, llpdol a lo popular y a la corriente na
clonall1ta como 11 mencion611 inlcio de ate capitulo. 
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Capítulo2. 

LASGENERACIONESDELOSAÑOSSO 
Y LA FORMACION ARTISTICA DE 

ARTURO GARCIA BUSTOS: EL 
TAJ,J,ER DE GRAFICA POPULAR, LOS 

"FRIDOS". 

Al terminar la segunda Guerra Mundial en 1945, Mexleo se en. 
eontraba 11 finll del sexenio de Manuel Avlla camacho (1940-
1946), quien habla promulpdo una polltica de unidad nacionll, 
compuesta por obreros, campesinos, empresarios y burócraw: 
poeo antes de finalizar su mandato transformó el PRM (Partido 
de la Revolución Mexicana) en el PRI (Partido Revolucionarlo 
l111titucionll). Mientras tanto, el dfa S de junio habla lido acep
tado Mipel Alem6n, eomo precandidato a la presidencia de la 
República, por la Confederaci6n de Trabajadores de Mexlco 
(CTM), quien gobernarla de 1946 a 1952. (1) 

En los allol cincuenta, durante 105 mandatos de Mipel Alem6n 
y Adolfo Ruiz Confnez (1952-1958), el pafs inició un proceso de 
industrialización y de desarrolloc:omoeonsecuencia de la deman
da que hablan tenido sus exportaciones durante la ¡uerra. En es, 
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ta 6poca se consolidaron la Industria, la lnve11l6n privada y las 
arandes obras patrocinadas por el gobierno. Surgió UI "una SO· 
cledad urbana centrada en la gran industria y apoyada en la qri· 
culturL .. " (2) 

Se emprendieron grandes obras p(lbllcas como pre111, autopls· 
tas, multlfamlllues y la Ciudad Unlvenltaria entre otru, y se lm· 
pu ls6 1 11 mediana Industria, continuando 11 poli ti ca del 
"dcsurolllsmo" (Industrial y tecnol6glco) Iniciada en el 1CJ1enlo 
anterior. Todo esto provocó l1 lnliltracl6n de Interese• nortea· 
merlcanos, adcmá de acentuar la desigualdad de clac1 IOCiales 
y favorecer a un pcquello grupo en el poder. 

El gobierno contlnu6apoyando11 pintura mural, la cual prolifero 
no s61o en edificios p(lbllc:os, sino tambl6n en Instituciones priva· 
das como bancos y hoteles; el auge económico se reftcj6 en el 
mundo lrllt1ico 1 crMI del surgimiento de lal plerfa particu· 
lares y 11 subsecuente comerclallzacl6n del ute. Por otra parte. 
I011llOI SO marcaron el Inicio en Múleo de 11 confron11Ci6n en· 
tre 11 flaura y 11 abstracción, cuando un pequello pupo de J6ve· 
nea utlsta se rebeluon en contra de la Escuela Mexicana y de 
su vocabulario pléstlco ligado al "realismo IOCiallsta•, para lncur· 
slonu en el campo utlstico Internacional. 

El grupo de rebeldes, amigos entre si estaba formado por Jost! 
LulsCuevas, Enrique Echeverrla, AlbertoGlronclla, Ht!ctor Xa· 
vler, Vlady y Banol~ grupo que se reunió en torno a 11 Galerla 
Prlsse organizada por Glronella y Vlady en 1952. EllOI estuvle· 
ron apoyldos por Miguel Angel Anzures, durante su pcrfodo co
mo jefe del Departamento de Artes Pl6sticas del INDA de 1957 
1 1961. A esta generaci6n rebelde que tambl6n se les conoce co· 
mo 'plnturajóvcn" (3) o "joven escuela" y •que no es realmente 
una escuela o movimiento", (4) pertenecieron adem61 Ulla ca
rrillo, Manuel Felgu6rez. Fernando Guda Ponce y Vicente Ro
jo. quienes para 1954 se unieron a sus otros colega en 11 Galerfa 
Proteo y dOI allos despu6s puaron a la de Antonio Souza. 

En esta 6poca. la literatura ejercl6 una fuerte lnfluenclaen las ar· 
tes pl6stlcas, sobre todo a travh de los escritos de Oetavlo Paz y 
Juan Garcla Ponce, quienes se dedicaron a comentar acerca de 
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lu nuevu poslbilldade1 que se ataban pslllldo en el quehlcer 
anl1tlco. Este acontecer lo fomentaron 1111 crftlcoa de ane Jorp 
Ju111 Creapo de 11 Scru y hui Wathelm, que por 1quel enton· 
cea acrlbl111 en el 1uplemento domlnlCll del perl6dlco Novcdl· 
da, "M6xlco en el CUitura•, dirigido por el eac:rltor Fel'llllldo 
Benltez.(5) 

AllTUllO CIAllCIA llUITOI Y IU FOIHUCION All11l1ICA. 

UDOI cu111tos allos antes de lnlclane la confronllelonea est6tl· 
cu entre 11 fi¡ur1 y 11 abatl'llCción, Arturo GlfCf1 Blllt111 UM 1 
abo au formación artlltle1, 11 cull se dellfrolló principalmente: 

• en el Tlller de Or6fie1 Popular 
• y 11 lado de Frlda Kahlo. 

"Poco 1111e1 de ln¡reur 11 TOP", comentaba Arturo en febrero 
de 1982, "conod 1 I011111C1troa Dle¡o y Frlda; ell1 er1 muy espe· 
clll, muy lnterC1111te, y 1mbol me atlmabln como miembro del 
Panldo Comuni111; YI no milito pero ten¡o 1millld con 1111 com· 
ponentes. En 1quel entonces me unf 11 PCM por 11 Inquietud 
polltlCI y pll'I col1borar por la comtrueclón del llClcillilmo en 
M6xlco y pll'I mejoru e111 pila; Cll er1 mi convicción. MucllOI 
allosatuveenel Plrtldoyfuepmmfun1eacuelllrllltlco-polld· 
e1 muy decl1ivL • 

"Como lrlilll sentfa la necealdad de promover un e1mblo en el 
pueblo mexicano y de paniclpar en la lucha al mi1mo tiempo que 
plnllbL CU1ndo entli al PCM no allbln Dle10 ni Frldl, Slquel· 
ros 1f, pero delpu61 reingresaron. Mi panlclpaclón fue imporlln· 
te p1r1 relaclonu a todls e111 gentes. CUllldo reilllfCIÓ el 
maestro Rivera 6ramos un grupo muy numeroao." 

"Se hicieron muchas coau en aquel entonces: una vez fuilllOI a 
pinllr uDOI murales a Atenclngo en el alldo de Puebla, 111 Coo
per1tlV1 Ejidal. Fulmo1 Atlllo Camaco (un joven pintor bollvi•· 
no), Rlna (Lizo) y yo a pinllr y a hablar con los e1mpe1inos. 
(Estos murlle1 se destruyeron posteriormente). Le1 d6bamos 
clases y conferencias a ellos para sembru la inquietud en lu 11· 
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rea de la cooperativa. Se lopaba muy poco. pero a lo mejor al· 
go quedó)' se debe a nuestro esfuerzo.• (6) 

IL TAU.ER DE GllAFICA POPULM. 

EITGPaui¡i6a finales de 1937 comocomecuenciadirectade la 
dilolud6n de la Secci6n de Artes Pl"tlca de la LEAR (Up de 
Escritores)' Artistas Revoludonarl111) que habfa alelo fundada en 
1934, por Leopoldo M~ndez, Pablo O'Hlgl111, Maeldonia Olr· 
za, Lula Arenal y Juan de la Cabida, )' cuyo lema principal era: 
"Ni con Cúdenaa, ni con calles•, en respuesta a loa conflictos 
pollticoa ocuionadoa por la pugna entre c:ardeniltu )' alliltaa. 
Exi¡fan, entre otras coau, prant!a de libertad de expral6n )' la 
reanudad6n de relaciones con la Unión Sovl6tlca. (7) 

A ellos se unieron otras penonalidades del mundo Intelectual )' 
artlatfco, interesada en promover un cambio soda! en nueatro 
pala; entre ellu se contaban An¡el Bracbo, Antonio Pujol, Dmd 
Allaro Slquell'OI, Alfredo Zalee y Femando Oamboa. l'alterlor· 
mente se incorporaron LuilCardoza )' A.nFn. Octavfo Paz, Ru· 
finoTamayo. Maria Izquierdo, Carlos M•rlda. Oenúny Dolom 
Cueto, Manuel y Dolores Alvarez limo. J• MulloZ Cotlt Al· 
bcrto Ruz )' Jor¡e Juan Crespo de la Serna, entre otro1; CCJlabo. 
raron ademas los escritores emiJrados cubanos Nlcolá Oulll•n 
)'Juan Marlnello, ul comoelaunealilta francet AntonlnA.rllud. 

El ¡napo editaba la revista Fmlle a Freme (frente a C6rde1111 )' 
frente a calles). bajo la direcci6n de Femando Gamboa y en su 
comit• editorial fipraban Nicol .. Plzarro Su6rez, Radl MardnlZ 
O.tos, Carlos M•rldl. y otros 11"5. (8) 

Alaunoa miembros de la LEAR. como Leopoldo ~ndez )' 
Oerndn CUeto hablan penenecldo de 1921 a 1927 al movimlen· 
to de orl¡en literario conoddo como "el estrldentismo•; el ¡napo 
estaba integrado ademá por Manuel Miples Arce, creador)' res
ponsable del manifiesto, OemWI Uazt Arzublde, Arqueles Ve· 
la, Salvador Gallardo, Luis Quintanilla, Miguel A¡uill6n 
Guzm6n, Lula F. Mena, Jean Charlot, Ramón Alva de la Canal, 
Ferm!n Revueltas, Rafael Sala, Ouillenno Rulz )' otro1. Curiosa· 
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mente su ldell, opuesto al de 1111 murallslll fue el de crear un mo
vimiento apoyado en lu VIJlllllrdlU art!stk:a europea, como el 
cubismo, el futurilmo y el dlda!lmo, ldapllda a la reallci.d na· 
clonal y abarcó la poesla la mllsica, el teatro y la pl .. tlca. Ocho 
aftol despuil, Leopoldo M6ndez abandonarla esta postura para 
convertirse en uno de los principales lideres de la LEAR y pos· 
teriormente del TGP, uf como en un entusiuta defensor de la 
Escuela Mexicana. 

La LEAR estaba dividida en diferentes secciones: Arqultectur1, 
Artes Pl .. ticu, Cenclu, Cine, Fotoarafla, Uteratur1, Mllllca, 
Ped11oafa y Teatro: la mds numerosa que era precl11111Cnte la de 
Artes Pl .. ticas cataba lnte¡rada por los puposde Plntur1, Blcul· 
tura y Grabado: pero debido a la burocracia en la que cayó, al 
aran nllmero de "arribiatas" que se unieron huta convertirla en 
"una qencla de empleos pbernamentalea" (9) provocando pu¡· 
nu entre sus miembroa, la seccl6n de artista que se abocabl por 
un arte revolucionarlo de contenido social se separó, y uf a fina· 
les de 1937 y principios de 1938 se consolidó el TOP, como se le 
conocerla de ahf en adelante, con los ¡rabadores l.eopoldo 
M6ndez, Pablo O'Higlns y Luis Arenal a la cabeza. A ellos se 
unieron muchos de los antlpos miembros que lnte¡raban la sec· 
clón de Anea Pláticas de 11 LEAR: lanado A¡uirre, Ra6I An· 
auiano, Angel Bracho, Jealls Escobedo, Everardo Runfrez, 
Antonio Pujol, Gonzalo de 11 Paz P6rez y Alfredo Zalee. 

El momento en que se fundó el Taller fue decisivo: la auem el· 
vil hlbra estallado en Espafta y Stalin proclllllÓ oficialmente el 
"realiamo socialista" que promulgaba una representación apep· 
d1 a 11 realidad revolucionarla, par1 educar 1 lu muu dentro 
del socialismo, Los miembros del TOP adoptaron un tipo de "re· 
alilmo socialista", de acuerdo a nuestra realidad nacional apep· 
da a la Revolución Mexican1, que se manifestó en la tem6tlca de 
todos ellos ademú de procl1mane en contra del fuciamo y 11a
carlo duramente, mediante carteles y mantas elaborada muchu 
veces en equipo. 

Por otra parte, la situación mundial era sumamente conflictiva, 
pues estaba al borde de la seaunda auerra mundial y M6xico se 
encontraba en un momento muy dificil hacia finales de 1937, de· 
bido a que las emprew petrolera inglesas y norteamericana re· 
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tlmon sus inveniones oc:ulonando un problema de tipo mone
tario. Ante lu 1111Cnzu que recibió el presidente Uzaro arde
nu por pute de 111 compaftfu extranjera en relación 1 los PllOll 
y 1 no acceder al aumento 11luial, decidió llevar 1cabo11 apro
piación petrolera el 18 de marzo de 1938 y creó la ICIUll c:om
paftfa de Petroleas Mexicanos (PEMEX). (10) 

El blblto cultural se vló enriquecido por la llepdl de emip'ldol 
europeos, primero por los refupados espllloles que hlllan de la 
guerra civil y 1 quienes el presidente ardenu dló ulloy ú tar
de con 11 llepda de artista de olrol pafses. Entre los pintores 1e 
contaban Wolfpng Piiien, quien organizó en enero de 1940, 11 
famosa Exposición Internacional del Surrealismo junto con 
Andr6 Breton y asar Moro, en la Galerfa de Arte Mexicano de 
lná Amor. Pallen llesó llCOlllpl6ldo de su apo11 Allce Rahon 
y de 11 fotópaf1 Eva Sulzer; poco tiempo deapu& árrlbuian lu 
pintoras Remedios Varo y Leonora Cmin¡ton, uf como el ma
trimonio formado por Jos6 y Kati Horna, escultor el primero y 
fotóp'lf1 l1 1egunda. 

EstOI acontecimlent111, tanto nacionales como lnternac:lonllet 
repercutieron directamente en el TOP, donde sus mlembrol IOI 
repstr1bancon gran entuslumoy dedicación 1tacandodurunen
te 11 Imperialismo y 11 fucismo. Su postura fue siempre de carac
ter polltlco, ya que la mayorf1 de sus mlembr01 pertenedan al 
PCM y todos asumieron una actitud de compromiso ldeo16&1co 
ante I01 acontecimientos del momento. Exillfl un pan optimll
mo en que, como afirma ClrlOI Mo111lv1il, Múleo 1e trllllfor
marfa "araciu 1 la emoción del arte comprometido." (11) 

Y para los miembrOI del Taller uf fue; 1U1 loaras 1e debieron en 
gran pute al compromiso que adquirieron de unlne 1 I01 movi
mientos populares y al apoyar a los sindicatos de obrer01 y traba
jadores que luchaban por una Igualdad social El trabajo que 
desarrollaron fue siempre de cuacter colectivo y uf lo hicieron 
saber 1 todOl IUI mlembrOI en su "Declaración de PrinciplOI del 
TOP", publicado en marzo de 1945 con motivo de sus doce allol 
de labores y que proponfa lo slpiente: 
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• 'El Taller de Grtiica Popular ea un centro de trabajo eo
lectlvo para la producción funcional y el estudio de 111 di· 
ferentea nmu del pabado y la pintura." 

• "El Taller de Ortiica Popular realiza un esfuerzo ClODStan• 
te para que su producción beneficie los lntere11e1 Pl'Olfe· 
slstu y democr6tlcos del pueblo mexicano, principalmen
te en su lucha contra ta reacción fllCilta." 

• 'Consldenmos que la finalidad social de la obra P*tlca 
es lnsepanble de su buena calidad artlltlca, et Taller de 
Or6flca Popular lucha por desarrollar lu Clpacidadea 
túnicu Individuales de 1U1 miembros.• 

• 'El Taller de Grdca Popular pmtar6 1u eoopcracl6n 
profesional a otros Talleres e Instituciones Culturales, a 
tas orpnlzaclones de trabajadores y populares, y a todos 
los movimientos e Instituciones prosreslstu en pneral." 

• 'El Taller de Grdca Popular defender& I01 lntereaa pro
reslonales de los artistas.• (12) 

Desde sus Inicios, el TGP asumió la responsabilidad de un com• 
promlso polltlco y social, como se mencionó anteriormente. Ca· 
si todos sus miembros perteneclan a partidos de Izquierda y 
defendlan, mediante su gr&flca lu luchu del pueblo. No en bal· 
deClOrrespondiósucreaciónconladel1oblernodelpneralLúa· 
ro Cirdenu (1934-1940), quien "por IU ma¡na obra en favor de 
111 masa del pueblo, habla creado el clima favorable para el de· 
sarrollo revolucionarlo de la cultura mexicana, dando ulmlsmo, 
nuevos impullOI a las artes pl&stlcas", apuntaba Hannes Meyer 
en la Introducción del Al bum TGP, al conmemorar su decimose
pndo anivenarlo en 1949. (13) 

Influencias decisivas en el desarrollo pliltico del Taller fueron 
J~ Guadalupe Posada, a quien Luis Cardoza y Ara¡ón lo con
sidera como "padre y maestro ndglco del Taller de Grtiica Po
pular, (14) J~ Clemente Orozco, quien por su cercanla con et 
expresionismo alem4n y al desarrollo del grabado en madera, unl-
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do 1 este movimiento lnftuyó en 11 gr60ca del TGP. Por derto, 
que 11 fillll'I de Poud1 h1b!1 sido resc1tldl en 11 ~.-.de los 
veintes por el propio Orozco, Rlvel'I y Chlrlot entre OtnJL 

Al trio fundidor del Taller se unieron: lplldo Aguirre,Rl41 An· 
aullDO, Angel Brac:ho, Frandlco Dosamlnta, Jesú EICXlbedo, 
Isidoro <>campo. Gonzalo de 11 Pu Nrez, Everardo Rlmlrez, 
Alfredo Zalee; despues Jeu Chulot, Joú Ch6vez Mondo, An· 
tonlo Pujol, Alberto Beltr4n, Arturo Oarcf1 Bustos ( 1947) y pos· 
terlormente Roberto Berdeclo, Femando C11tro l'lcheco, 
Ellzabeth Cadett, Antonio Franco, Osear Fr!u, Oulllenno Mon· 
roy, Francisco Mora. Agustln Vllll&l'I Caletec, MuilDI Yam· 
pols~i y allos despu6s varios otros jóvenes mM. 

El TOP se establed6 en 11 calle de Bellurlo Domfn¡uez nOme· 
ro 69, cerca del mercado de 11 Lqunllll, donde se lnlcl6 el tri• 
bajo con u111 pren11 lltopjfica que tenfa 11 lnscrlpcl6n"Plr!I 
1871"; ah! se dilcutfln los diversos proyeclOI que se enrlquecfu 
con l111u¡erenciu de 1U1 mlembl'OI. Entre los vislllnlel dlatln
auldos que ailaboraron con el Taller se conllbln Humes Meyer 
111tlfucilta IClivo, ainsldel'ldo como su hiltorlldor, quien hlb!1 
sido director de la famosa escuell ale1D1111 de uqultectul'I y di· 
sello, la Bauhaus de De111u de 1928 a 1930. Fue fundldl y 1 su 
vez dlrl¡lda por Walter Oroplus, dur111te su exlatencil en Wel· 
mar de 1919 a 1925 y posteriormente en De111u durante los 11-
aulentes tres allos, para termi111r en Berl!n ( 1932-33) ellClberad1 
por Ludwig Mies van der Rohe, huta que la clausuraron los 111· 
zia. 

Hannes Meyer dirigió la editorial del TGP, LI Estampa Mexica· 
na que hlc!a las publlc:adones del propio Taller como &lamptu 
M la ~i6n Mukana, lncldtntu Mel6dko.r del Mllllllo lmi· 
cional de Juan de la Cabada, Ilustrado por Leopoldo Mendez, El 
Sombtrtdn de Bernardo Ortiz y muchu otras mM. 

Tambien participó en el TGP el fal1IOIOS grabador eslovaco Ko
loman Sokol, quien aimo profesor de 11 Escuela de Artes del U
bro fundida por Gabriel Fermndez l.edesma ejerd6 una (uerte 
inftuencia, desde el punto de vista tecnico y a quien siempre re
cordaron ain carillo los miembros del Taller. (15) 
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Colabonldory administrador tanto del TOP como de IU editorial 
fue Jorge Stlvl, Vlceministro de Relaciones Exterlom de la 
Rep6blica DemocrAtica Alemana. Despu& de 61 varios exll'lllje· 
ros ma participaron en el Taller: Ana Segen, eacrltora lle1111111 
refugiada, Galo Galedo de Ecuador, Roben Mallary, Jlm EcJe· 
son, Charles White y otros. 

Bien conocida son 111 penurias por 111 que atravesó el TOP y 111 
mucha veces que cambió de local, pero la labor de pupo nunca 
decayó; trabajaban como una pan familia donde discutlln loa 
proyecto5 y 111 creaciones de cada uno de 1U1 componentet. Des
de luego que la personalidad mAs fuerte era la de Leopolodo 
Mfndez quien dlrisJó el Taller huta finales de 1952 y lo Iban· 
don6dellnllivamente en 1961. 

Su labor fue decisiva en el desarrollo ardslico de su complllel'OI 
y en especial en Arturo Oarcfa Bustos, pues fue Mfndez quien 
tru6lallneaasesuirportodolellosydlo1conocerlaobnpill· 
ca del Taller mAs 1116 de nuestras fronteras, 1 travfs de 111 mOltl· 
ples ellpollciones que recorrieron varias ciudades de loa Eatlldol 
Unidos (Los An¡eles, San Francisco y Boston): 111 como Suecia, 
Polonia, Checoslovaquia y Rusia; Panam6 y Argentina (Buenm 
Aires). Adema fundaron Talleres de Or61lca Popular en Unaa
pan y PAIZCUlro, Estados Unidos (Nueva York y San Francisco). 
Jtall1 y Brull. (16) 

Desde un principio contó el TOP con la amistad de un mjo 
litógrafo, Jea6s Arteap, y con la colaboración del impresor JOl6 
SAnchez, cuya formación la habla realizado bajó la supervisión 
del maestro Arteap en los talleres de la cigarrera "El Buen To
rta" y quien en 1982 me comentó, en el estudio de Artuto Oltdl 
Bustos lo sisulente: "En el Taller se trabajaba en l"llpo. Leopol· 
do Mlndez tenla una cualidad muy pande; atrafa a cualquier gen· 
te a trabajar. En esa lpoca, con caracteres tan diferentes lop6 
atraer pll'I colaborar en el TOP a todos con su personalidad pro
pia y MI modo de trabajar: se lograron unir y se llepron a hacer 
trabljos colectivos entre dos o tres persona". ( 17) 
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Sin em!Juso existen otros testimonios como el de RaOI Anpla
no, exmlembro del TOP, quien durante una entrevista en 1912, 
comenl6 que en el Taller •se oprimfa un poco a los demM J6ve· 
nea que in¡rewon posteriormente como Pincho Mora, como 
Arturo Gucfa Bustos, porque a veces la llamada autocrftlca era 
demulado rf¡lda y cruel, que recuerdo y lo dl¡o, porque vi llorar 
a García Bustos quien era un nlllo, un adoleleente, por 111 crftl· 
e11 de al¡unos compalleros. • ( 18) 

Lo que se producfa en el Taller ademM de lu obru lndlvidualel, 
eran carteles, hoju volantes, telones, Ilustraciones en reviltaa, 10-
du de apoyo a sindicatos, o de denuncia antlfuc:ilta, sobretodo 
durante la perra, mediante exposiciones ar'6c:al en contra del 
terror nazlfuclsta. Se produjeron obru de calidad como el Libto 
Nqro dtl Tenor Nllli, en el que aparecen 32 dibujos de diez de 
los componentes del pupo. 

Deapu .. de termlnida la perra, en 1947 se editó el portalolio 
E.rtamptB de la kwJluci6n Maieana con 85 palMldol en lln61eo, 
en el cual colaboraron 16 artlalll del Taller y entre ellol Arturo 
García Bustos. El periódico pbernamental El Naelonol se en
carg6 dunnte tres meses de publicar diariamente un srabado en 
lu ohru mencionadas. ( 19) 

El trabajo colectivo del TGP estaba encaminado a ayudar a IUI 
miembros. La produccl6n que realizaban ahf se pmpba median· 
te ln¡mos que perclblan por los encargos de IUI clientes, en su 
mayoría sindicatos y de lu ganancia de la obra gñflca de cada 
uno. Dleao Rivera admiraba 11 pupo y consideraba a "los ace
lentes artlslll del Taller de Arte Grdfica Popular•, como '111111 
llamaba, •un pupo pro¡resi111, pro¡reslsta y fuerte, de acelen· 
te calidad es~tica". (20) 

•Al TGP llepban muchos extranjeros, sobre todo norteamerica· 
nos que compraban (me compraban mucho)", comentaba Artu· 
ro Garcla Bustos en 1982, "pero el Taller era como una 
cooperatlvl, pues entre todos se dlstribulan los gastos: papel, tln· 
ta, Impresión, renta y todavfa nos quedaba algo a llOIOtros. 
Vendlamos mucho y tenlamos encargos de los sindicatos, como 
el ferrocarrilero por ejemplo.• 
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'En u111 oculón hubo u111 manlfesllelón en contra del Plan etay. 
ton relacionado con la apertura de la fronterL El sindicato ferrO
carrllero me encar¡ó unos 1rande1 telonea en contra del 
Imperialismo norteamericano (colaboró conmlao Arnoldo 
Martlnez Verduao, candidato del PSUM en las elecciones pral· 
denciales de 1976). En aquella ocasión hubo una aran manifesta
ción en el Z6c:alo, debe hlber lido hacia 1948. Fue entallcel 
cuando conod a Rina lazo, mi esposa.• 

'Esta elapa del TOP llene alao de rom6ntlco, nuestro movlmlen· 
to aqul en Mblco era mú hermoso que la bohemia fra.- de 
Montmartre a princlploa de •lalo. Conlidero que lo mM Ylllolo 
de nuestra aportación fue la ar'flca de sentido social que se pro. 
dujo y la experiencia del trabajo colectlvo.'(21) 

Arturo Garda Bustos participó en el Taller hasta 1953, afio en 
que, como ae menclonar6 lllÚ adelante, estuvo trabejuldo 'I en· 
sellando en el Taller de Grabado que fundó en la e.a de Cultu· 
ra de Guatemala. A su reareso, casi un afio de1pub, 1e 
reincorporó al T11ler. "Orpnlzamoa entonces aJaunm artlalll 
u111 exposición con motivo de la revolución de Guatemala de 
1954 en el Sindicato de Electricistas. El cartel lo hicieron Leo
poldo M~ndez y Mexlac (uno de loa mlembro1 del Taller); Die· 
ao Rivera pintó el cuadro La GlorlOll Victoria". (22) 

Con motivo de los veinte allos de la fundación del TOP en 1957, 
se le dedicó el mímero 18 de 11 revista Artes de M~c:o, donde 
Raquel Tibol hizo una recopilación de la mesa redonda que or· 
pnlz6 con varios de loa mismos miembroa del Taller. Arturo 
Garcla Bustos no pudo participar pues se encontraba de viaje por 
el lejano oriente acompallado por Rina, donde tomó un cuno de 
arabado en el taller del maestro coreano Wana YonaJa en P10111 
Yan¡,CoreayademúlnaresóenlosTalleresdeestampadoyara· 
hado de Pekln, China. Sin embal¡o en la publicación del XX ani· 
venuloaparecleron dos de 11Uslf1bados: El Capataz (de laaerle 
Testimonio de Guatemala, 1954) y Mercado de pan en Tiacolu· 
la, <>auca de 1956-57. 
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La labor que desarrolló Garda Bu1tos en el Taller obededa a los 
c4nones del ml1mo compromiao aoc:ial hacia lu dues trabljado
ruque ha mantenido a lo largo de su vida. 

En l967 a los30allOS de la fundación del TOP, el Muaeode N· 
te Moderno de ata ciudad orpnlz6 una 1f111 expc111cidn 'J editó 
un cat41oao en el cual aparecieron los dalOI blOlñflcol de lal en· 
tonces componentes del grupo al lado de uno de IUI pabMol; 
Arturo Garcla Bustos era uno de ellos. Pero para entonces la ea
tructura del Taller se modificó debido a que en 1961 Lcopoldo 
Mc!ndez, Alberto Beltr6n, Mariana Yampol1ky, lker Larraurl 'J 
Adolfo Mexlac hablan abandonado el Taller 'I An¡el Brecho 
quedó a la cabeza de c!l. 

"Hay muy poc:u experiencia en el panorama artfstlco de nuestro 
. tiempo. Lo nueatro era una proeu, en su Inicio habla p111 ama· 

rader!1, aunque al final hubo problema. Poco a poco se fueron 
saliendo los artistas; coincidió con cueatlones ldeol6slcu. Da· 
puc!I de1tac6 .la Influencia de Enrique Ramlrez 'I Ramfrez, CXllll· 
pallero de Vicente Lombardo Toledano 'I director del periódico 
El l)(a. Todo esto fue el motivo junto con los celos profealonalea 
para que se deshiciera el grupo•, comentaba Arturo Glrcla Bu1· 
tll!I en febrero de 1982. (23) 

Diez aflol m6s tarde se volvió a fe1tejar al TOP: e1ta vez con mo· 
tiYo de au cuadragc!simo aniversario. El Instituto Nacional de Be· 
llaa Artes exhibió obra de antiauos 'I nuevos miembros y publicó 
un cat61ogo con sus correspondientes iluatraclonea. No apareci6 
nada de Garda Bustos pues pan entonces ya no pertenecía al 
grupo, debido a que se habla separado de e!! alrededor de 1967. 

Para la presentación del cat6logo, Alberto Hljar escribió lo si· 
guiente en relación al Taller: ºAbandonados a aua propias fuer" 
zu por la critica incapaz de construir nada progresista, tolerado 
por el Estado, cercano a las luchas sindicalea de manera tan aza. 
rosa como lo permiten las circunstancias y, sobre todo, lanorado 
por las agrupaciones pol!tiCIS de izquierda a lu que sirve de ma· 
nera e15ual, el TOP ha sobrevivido al mfnlmo. Por 61 han pasado 
los grabadores mú importantes de este pafl y 11i¡ue despertando 
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lntcr& internacional que en 1111 mejora allOl trajo dlltlngulclos 
vlaltanta". (24) 

A travn de este breve estudio se ha hecho una relación del TOP 
hasta nue1tro& dlas; sin embargo no se cuenta con elemento11u
ficientcs para saber cómo ae fueron deaarrollando las ¡enencio
nes posteriores, 

Actualmente el TOP sigue ellistiendo y produciendo: realiza 
ademá exposiciones cada vez que ocune un evento lmporllllte, 
con obras de los que fueron miembros del Taller, pues tienen en 
su poder el archivo; pero tambl6n Incluyen obra de loa Klllllea 
miembros, anlatu menos destac:adol que contlnuan trabajlllclo 
en 61. Su actual director es Jellls Alvarez Amaya y con 61 celebró, 
en 1987, sus cincuenta al\os de' producción ininterrumpida de 
alifica comprometida. 

Los actuales mlembroa contln6an la tem4tk:a de 1111 fundadores 
y a6n cuando la calidad desafortunadamente no sea la milnui, su 
presencia es un Indicador de ese grupo que luchó por representar 
la problemAtlca social y que de alpna manera la staue reflejan· 
do. 

l.08 FlllDOS. 

En 1941, cuando Arturo Garcla Bustos tenla apenas IS allos (na· 
ció el 8 de agosto de 1926 en la ciudad de M6xlco). lnares6 a la 
Escuela Nacional de Artes PIAstlcas, de donde puó al ello 11· 
guiente a la Escuela de Pintura y Escultura "La Esmeralda" de la 
SEP; ahl fueron sus maestros Frida Kahlo, Fellciano Pena. 
Agustln Lazo y Maria Izquierdo; conoció tambi6n a Dieao Rive· 
r" entonces de SO aftOI de edad, quien despenó la ldmiraci6n de 
Garcla Bus1a1, un muchacho de 19 aflos. Al mismo tiempo cursó 
el bachillerato de arquitecura en la Escuela Nacional Preparato
ria. 

El afto de 1945 fue decisivo en la formación y en la vida de Artu· 
ro García Bustos debido a tres factores simuhAneoa: 

24 



• ingresó al Taller de Gl'Uica Popular (TOP); 
• fue uno de los cuatrodilcfpul111quuiauleron a Frlda Kah· 

lo a Coyoac4n, conoc:ldos como los "Frldos", junto con 
Guillermo Monroy, Arturo Estrada y Fanny Rabel; 

• fundó la unión de• ArtiltasJ6vene1 Revoluclonarl111",jun· 
to con 1111 "Frldol" y Alberto Beltr6n quien tambl6n per· 
teneda al Taller. 

Sin lugar a dudas, lo mú Importante fue su Ingreso al TOP, pues 
de no haber sido asl, la obra gráfica de Garda Bustos, que consl· 
dero el aspecto rn4s relevante de su creación artfstlca, no huble· 
ra seguido el cuno que tomó hacia el dellnollo de un arte 
comprometido. 

CUando la Escuela de Talla Directa de la Secrellrfa de Educa· 
clón P6blica se convirtió en Escuela de Pintura y Escultura en el 
allo de 1942, (25) se le bautl7.6 como "La Eameralda" por atar 
ublaida en el callejón del mlJmo nombre; el director era Anto
nio M. Ruiz a quien apodaban "El Corzo". Ahl impartfan daes 
entre otr111 artistas destacados: Dle¡o Rivera, Frlda Kahlo, Feli· 
ciano Pella, Germ6n Cuelo, Maria Izquierdo y Manuel 
Rodrlguez Lozano, asl como tambi6n Salvador TOIClno, quien 
daba la clase de historia del ane en M6xlco y Benjamfn Nret, 
poeta 1urreall11¡1 que enselllba fran~s. 

Debido a su enfermedad, Frlda Kahlo no pudo continuar con su 
cátedra en •ta Esmeralda" y pidió que le permitieran implrtlr las 
clases en su casa de Coyoac4n. El grupo, numeroso al principio 
disminuyó hasta quedar reducido al que se conocerla de ahl en 
lldelante con el titulo de "Los Frldos" y estuvo integrado por Ar· 
turo Garda Bustos, Fanny Rabel, Arturo Estrada y Guillermo 
Monmy. 

•Antes de los Fridos", comentaba Garcla Bustos en 1982, •ta U· 
ga Popular Israelita integrada por muchachos jóvenes y yo hiel· 
mos un manifiesto; era un manifiesto pacifista que estaba 
ilustrado c:on un dibujo mio, no existe copia de 61." (26) 
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Los Frldos e116ba111011cerca de Frlda pero no la lmidballlOI", con· 
tlnúa el artista; "lo fundamental er• nuestni posición por lo po
pular, por lo mexicano. Lo de los Frldos eni un apodo. no hubo 
m1nifiesto; Monroy, Estrada y yo esdballlOll idealmente erwno
rlldos de Frida. No nos parecflmOS en IUlda a I• m1e11ni, c:ui ni 
la comprendíamos, hasta allos mú tarde; pero sf la querflmos. 
No nos imponía ninguna nonna, pero respellba nue1tro tnibajo. 
y nos anlmmba •seguir adelanle." 

"lbamos al Pedregal a pintar por sugerencia de Frlda, reare5'ba· 
mos a los quince dlas o al mes a cnsellarle lo que hablunos pin· 
lado. Uno de estos paisajes mios lo lenla Die¡o en su cuarto, y 
otro se donó al Museo de Arte Occidental en Moscú. En eu oca· 
5lón obsequió Frlda un autorretralo grande, una mesayunamwr
le de cartón por medio del embajador Constan1in Oummnsky, de 
la Embajada Sovit!1ica en Múleo, y escogió un cuadro mio para 
esa colección". 

En 1943, bajo 11 dirección de Frlda Klhlo, sus discfpulos pinta· 
ron al óleo el munil exlerlor de la pulquerla "LI Rosill", ubicad• 
en la esquina de las calles de Londres y A¡uayo en Coyoactn. Loa 
que realizaron 11 tarea fueron: Arturo Eslrlda, Guillermo Mon· 
roy, FannyRabel, Marl1de los AngelesRamoa, Erasmo Vú¡uez 
Landechy, Tomú Cabrera y Lydia Brlones. Arturo 01rcf1 Bus· 
tos no participó en e1111 ocasión. El mural se Inauguró el dl1 19 de 
junio y constlluyó lodo un aconleclmiento 11 que asistieron 11 
maestre y sus alumnos, asf como Diego Rlveni, Benjamfn Pt!ret, 
Salvador Novo, Lola Olmedo, Juen O'Oormmn y otros m6s. (27) 

Nueve allos de11p11t!s Frlda decidió renov1r el murll con l111J11da 
de los "Frldos" (García Bustos, Monroy, Estrlday Fanny Rlbel). 
Esta vez se emple6 la lt!cnica del fresco para la obra que llevó por 
111ulo: "AlllBmos la paz y el mundo de cabezl por la belleza". El 
molivo fue la celebración de los 66 allos de Diego Rlvcni y Frlda 
escogió a Ouadllupe Amor, a Maria Ft!lix y 1 Dieao como los 
principales penonajes del murll". (28) 

"Yo plnlt! en el primer muro enlrando a la izquierda, a Maria 
Ft!lix sentada en una nube y bajo ella, un mundo donde lodos los 
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personajes estaban de cabeza por la belleza de ~arfa", afirmaba 
Garda Bustos. "Ya est6bamos Clllldos Rina y yo; ella trabajaba 
con Diego y yo con Frlda; vivfamos entonces en la calle de A¡ua· 
yo cerca de donde estaba la pulquerfa La Rosita". (29) 

Alrededor de 1945, los "Frldos" rcalizaronotrol murales, ata vez 
en los lavaderos de Coyoadn. ºFrlda robaba 1111 coloru que Die· 
go guardaba con gran cuidado en su armarlo bajo llave, para 
dárnoslos a nOS01tros (Estrada, Monroy y yo, asf como a Fanny 
que era nueslra ayudante). Las lavanderas nos daban un peso a 
los cuatro, para comprar refrescos que tomábamos acompallados 
de nuestra.' tortas en el .Jardln de la Conchita". (Frente a este 
jurdln, en la casa de "La Malinc:heº viven actualmente Arturo 
Garda Bustos y Rina Lazo con su hija Rinlta). 

ºLos murales fueron por encargo de las lavanderas. Ella P111· 
ban cinco centavos por lavar en el lavadero. Ese dinero lo reunfa 
Dolll Chelo; con eso hadan lu mejoras de los lavaderos que per· 
teneclan a La Casa de la Madre Solter., .Josefa Orllz de 
Domlnj¡uez•. Seg6n Teresa del Conde, el mejor dibujo fue el de 
Garcla Bustos, pues "renejaba la tragedia y el dolor de que eran 
victimas las madres solteras•. (30) 

ºCuando presentamos nuestro proyecto (sobre todo el mio)º, 
decla Garda Bustos "llegaron a las 14grimas". (El maestro Dle10 
mencionó este detalle en una Inauguración en Bellas Arla). MI 
proyecto era muy triste y escogieron el de Monroy para la parte 
central y a los lados, el mio y el de Estrada. Ya no queda nada de 
esto, ni siquiera fotografias, sólo existen fotos del trazo". 

"En aquel entonces siendo miembro del Panido Comunls18, el 
mismo Partido nos comisionó a Rina y a mi para realizar un mu· 
ral en la escuela rural de Temixco, con objeto de lograr el regis· 
tro del Partido Comunista en el Estado de Morelos. No nos 
pagaron, nos daban casa y comida nadam4s. Una vez concluido, 
tomalll05 folografia.' del mural que pintamos y se las enselllmos 
a Fríela. (Esto fue anles de casarnos)". 

ºFridasupervisaba a sus disdpulos m4s fieles, que ~ramos los Frl· 
dos, nos infundía enlusiasmo por la pintura mural. Nos daba ab-

27 



soluta libertad y todo lo hacfamol con un aran 111110 para 
mostr4nelo. Trabajar en el taller de la mantra nos pennltla ver 
sus cuadros en proceso, que con toda modestia comentaba con 
nosostros,'y ver tambl~n el ambiente artlstlco en la cua de Co
yoadn, por las personalidades que la frecuentaban". 

"Frida rodeó su vida de pocsfa, pocllfa que viene de todos los rin· 
eones de M~xlco, y de afirmación en lu rafees culturales de nues· 
tro pueblo; presentes en los perros pelones de Colima, como el 
de barro prehlsp4nlco que donnfa enroscado sobre un cojfn al la· 
do de su cama: monos aralia de las selvas de Chiapas; JUIClllll• 
yas que venlan del trópico, record4ndonos a Gucurnatz y al sol. 
Por 11111 mallanu el jardln se llenaba de la alearfa de los animales, 
todos ellos con su nombre propio (Fulanchang era uno de los 
changultos ... )". 

"Ver a Frida vestida de negro bajar dificultosamente en este am• 
hlente, es algo que no podr6 expresar porque no poseo las pala· 
bras: era tal vez como e1111 figura posefdu de magia del Popol 
Vuh, o corno aquellas salidas de los rezos adlvinatori111 de Maria 
Sabina". 

"Cuando mostrábamos nuestos trabajos para su critica, muchas 
veces contamos cqn el consejo del maestro Diego. No es p111lble 
separar a la maestra Frida de Diego Rivera, el anista genial que 
fue su compallero desde que ella tenla 19 allos, y a quien amó en· 
trallablemente". (31) 

El lo. de febrero de 1945 se llevó a cabo la primera exp111lclón de 
los "Fridos", en una pieria de las callea de Palma que orpnlzó el 
licenciado Miguel Alvarez Ac:osta, antes de ser director del IN· 
BA. La obra que presentaron era principalmente de paisaje y un 
tanto popular siguiendo los lineamientos de Frida Kahlo. 

De los "Fridos" surgió la organización "Anistas Jóvenes Revolu· 
clonarlos", a la que pcnencció Albcno Beltr4n, miembro tam· 
bi6n del TOP. "Este grupo de anlstas jóvenes" afirmaba Garcla 
Bustos, "hacia exposiciones callejeras en el kiosqulto de Co· 
yoacán, tambi~n en Mlxcoac y en la Alameda, cuando yo era to· 
davla discfpulo de Frida. Nos interesaba dar a conocer el trabajo 
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que hacíamos mediante exposiciones populares pára aftrmar 
nuestra orien1Ki6n". 

En este mismo allo de 1945, el arupo de : "Artillll Jóvenes Re· 
volucionarlos", entre ellos Garcfa llultoa, Estrada y Monroy, or· 
ganiwon en la Alameda, la Exposición de Arle Ubre 20 de 
Noviembre. "Pintamos un cuadro alentadoll por el maeatro Die· 
go, que llevaba por titulo "Qui6nes 1101 explotan y cómo nos ex· 
plotan•, CXJmentaba Garcfa Bultos. 'Tenla al a1ntro la Virgen de 
Guadalupe y era anticlerical, por lo que un grupo de tendencia 
conservadora le ecb6 6cido. Era un cuadro colec:tivo pintado por 
Monroy,Estradayyo;c1tecuadrofuenoticiLDeapu6adelupro
tes111 de loa tres y otros arti1111 que nos apoyaron, el cuadro fue 
adquirido por el doc:tor Alvu Carrillo Gil". (32) 

A loa poClOI meses de cate suceso el grupo publicó un maniflato 
el 11 de enero del siguiente afio, que cataba dirigido al pueblo de 
M61iCX1 y CXJmprendla lo que a CXJntinuación 1e menciona: 

• "Los pintores, escultorcsescritorcs y grabadora mújóvc· 
nea de M61iCX1 nos bemos organizado en un grupo que tic· 
ne como fines los siguientes puntos: 

• "En primer lugar, poner nuestra producción artlatica en 
CXJntaclo directo CXJn nuestro pueblo, lo que haremos por 
medio de e1poaicione1 ambulantes al aire libre, en plaza, 
mercados, jardines y otros lugares•. 

• "En segundo lugar, utili1.1r el arte, que es nuestro medio 
de e1prcsi6n pua luchar en CXJntra de todos aquellos ban· 
didoa y c1plotadores que atropellan al pueblo de mil ma· 
nen, hacf6ndolc llevu una vida miserable y nada huma· 
na, dificultando su libertad y progreso•. 

• •y en tera1r lugar, nosotros, loa artistas mú jóvenes de 
M61ico, nos ponemos al lado de los grandes y verdaderos 
revolucionarios pua seguir luchando por el progreso so
cial, eCXJn6miCXJ y polltlco de Múleo, ea decir, que lucha
remos con todo empello por que la vida de Múleo sea, 
cada vez 111'5 una vida mejor". (33) 

Los miembros del "Frente de Pintores, Escultores y Grabadora 
de M61ic:o", (que originalmente habla sido el srupo de "Artistas 
Jóvenes Revolucionarios"), orsanizaron del 14 de diciembre de 
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1947 al 15 de enero de 19411, u1111 exposición en los salones del 
MulleO de la Flora y la Fauna de Chapultepec (donde se encuen· 
tra actlllllmcnte el Musco de Arle Moderno). 

En esla ocasión participaron 4S artisw, entre los que se eonta· 
han los "Fridos"y Rina Lazo. La muestra estuvo palrocillldl por 
el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, la Sccrcllrfl de 
Agricuhura·y Ganadcrfi, la UNAM y 11 aman Nacional de la 
Industria de la Transformación y en la enorme lisia de patrocina· 
dores destacaban entre otros: Alvar Carrillo Gil, Mula Al6mu· 
lo, Jos6 R. Collri, Maria F6llx, Gabriel Fipel'OI, Jos6 Domln¡o 
Lavln, Vicente l.Almbardo Toledano, Jos6 Cemente Orozeo, 
Diego Rivera y David Alfara Siqueiros. 

Anuro Garcfa Bustos me eontó que el dl1 que Orozco vlsil6 11 
exposición aeompallado de Carlos Pclliccr, 11 ver 11 poca unidad 
en 111!1 trabajós de 111!1 4S artls185 eomentó: "Son lllOICll desvela· 
das buscando donde pararse•; pero 11 acerarse 1 un paillje semi 
nocturno del Pedregal, piolado 11 óleo por Garcf1 Buatol ex· 
clamó: "Vaya. hui& que hay un lugar donde se pueden poner 1111 
ojll!I". (Ese cuadro fue adquirido despu61 por Pelllccr). 

Con la realización del segundo mural de "La RO!lila" (1952) ter· 
min6 la labor de los "Fridos" y cada uno siguió su propio C11Rino 
dentro de la plástica mexicana, pero la huella que dejó Frida Kah· 
lo en ellos fue imborrable, tanto desde el punto de vlsla artlstleo 
como humano. 

•A mi regreso de Guatemala. en julio de 19S4 llegu6 a 11 cua de 
Frida a conlarle lo que yo habla visto y vivido. Buslilos, me dijo 
y me 1braz6, ese dla se quitó un relicario de pl118 eon su retrato, 
que llevaba prendido y me lo regaló. Tres días despu6s quiso ca· 
minar sin mulel85 y sufrió una calda. Una semana má larde 
perdíamos a la m4s grande pintora que M6xico ha dado", eomentó 
Garda Bustos en una plática que sustentó en 11 Pinaeoteca VI· 
rreinal, con motivo de la exhibición de unas pelfculas sobre Frl· 
daKahlo. 

"Su cadáver fue llevado al Palacio de Bellu Artes, ailf al lado de 
la.\ banderas de M6xico, el maestro Rivera me ordenó que pusie· 
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n sobre el f6retro la banden de su partido, que yo habla lleva· 
do. Este hecho levantó una tempestad en la que pcrdl6 el puesto 
de director del Instituto Nacional de Bcllu Artes, el di¡no lnte· 
lcctual Andrá lduartc. La prensa de aquellos dlu de la aucrn 
fria se ocup6 de levantar la alharaca." 

"Una numerosa multitud acompalló el cacYver huta el panteón 
de Dolores donde se hizo la cremación. El maestro Rivera sacó 
su libreta de apuntes e hizo la 6ltlma nota de Frlda, de sus bue· 
505 calcinados y pidi6 que cuando 61 muriera sus cenizas fuenn 
mezcladas con 1111 de Frlda. .. " (34) 

Los "Frldos" que no formaron grupo ni dejaron postulldos IC 
constituyeron posteriormente, junto con otros compallcros en la 
orpnizaci6n de •Artistas Jóvenes Revolucionarlos". Mediante su 
manifiesto de 1946 proponlan pone ne en contacto con el pueblo 
y llevar el arte a la calle; utilizarlo contra todos aquellos que coar· 
tann la libertad popular y continuar mediante .i, la lucha social, 
económica y polltica del país para una mejon de la vida. 

Estas propuestas reafirmaban la postura de compromiso social 
que habla redactado Siqueiros para el manifiesto de 1923 y, que 
desputs corroborarla el Frente Nacional de Artes Plutlcas en el 
suyo de 1952. Los tres escritos obedecieron a 6pocas y situacio
nes diversas, pero en ellos se subnyaba el compromiso con el 
pueblo a travts del arte, a6n cuando existan dlferenclu entre 
ellos. 

El de Slqueiros proponla "socializar las manifestaciones anfstl· 
cas. tendiendo hacia la desaparición absoluta del Individualismo 
hurguts", (35) ademu de exaltar el arte monumental y atacar to
das aquellu manifestaciones artlsticas contrarias a los sentlmlen· 
tos del pueblo; por otra parte la obra de arte debla tener lldcmú 
un mensaje de tipo Ideológico en bien de la sociedad. 

El manifiesto de •Artistas Jóvenes Revolucionarlos", redactado 
23 ailol despu61, proclamaba llevar el arte a la calle mediante ex· 
posiciones en lugares p6bllcoa, utilizar ese arte para atacar a los 
explotadores del pueblo y continuar luchando para lograr la jus· 
tlcia social. Y Finalmente, el Frente Nacional de Arles Pl6stlcas, 
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al cual penenccieron Siquelroa y Garcfa Buatos entre otros, fo
mentaba nuestra herencia cultural y se pronunciaba por un arte 
pira el pueblo, ademú de defender "IOI Interesa profealonala 
de 1111 trabajadores de la artes plbtlcaa", a6n cuando pcnenecie
F111 a dlferentea tendencia ya fueran artfltlca o polltica. (36) 

cabe dealllear aqul la fi¡ura de Arturo Garcfa Bu11111 eomo eola
borador del manifiesto de 1946, miembro del FNAP y un artista 
comprometido con la realidad nacional, ademá de pionero en 
relaci6n a la idea de llevar el 111e a la calle, propuesta tan en bo-
11 hice al¡uROI allos. 
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Capftulo3. 

LA LABOR DE ARTURO GARCIA 
BUSTOS EN GUATEMALA Y SU 

REPERCUSION EN MEXICO Y EN EL 
ECUADOR. SU PARTICIPACION EN EL 

FRENTE NACIONAL DE ARTES 
PLASTICAS. l.A CONFRONTACION 66 

Y SU POSTURA. 

La situación en Guatemala durante la~ de 1944 a 1954 con 
111sg11bier1M111dcJuanJ~Ar"'aloprimeroyJacoboArbenzdes· 
pués, significó una 6poc:a de transformaciona de tipo político, 
1111eial y económico para el pals. Debido a esos cambios se su11Ci· 
taron fricciones entre Arbenz y la United Fruit Company (UF· 
CO), empresa norteamericana que acusó al presidente 
guatemalteco de comunista. La situación era dificil y fue enton· 
ces, en el allode 1954 que el gobierno decidióentrepr tu tlerru 
de la Frutera a los campcsillOI, como parte del programa de la re· 
forma agraria. Arturo Garcla Bustos y Rina Lazo se encontraban 
en Guatemala en ese momento y asistieron al reparto de tierras 
de la UFCO en Tiquisate. 
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Juan Marinello en su libo Meditaci6n Americana hace uu rela
ción minuciosa de los suce505 ocurridos en 1954. Dos aconteci
mientos fueron los causantes de la Invasión norteamerica111, 
según el escritor cubano. Por una pane, el hecho de que 11 1111· 
yorla de los gobiernos latinoamericanos er1n en ese momento 
dictaduras avaladas por la Casa Blanca y por la oll'I, se enarbol1-
ba la bandera anticomunista. Todo esto contribuyó a que se lo
grara la aprobación de la intervención yanqui en la Conferenci1 
de Caracas, a pesar de las protestas del embljldor guatenlllteco 
y de los representantes de M6xico y de la Argentina. 

"Siguiendo una vieja tradición del imperi1llsmo en Centroam6ri· 
ca - la de echar una república contra otra·, el plemo de 1111 Es· 
tad1l'I Unid1l'I u.'il'I para el golpe mortal a las tlranfu de Hondura 
y Nicaragua. Para algo S01tenfa alll a Juan Manuel 061vez, abo
pdo de la UFCO y a Anastasio Somosa, el matador de Sandlno." 
(1) 

Enesemlsmoallo,elgobiemodeDwlghtD.Elsenhowerempezó 
a atacar al de Jacobo Arbenz, a trav6s del llantado "Ubro Blan
co" relacionado con el comunismo en Ou1telllll& La dedli6n de 
derrocar al presidente guatemalteeo no se hizo esperar: la ldel 
fue la de aparentar que en el ej6rcito se habfa lrllnldo una cons
piración para destituir al gobierno, pero en realldlld el que esta· 
ba detrú de esto era el embljador John Peurifoy utilizando 11 
coronel Carlos Castillo Armas apoyado por 11 CIA y la mlllcl1 
norteamericana. Por Honduras y Nicaragua entró 11 Invasión y 
asl el dla 28 de julio de 1954, Jacobo Arbenz 1bandonado por el 
ej6rcito tuvo que renunciar a la presidencia. Castillo Armas uu
mió el cargo, pero tres allos m'5 tarde fue asesinado. (2) 

En 1952,d05all05antesde la calda de Arbenzydebido1l1aper· 
tura cultunl que propició el presidente durante su gobierno, se 
creó en Guatemala el Taller Ubre de Or1blldo auspicildo por la 
Secretarfa de lnfoftnlCÍón de la PresldenciL En abril de 1953, a 
trav61 del poeta y escritor Luis Cardoza y Arlg6n. Arturo Ouda 
Busl05 fue contratado por la Acldemia Nacional de Artes l'IMtl· 
cu para Impartir un cursillo de gr1blldo con duraci6n de dOI me· 
ses, (por el cual recibió la e1ntldad de O 500, quinientos 
quetzales); las clases eran gr1tultas par1 los velntlKis alumnos 
inscritos en 61 y se impanfan los tunes, mi6rcoles y viernes de lu 
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ocho a las diez de la noche. Fue precisamente Arturo García Bus
tos el invitado para desarrollar esta importante labor en el desa
rrollo del grabado guatemalteco que se llevó a cabo en nuestro 
vecino pals del sur. 

En la Casa de la Cultura Guatemalteca fundó Oarda Bustos el 
Taller de Grl1fica al cual contribuyó con su enseftanza, y como l!I 
mismo dijo en una entrevista que apareció el dla 11 de abril en el 
periódico Nuestro Diario, de Guatemala: "El últo verdadero de 
todo mi trabajo aqul, serla que fructificara 111 final, con un aran 
TOP guatemalteco", el cual desafortunadamente nunca se lle¡ó 
a establecer. 

El dla 16 de mayo apareció otra entrevista en la revista Cdmani 
de la misma ciudad, y en ella afirmaba Garda Bustos: •una cosa 
en que me he esfol'Zldo es en esellarles cosaa fundamentales de 
la composición analizando por ejemplo algunas de las obras m 
notables del grabador popular J~ Guadalupe Posada que com
ponla geo~tricamente sus grabados para Ilustrar carteles, hojas 
volantes ... Pensamos hacer al final del cuno(dentrode mes y me
dio) una exposición y, si es posible, editar alguna pequella mono
graffa ... " La influencia de García Bustos deberla haber sido 
trascendental y profunda, pero de hecho debido a las circunstan
cias no ocurrió asl; su trabajo fue importante en su momento, pe
ro nadam'5. 

Para el 7 de agosto del mismo allo, se inauguró una exposición in
dividual de grabados y litograffas de Arturo Garcla Bustos en la 
Escuela Nacional de Artes Pldstlcas, la cual fue muy comentada 
en la prensa guatemalteca y estuvo abierta al público huta el dla 
21. 

El periodista y pintor don Ovidio Rodas hizo la resella en Nuu
tro Diario, al dla siguiente de inaugurada la muestra y comentó la 
importancia de las obras del artista (linóleos y litograffas hechos 
en Ml!xico y Guatemala): "Son veinticinco trabajos de una gran 
fuerza que reHejan la personalidad de García Bustos y de tal uni
dad que se hace dlffcil sellalar l!sta o aquella como las mejores. 
Nos recuerda a Goya con Los Horrores de la Guerra." Y en otro 
diario, Kabracl1n en su columna "Arco y Flecha" del 31 de qosto 
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decfa: •Anuro Garcfa Bultos es una aut6ntica expresión pi .. ti ca 
de nuestra Am6rica ... Sus culdrol son 11'11115 que nos penrec:hln 
en la dilria hltalla, que nos llienlln, que nos ClplCitln ... • 

El aspecto social, tema prlncfpll en 11 obni de Gucfa Bustoa y en 
esta serie en panicular, fue el motivo que ~llamó la 1tencl6n 
del público y de la prensa 111ate1111lteca. Enrique Juúez Toledo, 
del Grupo Saker-TI, apuntó en su columna "Frente y Perfil" de 
Numm Diatio del 2 de septiembre: "Hijo de un pueblo que llpe 
luchando por su libertad en todos los planos de 11 vldl. .. Anuro 
Garcfa Bustos, es otro de los grabadores mexicanos que tllllbl6n 
sehanvalidodelgrabado,conausterldldyvlolencil,comounar
ma de lucha revolucionarla, de noble deíenu IOcfal". 

Durante su estancia en Guatemala, Glrá1 Bultos se rellcionó 
con el Grupo Slker-Tl (que quiere decir lllllllNCr en lenp1 
indlgena).Estahlíormldoporungrupodeartlsllljóvenesllque 
pertenecían entre otros, Humberto Alvlrldo (escritor) y R11ll 
Leyva (poeta). García Buatos lle¡óa paniciparen l1111111blel ce
lebrada el 31 de octubre de 1953, se¡cin consta en un diario pa
temalteco del dla 5 de noviembre. 

En esa ocasión tomó la palabra para hablar sobre 11 pintura me
xicana, el Manifiesto del Sindicato de Pintora de 1921,quese re
íerfa a un ane proletario, donde se sentaban lu bises par1 un 
realismo nacional y produjo lo que se ba lllnlldo Rellldmiento 
Mexicano de Pintura. Tambi6n hizo mención de la obni de Oroz
co, Rlveni y Slqueiros, uf como de la nueva experlencil en 11 que 
se encontraba en ese momento 11 pintura mealCIRI y su intean
ción plática.• Alpnos de nosotros hemos llllldo 11 campo 1 pin
tar losedificiosde lasSoc:ledades Cooperativas yde los Sindicatos 
y en contacto directo con los obreros y campesinos hemos pinta-
do sus motivos, sus vidas, sus luchas". · 

A continuación comentó acerca de las exposiciones anulles per
manentes que se relllzaban con gran esrueno (en el TGP), el lo. 
de mayo y el 20 de noviembre, las cuales se llevaban 1 cabo en 
barrios pobres, con un tema especifico, ul como por ejemplo el 
apoyo que se brindó a la huelga minera de Nuev1 Rollta y Cloe
te, mediante una eXJ105iclón y el envío de dos jóvenes pintores 
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"para que ac:ompallaran y dibujaran a los mlnel'Ollduran1e 511 huel· 
ga". La mueslra 1uvo por objeto descnmucarar lo que ellos con· . 
lideraban "la polldca de lraiclón nllcional que sesura el 1oblerno 
reaccionario de AlenWI". 

Garcla Bus1os 11C dirigió a la asamblea con lu alplenle pallbru: 
"AR'nSTAS HERMANOS DE AMERICA ea neeeaarlo que 
nues1ru obru 11Can BOMBA Y BANDERA como dijera Mala· 
kovski que nues1ros 1rabajos orienten y respalden a nueall'Oll pue· 
blos en su lucha conlra la opresión colonial, que nuestros 
grabados se reproduzcan en millares de veces, que se encuentren 
enlascasasdelosobrerosycampe1inosyenlospuebl111111•11par· 
lados, que se pinten murales, ex1eriores e Interiores, que lleven 
un mensaje de lucha y combate por la PAZ, 11 INDE· 
PENDENCIA NACIONAL, por mejores condiciones de vldl y 
de trabajo que los novelistas, los cuentistas y los poetu acriban 
obras donde exislan personajes vivos, gentes sencilla del pueblo, 
h~roesque encarnen todos los anhelos del pueblo. !Que 1111 mllsi· 
cosyloscomposi1oreshagancancionesehlm11111pu1quel111can· 
ten todos los hombres, las mujeres y los nlllos, POR LA 
ALEORIA, POR LA PAZ Y POR LA VIDA!' 

La relación de Arturo Garcla Bustos con el Grupo Saker· Ti con· 
1inuó y el sisulente ac:onteclmlento relllclollldo con áte, fue el 
triunfo que ohluvo al ganar el primer premio de Q 100 (cien quel· 
zales), en el concurso del grabado del lo. de mayo de 1954, que 
organizó dicho grupo, con motivo de la celebrllclón del Dla In· 
temacional de Lucha de los Trabajadores del Mundo. El 24 del 
mismo mes se dió a conocer la no1icla en la prensa. El jurldo es
tuvo inlegrado por Vfctor Manuel Gutl~rrcz y Leonardo Castillo 
Flores, por pane del Comi~ Central Pro lo. de MIJO; Hubeno 
Alvarado y Enrique Ju•rez Toledo por el arupo Saker·Ti (diri· 
1en1e obrero y dirigenle campesino, hoy mirtlres de Guatemala) 
y Bernardo García Zapala por la Casa de la Cuhura Gualemal· 
1eca. 

"Los sucesos de la caída de Jacobo Arbenz que presencl~ y vivf 
inlensamenle en 1954, fue lo que me rnolivó para realizar la se· 
rie "Teslimonio de Gua1emala", comen1aba Arturo Garcla Bus
tos en 1982. "El 8 de julio subió al poder Carlos Caslillo Armas y 
el maeslro Rivera pinló el cuadro mural La Gloriosa Victoria 
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(que se encuentra actualmente en Polonia) y que era una útlra a 
la victoria del dictador, pues Fu1ter Dulle1 la llamó uf y ese fue 
el titulo del cuadro de Rivera, donde colaboró Rlna Luo". (3) 

Con la serle 'Testimonio de Guatemala", se cierra el e1pltulo de 
la labor que realizó Garcla Bultos en ese pals. La colecci6n ad 
Integrada por once grabadm en linóleo, en lm que presenta la lu· 
cha del pueblo guatemalteco y aon lm lliauientea: 1) Dulce Gua· 
temala,2)Capataz,3) ReformaAgrarla,4)ConploCampe1ino, 
5) Guatemala Democr4tlca, 6) Sembrador, 7) ¿Qui6n encender6 
mi Chesterfield?, 8) El coruón de A!Mrlca, 9) El Fuptlvo, 10) 
C4rcele11, 11) Porque esta tierra volver6 a nacer ... Lol pblidol 
de una gran fuel7.I siguen la linea del "realilmo IOCiallsta" que se 
reallzabaenelTOP,muycercanaalaproduc:d6n~tlcadel..eo
polclo M6ndez, au director artlatlco. 

Esta 11erie es a mi manera de ver, la lllU aobraallente de toda la 
produc:clón gr6flca de Arturo Garda BustOL Fue expueata en VI· 
rlos paises 111 como en diferentes partes de la Rep(lbllca Mexl· 
cana, y se puede decir que a partir de aa fecha, 1C COlllidefl a 
Oarcla Bustos como uno de los representanlel mU deatacadol 
dentro de la trayectoria del grabado mexicano. Con ata colee· 
clón precl11mente obtuvo el primer premio de grabldo, en loa 
concuflDI internacionales del V Festival de 11 Juventud y lm Ea
tudlante1 por la Paz y 11 Amistad, que se llev6 1 cabo en Vano
via, en lgOSto de 1955. 

En ese mismo afio se Iniciaron tu exposiciones particulares de 
Oarcla Bustos 1 tu que incluyó su 'Te1tlmonlo de Guatemala". 
Encabezaba la lista la Universidad de <>..-. en cuya blbliote· 
ca se presentó del 19 al 31 de diciembre, la serle mencionada. 

En aquella OC11ión el conocido critico de arte, Luis Cardoza y 
Arugón escribió para el cadlago el siguiente texto : "En once ar•· 
hados en linc\leo, Garcla Bustos nos presenta la lucha de Guate· 
mala, los destrozos causados por el Imperialismo y la aflrmacl6n 
de la fe del pueblo guatemalteco en su cau111. Este Qbum en sran 
formato, muy bien impreso, cada grabado precedido de un breve 
texto que lo comenta ··sintetiza la vida de mi pala en sus 6ltlmos 
anos, hllta la destruc:clón de la vida democr6tlca -. Con la elo-
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cuenc:ia del anbado, con su penonal manera de narrar, de hacer· 
ll05 sentir una verdad popular, Garcla Buato1 expresa CIDR emo
ción la dulzura de la vida rural, ucemo del campesino por el 
reconocimiento de sus derechos, por la Reforma Agrula espe· 
c:ialmente, y nos concentra lol aspedOs m6s apacibles, y tambl6n 
hasta los m'5 brutales que culminaron con el ataque yanqui por 
tiena. mar y aire, contra ta revolución patemalteca". 

"Pienso en la Gloriosa Victoria de Dle¡o Rivera, reproducida en 
centena de millares por todo el mundo. De nuevo laElcuela Me· 
xicana esta vez con el anbado, "COI' la bandera de todol lol . 
pueblos en lucha. y tenemos a Oarda Buatos ellJlreSllldo IU In· 
dignación y su dolor por el destrozo de la vida demomtlca ele un 
pueblo. La ac:ullldón Testimonio de Guatemala encierra la do
ble efic:ac:la de la calidad t6cnlc:a y de ta perfecta claridad de lol 
temu dlrec:tos o ale¡órlCIOI". 

El mismo texto se utlllz6 en et c:at611110 para la expoliclcin c:ele· 
brada en la Casa de la Juventud, ublClda en la calle de Tabaco 
45de la dudad de M~xlco,del 41121defebrerode1956. "Aa-
11 exhibición 111lstló el maestro Francisco Oollil, quien mlr6 con 
toda atención la obra y me dejó una efusiva felicitación", relata· 
ba Anuro Garcla Bustos en 1982. Se presentaron ademU ele lol 
once linóleos (la mayorla con otros titulas de los mendolllldol 
anteriormente), ocho grabados mas: 1) Morelos, 2) Retrato del 
poeta Adam Micklewlcz, 3) Emlllano Zapata, 4) El Terror, 5) 
Made in USA.6)Carta de1Atl6ntlco, 7) Porlapazy8) Por lapaz. 

Durante 1956, la serle "Testimonio de Guatemala" se exhlbl6 
tambl6n en los siguientes lupres: Biblioteca del Estado de 
Tuxtla Outl6rrez, Chlapu; Oalerfa.Arllstlc:a del Teatro de la CI· 
l!Ona, en M6rlda, Yuc:at6n y en la Escuela Nacional de MMltroa 
en el Distrito Federal, donde se Incluyeron trece grabldol y llto
graffu: 1) Hidalgo, 2) Morelos, 3) Zapata, 4) Retrato del pr6cer 
Don Pedro Mollna. S) Retrato de Adam Mlcklewlcz, 6) J6vena 
por la paz, 7) Voluntad de paz y proareao, 8) El Terror, 9) Des
trucción, 10) Paisaje con lluvia. 11) Los jinetes, 12) Paisaje y 13) 
Cabeza. En esta serle deahlc:a el lnter6s del artista por Incluir 
ademástemasdepefllOllajesreladonadosconlahlstorladeM611i· 
co, hecho que se agudlzar4 sobre todo en los 6ltlmos dos en que 
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ha plumado 1111 retralOI de distin¡uldos eludldanol, en 1111 mu· 
ro1 del pallCio de gobierno de 11 eludid de OIXICI 

Una serie compie11 de 'Testimonio de Guatemala" fue obsequia· 
dula Eacuel1 de Bellu Artes de la Unlvenldld Central de Qui· 
to,Eculdorye1tuvoexpueatadel26dejunloal5dejullode 1956, 
en el Muaeo de Arte Colonial de e11 eludid. La enuep la hilo 
el poeta guatemalteco Otto RaOI Oondlez, cu,o comentarlo 1e 
publicó en el Diario del Ecuador, y decfa lo 1i¡uiente: "Cllando el 
traidor desató su cobarde agresión contra Guatemala, Garda 
Bustos fue 1e1ti¡o presencial del derrumbamiento de la democra· 
cia y del dolor del pueblo que vela perdidas todll su conquillll 
llOCialea al caer 11 ooche de la liranla. Producto de C11 aran dolor 
colectivo son e11111 srabadOI de Garda BullOI. Eallll pabedol no 
11610 expreaan dolor y 1ufrlmlen10, porque no IOft arabadlll con· 
forml1111, antes bien, aon arabaclos comballentcl, porque Garda 
Bu11oa aabe que el arte puede y debe 1er c:ornbaliYO ... " 

La colección fue recibida por Dlógenea Paredel. director de la 
Escuela de Bellu Anea, quien a su vez agradeció la donación y 
entre oiru cosu dijo: "Creo que este maravilloso mellllje, eatl· 

· mula directamente a 1111 arlialll pljlli- del Ecuador y, de ma· 
nera general, a todo ecuatoriano que encontrar6 en '1 un almbolo 
real de un pueblo grande en su historia, en su eapfrltu y en su aran 
martirio, Guatemala, porque el artista supo plumar en ealOI on· 
ce grabldos todo un tema de dnm61lca verdad, delde esa dulce 
Guatemala hasta la cruda realidad de sus drcelea en que hoy des· 
araciadlmente - por el momento •• , 1e ha colocado". 

En esa ~poca tambl~n Miguel Angel As1url111, premio Nobel de 
literatura y en cuyas novela trata de la proble.Ulica aoclal latl· 
noamericana, organizó en Buenos Airea, una expoliclón con la 
misma obra. Por lo que podemos apreelar, la 1erle 'Tealimonio 
de Guatemala' fue ampliamente mostrada en 1111 pallea menclo
nadoa, donde tuvo una gran acoaida y su repercualón fue llll)'Or 
quid en eaos pafses que en el nuestro. 

Nuestra prensa nacional no le dló mucha difusión. Solamente 
aparecieron al¡unos artlculos alaladoa en donde se mencionaba 
11 obra realll.lda, como el del periodista Benito Benltez que ea-
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crlbfa pita El Cladn, y en su escrito "Vida y Mii.po." relataba 
los IOlfOll de Anuro Garc:fa Bustos tanto en el grabado como en 
la pintur1, la cual seglln 61 es "realisll, se111n, flrmlli1111, en su 
dramjtica elocuencia.. el arte de Oarcfa Bustos est6 dedicado a 
pelear con armu excelentes de ~cnica y emocl6n, por la justicia 
entre los hombres". (4) 

Veinticlncoallol despu6s de realizada la serle mencionada, la re· 
vista Cuademos UllÍvmÍlalicAr, publicacl6n bimestral de la FICUI· 
tad de Ciencia Jurfdicas y Sociales de la Unlvenidad de San 
Carlos de Ouatema11, le dedlc6 la seccl6n de arte en su namero 
S, de los meses de noviembre y diciembre de 1979. 

Dicha seccl6n inclufa sus datos bi01f61icos, varias reproduedo
nes de la serie 'Testimonio de Guatemala" y otru. uf como los 
comentarlos de Siqueiros, Juan Marlnelloy Andm Henestrou. 
En la presentacl6n del articulo, Rafael Callló (poeta y crltieo 11· 
terario cubano) comentaba la fundacf6n del Taller de arabadoen 
Guatemala por Garcfa Bustos. quien •atentó una expreal6n y co
municación artística Identificadas con toda una 6poca donde se 
dl6 la posibilidad de un arte de mua realmente liberador". (S) 

Sin lupr a dudas "l'estlmonlo de Guatemala" constituye uno de 
los grandes logros de Arturo Oarcfa Bultos y de la gr6flca eom· 
prometida en general. Esto se debe a que convergen en ella va· 
rios factores: el plútico y el ideol6gico, uf como la lnsercl6n en 
el tiempo. Oarcfa Bustos deurroll6 el tema con un wcabulario 
vigente. tanto en su forma como en el contenido y ademAs lo re
alizó en su momento, loaranclo uf una perfecta unidad. 

En 1952, un ano antes de que Anuro Garcfa Bustos estuviera en 
Guatemal1, se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional de Ar· 
tes Pl'5ticas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes durante los dlas 12, 13 y 14 de mayo. (6) Participaron un 
gran n6mero de Instituciones, escuelu, talleres, sindicatos y pu· 
pos relacionados con la ensellanza y el quehacer artístico y des· 
de luego estuvo presente el Taller de Orifica Popular. De esta 

44 



.. mblea 111Ci6 preci11111Cnte el Frente Nacional de Artes Plátl· 
ca (FNAP), entre Cll)'OI postulados delllClban los 1lpalente1: 

• El Frente ser6 el representativo de los trabajlllores de 111 
artes plútlcaa en Mfxlco. 

• El FNAP se ha constituido para defender nuestra hereli· 
. da cultural y para Impulsar el desarrollo de la mejores 

manifestaciones del arte en nuestra fpoc:a. 
• El FNAP se pronuncia por un arte en el pueblo y al servl· 

clo del mismo. 
• El FNAP sustenta el principio democñllco de la libertad 

de expresión. 
• El FNAP esllr6 siempre con las luchu del pueblo mexl· 

cano por au Independencia nacional. 
• El FNAP ea una orpnizaci6n de lucha por 1111 lnte,_ 

profesionales de loa trabajadores de la artes plüllcu. 
• El FNAP es un movimiento de 1111 trabajadores de la ar· 

tes plútlcu, amplio y ableno para todu lu tendencia , 
artflllcu, fUOl6flcaa o polltlcu, sin dlscrlmlnacl6n al¡una. 
(7) 

Cabe recordar que en 1952 uuml6 l1 presidencia de la Repllbll· 
ca, el licenciado Adolfo Rulz Cortfnez, quien pbenlllfa d11r111· 
te 1111 slpalentes seis anos, cuando en el mundo estaban latenlel 
el 1111Ciallsmo y el capitalismo y predominaba el dominio de los 
Estados Unidos. Por otra parte colncldl6 con el Inicio de la "ave· 
rra fria", el macartismo y la paerra de Corea. 'El ambiente lnter
lllCional de los atlol cincuenta no era, pues, favorable para que 
un pal1 como Mixlco siguiera pautas econ6micu, pollllcaa o 
ldeo16glca di11in1111 las fijadas por IOI Estados Unidol. • (8) 

En e!IOS 1110s se incrementaron las buen11 relaciones con nues· 
Iros vecinos del norte y 1ument6 el turismo; 1ln embar¡o en rna· 
terla de pollllca exterior Mhico reiteró su postura de no 
lntervencl6n, como se mencionó anteriormente en el cuo de 
Ouatemalay al crearse la OEA (Orpnlzaci6n de Estados Ame· 
rlcanos) en 1948, se opuso a la propuesta por parte de los Esta· 
dos Unidos de una orpnlzaci6n militar lnteramerlClllL •Ad, 
cleacle los allos de la po!lllerr1 M6xlco se reve16 como un pala 
que, ademú de apegarse a ciertos principios de corte lllCionalis-
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g, se¡ula una llnca de Independencia relativa frente a loa Bata· 
cloa Unlcloa en el 6mblto amerieano". (9) 

Alln uf y a pesar de las relaciones aml1to111 con N~rie1, 
en nuestro paf1 se mantenla una tendencia naclonalilta que pro
pició la creación del Frente Nacional de Arta 1'161tic:as. Elle de· 
fendla a au vez, la postura de loa art11111 llpcloa a la corriente de 
la Escuela Mexicana, en contraposición con "la joven escuela", 
formada por aquellos que la combatlan y pupaban por la aper· 
tura hacia 111 corrientes artfltk:as lnternaclonalet, como semen· 
clonó al Inicio del segundo capitulo. 

Por otra parte, el FNAP nació bajo el auspicio del l111tltuto Na· 
cional de Bellu Artes, pues fue precllamcnte en ali sede donde 
se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Artes P1'5tic:aa, de la aaal 
aur¡ló el Frente. En ese .mismo allu murió Fríela Kahlo y Andra 
lduarte, como vimua, perdió su puesto de director del Deplrta· 
mento de Artes Plútlcaa, por haber permitido que se colocara la 
bandera comunista sobre el ataíad de la pintora, que se velaba en 
el ve1tlbulo del Palacio de Bella ArteL 

Durante 1u corta existencia (19S2·19S8 aproximadamente), el 
Frente organizó vari11 exposiciones colectivaa en colaboración 
conotr11instltucionc11, como la de 1957 (del 24de enero al lOde 
febrero) auspiciada por la amara Nacional de la Industria de la 
Transformación, en la que participaron 74 artistas de varia ae· 
neraclones: el Dr. Atl, Orozcu, Siqueiros, Goitla, María lzquler· 
do, Fríela Kahlo; Arturo Garcfa Bustos, junto con loa otrol tres 
compalleros que hablan integrado "Los Fridol" (Eatrada, Mon· 
roy y Fanny Rabel). 111 como muchos de loa componentel del 
TGP: Raíal Anauiano, Ignacio Aguirre, Elizabeth Catlett, Pablo 
O'Higins y Alfredo Zalee; entre los jóvenes se contaban Fran· 
ciKU lcaza (uno de los principales del grupo "Los lnteriorillll" 
que surgiría en 1961), Benito Messeguer (quien murió el 19 de 
octubre de 1982), Gilberto Aceves Navarro, Roberto Donls y 
otms. 

En junio de 1958 se celebró la primera Bienal lnteramericana de 
Pintura y Grabado que, como afirma Shifra Goldman. destacó la 
importancia de la Escuela Mexicana y en su mayoría estuvo de· 
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dlcada al realismo con la excepción de 111 obraa de los norteame· 
rlc:anos y fue pmldida por Miguel Sala Anzura, como director 
del Departamento de Artes Pl'5tlcas del INBA (1957-1961). La 
trayectoria de este nuevo directivo habla estado relacionada con 
el campo de la pl'5tlc:a, puesen 1953 fundó junto con Vicente Ro
jo, la revista •Artes de M~ico" derivación de la de •Artes Plútl· 
cas•, órpno del Frente Nacional de Artes PIAstlcu, del que 
fun¡fa como secretario. ( 10) · 

Con motivo de la Bienal, el FNAP orpnlzó en los meses de fe. 
brero, marzo y abril de 19511, una serie de conferencia y -
redondu. poco antes de la inauguración de la muestra, la cual co
mo me dijo Arturo Oarcfa Bustoa. fue propuesta predlamente 
por el Frente. En lu platicas se discutió acerca del expmlonl1· 
mo abltracto y su popularidad. que se convirtió en un reto 
ldeolósico para el "realismo socialista•, pero tambl6n en una in· 
centlva para replantearse IUI elementos formales. (11) 

Raquel Tibol publicó una slntesis de estos acontecimientos en 
"Diorama de la Cultura• de &tthior, con el titulo •¿Sobre qu6 
discuten los pintores mexicanos?", la cual apareció los dfli: 23 
de marzo, 6 y 20 de abrll y 11 de mayo del mismo afio. Posterior· 
mente el lfllpo se siguió reuniendo todos los martes para discu· 
tir acerca de la problem4tlca en torno a la pintura'/ IUI creadom. 
(12) 

Slquelros. que fue uno de los participantes comentó en aquella 
ocasión: "Hay que enriquecer el realismo, hay que Ir adelante, hay 
que despojarlo de loa elementos negativos que hay en la obra de 
Rivera.deOrouo,delamla.Enrlquecerelreallsmoal¡nlficaque 
nuestra flguru sean cada vez menos ideogr4flcis. mis viva, mas 
palpitantes. mú expresivu. mú psicológicas. que su medio am
biente sea cada vez mú positivo, mú verdadero ... • (13) 

Como la mayorfa de los componentes del Frente se Inclinaba por 
el "reall1mo socialista•, obviamente se oponla a lu tendencia de 
vanguardia ( 14) surgida a rafz de la aparición de la "joven plntu· 
ra•enesad6cadadelosalloa50.Sinembargolasprlncipalespreo
cupacione& del FNAP eran la situación de la pintura mexicana. 
su repercu1ión en el ámbito internacional y su postura ante ella. 
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Fanny Rabel, Integrante del grupo 'los Fridos" Intervino tamb16n 
. en esas charlas y mesas redonda, donde eomentó que los pinto

res deblan dar 11 batall1 y se cuestionabl 1c:erc1 de lo que se es· 
tlbl haciendo en ese momento: •¿No est1mo1 utilizando nuestro 
p1islje y nuestro materlll humano en forma entel'llllente est6tl· 
ai, sin 1porw nad1, cayendo en plntoresqul1mos? ¿No nos lrú 
1 echar en cara que, ·mientfll reprochamol 11 formlllsmó euro
peo el est1r demasiado atado 1 11 fol'llll, sin preocuPlflll de 
nina6n eontenido hum1no, nosotros estamol desvirtlllflllo ese 
eontenldo hutnlllO por no darle vida?" ( 15) 

En el 'eomlt6 naclonll directivo• del Frente eolaborabln peno
n1lldldes eomo: Francisco Golti1, Jos6 Chive& Mol'ldo, Ml¡uel 
Salas Anzurea, Rosendo Soto, Ignacio MMquez Rodltes. lpaclo 
Agulrre, XIVier Guerrero. Arturo Garcla Busto1 y Rlna Lizo 
p1nlclparon 1ctlvamente en tu m61tlples tarell de la orpnizl. 
clón 1remial, asl eomo en exposiciones y reuniones del Frente: 
sin emblrao no apmrecleron como fundadores del grupo. debido 
1 que cu1ndo se formó, ellos no estiban en Múleo. 

"Nuestros objetivos", comentlbl O arela Busto1 en 1982 "er1n de· 
fender 11111 intereses de 11111 anlstll pl'5tleo&, orpniur IM expoal· 
clones y la difusión del trabajo de lu mismas. Rlna y yo 
p1niclp1mos en la orpnización y realización de la muestra 'Ar· 
te de la Vida', en el lmtltuto Polltecnleo Nacional. En nuestro 
automóvil transportamos toda la exposición por el inter6s de gru· 
po. En esa ocasión paniciparon entre otros Die10 Rivera y SI· 
queir1111, pero los que haclamos los trabljos prKllcos 61111101 Jos6 
Ch4vez Morlldo, Rosendo Soto, Rin1, otros eompllleros y yo.• 

"Yo era tan lctiva en el Frente", afirmaba Rlna Lizo "que lle111e 
a utilizar el local del Frente como mi estudio. Cu1ndo et Frente 
se disolvió me quede con los mlme61fafos que reple lllos des· 
pues a los sandinistas que estiban en lucha en el exilio, y CUIDdo 
ful detenida dur1nte el movlmiento esudlantll del 68, uno de los 
carg1111 fue el tener una imprentl en mi cua•. 

"El Frente se disolvió", continuó Rina "porque estlbl exlalendo 
tener un representante dentro del consejo Interno del INDA. Es· 
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to ya sipificahl la participación directa de los .nis tu en la pollti· 
ca del aobiemo; de cualquier manera 111 autoridades llamaron a 
colaborar a al¡unos de los dirigentes del Frente, con lo cual el 
grupo se debilitó y disolvió". 

"En el Frente estaba Salas Anzures, quien se comenzó a alejar de 
~I; lo nombraron jefe del Departamento de Anes P16itlcas y con
virtió la revista del Frente (Anes Pl'5ticu), en la de Anes de 
MQICO. A Ch4vez Morado lo hicieron director de la Escuela de 
Artesanru•. (16) 

Entre lu muestras del Frente se cuenta la "Expolición de pintu· 
ra y estampa•, como homenaje a Die¡o Rivera, que se montó en 
el local del Sindicato Ferrocarrilero (con la colaboración de 6ate) 
en diciembre de 1958, y entre el aran ndmero de participantes se 
contaban Rina Lazo y Anuro Garda Bustol, quien hizo el cartel 
. para la ocasión. Slqueiros elCl'ibió la Introducción para el cadlo
IO donde defendfa al muralilmo y al ¡rabldo: 'Un movimiento 
de arte social, el nuestro con bases nacionales, concreta con an· 
heloe de Independencia nacional Inconfundibles, con funciones 
nacionales espedficu y de las cuales se ha desprendido neceaa· 
rlamente una filosofla, una est6tlca, una t6cnlca. .. • 

Tambi6n or¡aniz6 el Frente exposiciones importantes de arte 
mexicano en el extranjero, como la Unión Sovi6tlc:a, Polonia (que 
llevó el crítico de arte Antonio Rodñ¡uez) y 111 República Popu· 
lar de China, adonde se envió como miembro representante del 
Frente a l¡nacio Agulrre. "Para esa muestra", deda Garda Bus· 
tos "mand6 el retrato de la alfarera de Coyotepec, Oaxac:a. 'Dolla 
Roaa' y Rina envió el retrato de 'Don Juventino', esposo de Dolla 
ROia, tambl6n alfarero; ambos estaban pintados al óleo". 

El Frente tuvo una corta vida de seis allos aproximadamente, pe· 
ro fue un capitulo Importante en el desarrollo de nuestn pl .. tl. 
ca por la calidad de sus miembros y por la Integración que ICJll'Ó 
con los artista y crfticoa m'5 destacados de la 6poca. Entre 111 
i111tltuclones y organismos que participaron en 61, habla escuelas 
y talleres de pintura y escultura, museos. asociaciones de maes· 
tl'Ol y alumnos de la UNAM, del Instituto Pollt6cnlco Nacional y 
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de unlvenldlldes de provincia; sociedades de aniltu repmales y 
de la capital; el INBAy por supuesto el TOP, como se mencion6. 

La labor del Frente, cuyo lema era un ane al servicio del pueblo, 
se canicteriz6 por defender nuestra cultura; Impulsar el ane de 
la Escuela MexlCllla (el realilmo) Inspirado en el pueblo y para 
el pueblo; propugnar la libertad de expresión; defender• tuchaa 
por la Independencia nacional y I• de los aniltal lin la menor 
discrlmlllldón. Toda esta propuesta converafan en una utop(a 
Irreal y alpinos de sus miembros se Involucraron con illllltucio
nes gubernamentales como vimos, cfjndole un MllO totalmente 
distinto a la propuestas Iniciales, lo cull puede hlber sido uno 
de los motivos de su disolución. 

El Frente luchó por defender su postura ante los alllqllel que se 
hablan 1uscllldo en contra de la Escuela Mexic:anl, a panlr de la 
aparición de tendenclu lnternaclonlles en el llte. hacia .. que 
se aboc:uon tu nuevas genef1Cione1 en los allol 50. Por lo que 
concierne a Anuro Garcla Bustos, se vló nuevaniente Involucra
do en los aconteceres anl1tlc:os del momento, al estar lmertado 
en el Frente no sólo como Integrante del TOP, sino tambl6n co
mo miembro activo del propio FNAP. 

lA CONFRON1'ACIOH •Y IU POITURA. 

Los antecedentes de la exposición "Confrontación 66" se pueden 
ratrear por una parte hacia tu dOI y 6nicu Bienllea lnterarne· 
ricanade Pintura y Grabado de Mhico,que se realiatonen Be· 
Itas Anes en 1958 y 19tlll respectivamente, y por la otn, 11 Salón 
Euode 1956que se llevóacaboenel MuseodeAne Moderno, 
lnaupl'lldo un allo antes. 

La ruptura entre el "realismo socillista" y el expresionismo aba· 
tracto (lnformalismo, tachlsmo), la hablan iniciado el pupo de 
"pintura joven" mencionado anteriormente. Esta eacisl6n ame· 
naz6 con evitar la inauguración de la Sepnda Blenll y no perml· 
lió que se realizara una tercera. ( 17) 
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En la primera Bienal destacd eodavf1 la Elcuela Mcxlana y au 
realismo; lu CllJIOllclonc1 homenaje cslUYieron dedlcadaa 1 
Orozcoy Rivera (ya flllccldoa); 1 Slquelroa y a andldo Portlna· 
ri, pintor braallellO tambl6n de tendencia rcllilta IOcial; por otra 
parte no ac aceptó homenajear 1 Ruflno Tamayo y 111 participa· 
clón ac redujo a loa murales, que ac encucnll'lll en BeU. Anea. 

En cambio, para 11 segunda Bienal de 19M, se enf1tlz6 la pertl· 
clpaclon de Tamayo dcdlctndolc todo un ulón a su obra y se le 
otorgó el Premio Internacional de Pintura. Mientra tanto, SI· 
quelroa hlbl11ldo encarcelado por órdenes del pnsldentc Adol· 
fo L6pez M1teos y debido a ello, cul cien utillll mexlcanoa ac 
rehusaron a participar en la Bienal. 

ClllClO 1llol dcapuá, en 1965 ac montaron loa Salones Ello para 
J<wcncs Artistas en 18 paises de Latll!OmMrica. CX111 la uc:epcl6n 
de CUba, 11111 cuales constituyeron la culmlllld6n de la lnOuencil 
que loa Eslldoa Unldol tcnlan IObre el arte l1tlnounericlno. To
doll clloa fueron orpnlzadoa por JOl6 06mez Slcre de la Orp
nlzaclón de Eslldoa AmeriClllOI (OBA) y Citaban patrocinadol 
por una compallla afllltda a la Standard 011. ( 18) 

El evento en M6xlco se reallz6 en el Musco de Arte Moderno y 
11U1Cltó URI serle de pol6micu y controvenlu tanto artl1tlc:u co
mo polltlcu. El jurado estuvo integrado por Rafael Amura, 
Juan Oarda Ponce, Juatlno Fern6ndez, Ruflno Tamayo y Carloa 
Orozco Romero; loa premloa de pintura fueron para Ull1 Carri· 
llo y Fernando Oarcfa Ponce, y loa de escultura ac otorprOn a 
Ollvler Sc111ln y Oulllermo ClstallO hijo. La lnaup1racl6n fue to
do un csdndalo en la que muchoa aniltu protcllaron ante la 11· 
tuacl6n y ac dl¡ustaron entre elloa; Benito Meuepr le arrojó 
una copa de vino en la cara a JllK Luis cuevas. 

Despu6s del Salón, en abril del 1l111icntc afio ac orpnlz6 en el 
Palacio de Bella Artcl la tan discutida expoalclón "Confronta
ción 66". La idea principal del INDA era la de mlllltrll' al pl1bllco 
laltcndcnciuplctóricasquecoexlstlaneneaemomentoenM6xl· 
co. El proyecto ac estructuró en septiembre de 1965 siendo JllK 
Luis Mutlncz director del INBA y Jorge HernAndez Campoa.jc· 
fe del Depanamento de Artes Pláticas, quien al Inicio de la pro-
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puesta pens6 en que los pankipanlel fueran jllvenes, pero como 
esta po1lbllldld excluiría a muchos 11111111 la delcart6, 8' como 
lambUn la de otorpr premios, pue1 no era la fillllidad que se 
penegufL 

El comlt6 encarpdo de redactar la convocatoria y hacer 11111111· · 
ta de lnvllldos quedó intepado por lu slaulentes peno1111: Ra· 
quel Tlbol, Juan G1rcf1 Ponee, Alfoll50 de NelMJlate, ..._I 
Fetau•rez. Fr1nclaco Jau.a, Benito Meueauer y Vicente Rojo, 
quien propulO el tflulo de "Confroni.clón 66" lllfl la lllllClll'L 
(19) 

Desde la lntear1Ci6n del comlt6 aur&leron la prlmeraa conuo
vcraiu. como lo rel111 Raquel Tibol en au utfculo "Para la hllto
rl1 de 11 Confron11cl6n 66". Josi Lula Cueva y Antonio 
Rodrí¡uez nunca 11i1tleron 1 lu jun111, por lo que de"'* de un 
Ir y venir de cartas entre ellos y las autoridades del INBA quecla
ron fuera del grupo. Pero esto fue sólo el Inicio, pues anta y da
pu'5 de que aparecler1 l1 convocatorl1 se IUICll6 una verdlllera 
balllla a trav& de ClftU y deaplepdos en el periódico; en elloa 
se 1tlClba al eomil6 y a la tan discutida collYOCltoriL 

Jorge J. Crespo de la Serna en su artfculo relacionado con 11 
muestra, decfa que •estuvo mal que se lnslalua un Comit6 de Se· 
lecc16n en que la mayor pute de sus miembros esllbl c:ompues· 
to por pintores, que luego han sido admitidos como expoaltores 
entre el grupo que fue escogido por ellos mlsmoa, anormalidad 
que echl por tierra la imparcialidad de aus actos•. (20) 

Finalmente se fij6 en la convocatoria un lfmlte de edad, (hlber 
nacido delpu61 del lo. de enero de 1920), para loa artlllll Invita· 
dos que se consideró represenllbln todu lu tendencia plct6ri· 
cas: con ellos se eliminaba a todos los continllldorcs dlrectoa de 
la Escuela Mexicana. Desde luego esto provocó nuevamente 
fuenes ataques a la •eonfronl8CÍ6n filJ", entre ellol el de Arturo 
Oarda Bultos quien no expuao obra, pero cuya paniclp1Ci6n fue 
activa y directa creando pollmicas y contraveniaa. 

Al be no Hfjar lo defendió al decir que "sólo Oarcfa Bus toa apunl6 
la posible solución primera a esta crisis de la cultura• (21) y en 
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cambio, Raquel Tibol lo atacó con el ai¡ulente comenwlo:. "No 
fal16 lncluao quien, como Arturo Oarda Buato1, adoplara un ea· 
lridente papel de cazador de bruja, (22) '/ cit6 pane del Manl· 
flaio de la Confrontacl6n 66 publicado por 61, a manera de cartel 
llualrado. 

El mencionado canel eal4 dividido en varia perte1; del lado lz· 
qulerdoae localiza el tftulo: "Respuesta 1966º, HojadelolPlnio
rea Independientes, aparecer& cada vez que lo ameriten los 
acontecimlenlOI. No. l. Abrll 1966. Reaponsable: Arturo Oan:fa 
llualOI. En el mismo recuadro ae Incluye el comentarlo ¿Ser&n 
ellos quienes puedan calificar nueslra plnlura?, donde proleltan 
conlra el comll6 de aelecci6n del INBA '/ alpn un ºjurado lm· 
parcial de tan allO criterio que alcance a ver IOI valores lnlrfnae· 
COI de la obras a6n en la tendencia conlraria a la que ellos 
produrcan o fomenten.• 

ºDe Mor (son la inicialea de Mario Orozco Rivera) publicamos 
en lupr de cuadro, sus deelaracione1 que dan una Idea de lapo
ca seriedad de los juradosº. Y aparecen del lacio Izquierdo un au· 
torre1ral0 de Vicente Rojo, y abajo del comenlarlo un recorte de 
perl6dlco amplificado que lleva por lllUlo "S6lo lnvllamOI al que 
pueda ballar surl" y en el que ae lee lo siguiente: "Ella ea una pa· 
chanp a la que no invllamOl a los vlejito1, porque no bailan surf. 
Al! lo declaro hoy a la Exlra el pinlor Mario Orozc:o Rivera, uno 
de los oc:ho miembros del jurado de Confrontaci6n 66º. 

lnrnedialamente abajo de lo an1erior, ae compara a manera de 
burla una composlci6n abstracta de Fernando Oarcla Ponce con 
la plnlura hecha por "Congo", un chlmpanc6 del IOOl6pco de 
Londres, con el slgulen1e encabezado: •¿De vera ea usted muy 
li110? ¿Dlp cu'1 de estos grabados es el de un chlmpanc:6 y cu'1 
el de Garcfa Ponce?" 

A 111 derecha del cartel y ocupando la mayor parte del mlamo ae 
encuentra el manlfle110 de Arturo Garcla Bualos que proclama 
lo slplen1e: 

• Una lnlensa ofensiva decrelada por el Depar&amente de 
Estado de una naci6n extranjera con1ra la pin1ura mural 
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mexicana y toda expresión plútlca rcali1ta de Amlrica 
Litina, se lleva a cabo en estos momentos en nuestro pro
pio 11Ueln. 

• En ata ofensiva, que hoy abre un nuevo frente a t~de 
la "Confrontación 66", C1 visible el IÍÚ de liquidar la aran 
pinturamexicana,lan!Mnotableexperienclaplátlcadcl· 
de el RelllClmlento hasta nuestros dfa, la que rccosf6 la 
herencia cultural de nuestro pasado. y enralz6ndolc en lo 
mú hondo del sentimiento lllCional creció Y IC hilo aran· 
de en los muros huta alcanzar proyeeción unlvenal. 

• Ante esta nueva maniobra alzamos nuestra voz eolectlVI, 
la voz de los pintores, cscultorca y arabadorea que no 11111 
claudicado en sus principios y que se ufanan en no pcrtc· 
necer a la camarilla de fntimos del Instituto Nacional de 
Bellu Arles, que hoy pretenden "confrontarse" entre lf. y 
manifestamos: 

• t. Que lu ll'andes masas de la población, IObre aayu es· 
peldu sigue pesando la Injusticia y la cxplotación por con· 
diciones de vidas humanas y los beneficios de la cultul'I, 
nos hlccn decir que todl\lfa hoy aon Y611dOl los principios 
fundamentales del manifiesto del 23. · 

• 2.0ue hoy, como en el pasado,elverdaderoll'lftartcl61o 
encuentrasudesarrolloplenoatravádeausfonnupObll· 
caa de expresión: la pintura y escultura monumentales, el 
grabado popular y el cartel; al arte no se le cocina en ae 
pcquello samn burocrjtico del Palacio de Bellas Artes, y 
loa grupitos de diletantes y snoba que dcal!tbulan por las 
galerlu de las calles "elegantea•, no pueden decidir cuil 
es el ane que verdaderamente vale en el Múleo de hoy. 

• 3. Que en el panorama nacional existen en la actualidad 
dos tendencias fundamentales: 
• a) Un ane, cuya obra degenera en simple articulo de 

mercancla que se lanza al mercado como cualquier 
producto de nOYedad con su respectiva campalla publi· 
citarla y con la bendición del Depenamento de Educa· 
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cl6n Audlovlaual de la OEA. MM mercancfa que ar
te, estol objetol rjpldamente amortizan la l""'nlo
ncs de los 1eni01 de lu finanzas que IOI administran y 
que luelO cobran los dividendos que. les rinde 'una pin· 
tura' ajustada a la e11ipnclu de la moda". 

• b) Un ane ajeno a los mercaderes y a la pallbradurfa 
de los críticos paleros, y que forma parte del delenvol· 
vlmlentollOCial de M6Jdco, que verdaderamente encar· 
na el contenido y el sentir de nuestro tiempo, un ane 
que revoluciona las fonnu y los estllOI y marca el rum· 
bo de una obra pictórica con proyec:ci6n en el futuro.• 

• "Por lo tanto denuncilJllDI que la llamada "Confrontacl6n 
66", esta orpnlzada tendenclmamente pua Imprimirle 
un calicter est~tlco unilateral y exdulr la corriente anflll· 
ca que repret1Cnta a IOI valores mexlcano1, con dOI manlo· 
bm del Comlt6 de Selección: 
• a) la condición de la edad en la seleccl6n de lnvltadoa, 

con la finalidad evidente de excluir a lol macstnll de 
la plMlica lllCllicana de toda confrontaci6n, tiene por 
objeto no permitir que se conozca la 111periorldad de 
esta escuela sobre los llamadOl 'n-valorcs'. 

• b) la exclusión arbitrarla en dicha selea:ión de lama· 
yorla de los elemental jóvenes que IMI niepn a daudl· 
car de los principios del movimiento realista de la 
pl6Atlca mexicana. De alll la preponderancia aplatan· 
te de pintores de tendencias cosmopolita, abatractas. 
manchl1111 y fonnallslll en la lista de loa invltadol." 

• "En consecuencia en fonna individual, pero haci6ndome 
eco de infinidad de voc:cs colectivas elliglmoa: •una Con· 
frontaci6n, SI, pero legal en la que se encuentren realmen· 
te la tendencias contrarias y no IOI di1tlnto1 matices de 
una misma tendencia". 

• "La reestructuración del Comlt6 de Selección a fin de ha· 
eerlo realmente representativo, Incluyendo cuando me· 
nos a tres personas con verdadero conocimiento del mo
vimiento pictórico mexicano, pues una aut6ntlca confron-

SS 



tacl6n no puede olvidar ni eliminar a la pintura mural que 
reprncnta el renacimiento de nuestra cultura•. 

Arturo Oarcfa Buato1. 

Lapartclnferiordelcartelcomprendeunaoplnl6nallllivadeAn· 
tonio Rodrf¡uez (ex miembro del coml~) y el comentarlo "Con· 
frontar es enfrentar" de David Alfaro Slquelros Ilustrado con la 
fotograRa de una pane del mural del Instituto Polet"°ico Na
cional. Y por último, en el extremo derecho, la reproducción del 
cuadro pintado por el chlmpand, como respuesta Irónica a la 
composición de Oarda Ponce. 

El manifiesto de Oarda Bustos reafirmaba au ldeolosla y pollll· 
laba continuar la linea que se hablan tnzado lol muraliltll y ara· 
hldores de compromiso social, mediante el realismo en I• 
for11111. Desde lue¡o que este escrito no deja de plantear la lnte· 
rrogante de la verdadera postura de muchol de 1111 artiltll "com· 
prometidos•, pues la confrontación se convirtió en un 
enfrentamiento de caracter generacional y íonnallata, mM que 
de tendenciaa ideológicas. 

Finalmente y a pesar de toda la pol6mlca que la rode6, la "Con· 
frontaclón 66" se llevó a cabo; se organizaron conferencia para
lela.~ y me111111 redondas, y su difusión abarcó todos los medl111 de 
comunicación. Seglln Albeno Hfjar, la expolición llirvi6 para 
•mostrar el estado critico de la pintura nacional" y destacaba que 
"los mismos que han colaborado a hundir el murallsmo y al ara· 

. bado mexicanos en la decadencia. mezclal'b aua abstl'llcclonea 
con las exquisitas frasea de los prolfferos productores de VllUC· 
dades".(23) 

Con aua pros y sus contras, el "Salón de Pintura Confrontación", 
nombre oficial con el que apareció en la Invitación del INBA, es
tuvo ableno al público del 28 de abril huta finales de junio de 
1966. En '1paniciparon41 anlstaa de tu nuevu generaciones, 
cuyu obras estuvieron expuestaa en las Salu 1, 2, 3, 4 y la Inter
nacional, del Palacio de Bella Artes. De los pintores que presen
taron obra a selea:lón, 18 exhibieron en la Sala Dle10 Rivera, 18 
más en la sala del tercer piso y finalmente 76 en el cuano piso. 



"Confrontación 66" enfrentó a 111 dol lfandea po1hlr111rtfltlca 
del momento:· la 1111 controYertlda "Elcuela Mexicana• - I• 
"vlnauardlu" de tendenclu lnternaclonllea. Una vez !MI se en
contraban cara a cara el realilmo y la ablltlCCl6n; pero como 
apunta Teresa del Conde "ni la muestra llrabl contra el rcalilmo 
puesto que el realismo no es de nln¡una manera y solamcatc el 
realismo IOCial ni lampoco podlan ser califladol de academlltB 
depncradol todos los practicanta de dicha lendenda", (24) exi
molo hablan expreudo mudlOI de los jóvenes artlll& 

La panicl!*ión de Arturo O arda Bustol en "Confronlaci6n 66" 
rue la de defender au po1tura Ulfltica (desllCllldo 1111 Vllomdel 
reall1mo llOCialilta, atacando fuertemente I• tendencia ele la 
mencionada •joven escuela") 'J moUodose de Ju eompolicionn 
abltractal como la de Femando Oucfa Pollee. De ella manera 
querfa demo1trar la vi¡encla de la l!lcucla Mexicana. 

Ahora a u de veinte allol de diltancla, se puede afirmar que 
eata •confrontación" fijó los dol anndes lineamlenlOl a 1e111ir: lo 
llldonal, lipdo al realilmo y a la tradición y lo Internacional, 111· 
liado a I• corrientes YanSUardiltu. Amba tendenelll llpcn vi· 
pntes en el panorama artlatico de nuestro pala; a mediadOI ele 
19116111 llcv6 a cabo •eonrrontackln 86• patrocinada nucvamen· 
te por el INBA, donde 6nicamente se "Cll>lpron• 111 llllllifella· 
clonca pictórica del momento. puesto que en esta -i6n no 
rC111l16 una verdader1 •conrrontacl6n", como la realizada winte 
alloll atrM. cullldo di6 la batalla la Escuela Mexicana de Pintura 
con su veta del •realiamo llOCilli111•. 
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Capftulo4. 

SU OBRA GRAFICA COMO 
MANIFESTACION DE UN ARTE 

COMPROMEDDO. 

El dellrrollo de la creación artfltlca en Arturo Oarda Bustoa 
abarca dos npectoS: la gr6fica y la pictórica marCllda por doll flC· 
tomtrucendentalea,el de su formaciónenelTGPy laenseflln· 
Zll de au 1111e1tra Frida Kahlo, ambas decilivu en su vida como 
MI 5Cllaló anteriormente, pero el upecto mú relevante es la la· 
bor que ha det11rrollado el artista en el grabado de Cll'llClcr 111-
cl11I, dentro de la corriente rcall•ta en el que e116 Insertado. 

Oarcla Bu1tos 5C inició muy joven y aprendió la distintas t«ni· 
cas bajo 111 tutela de Lcopoldo M~ndez y la tradición del grabado 
mexicano que 5C realizaba en el Taller. Desde su lngrelO en 1945, 
5C interesó por el quehacerartfstlco y el compromllO que lmpli· 
caba cae momento por ser allos de lucha social, de apoyo a los 
sindicatos y de lnter~s hac:ia los acontccimlentos polltlCOI del pafl 
a nivel nacional e internacional. Nuestro artilta ln¡resó al Partl· 
do Comunista Me1icano y tuvo una rclac:ión cercana con Frida 
KahloyDiegoRivera.Rinal..uo,quienfueraayudantcdelllllCl
tro Rivera, ha sido su esposa y compallcn; con ella comparte su 
Cllfill·taller, frente a la Plaza de la Conchlta en Coyoadn, conoci· 
da como la casa de la Malinche, donde graban y pintan los dos. 
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Durante los alloll que estuvo Garda Bustos en el TOP panlcip6 
en cat1i todas lu cxpo11icione~ que se organizaron dentro y fuera 
de lu República Mexicana y colaboró, i;egún Cllllllta en la d11cu· 
men11Ci6n del TGP, en la el1boradón de telones, pa11C11115 y fo
lletos en apoyo a los grupos obreros, sindicatos "J cl11ca 
marglllldal. 

Su lineamiento ha aido siempre el del "realismo llOCialilll" me· 
diante el empleo de una lfnca de dibujo bien definida, dentro de 
la corriente de la E!lcuela Me1icana. Su obra pOICC una pan uni· 
dad, tanto por el tema de orden aocl1I como por 11 forma y hl 11· 
do considerado por la critica, como un cxcclcnte pabldor que 
conoce perfectamente su oficio y domina la dcnlcll p6fle11: la 
litoaraflayet grabldoen metal (apafucrtc, tp1tlnta, memKin
ta); 111 como el pahldo en lin61co y en madera. 

La tem6tlca de Olrcfa BullOI aira alrededor de la critica llOCial "/ 
polltica; IUI obra comtltll"JCn un grito de protelta contra la ln
juatlci1 y la constante lucha por la pu. Sus acrilOI reflejan su 
ldeologla siemprc comprometida hiela la defe- de lol opriml· 
dos "J de apoyo l IUI demanda. 

Debido a la unidad y al de11rrollo unilateral en 11 creación pfi· 
cadel1rtl1ta,csdlffcllhaccruncatudlodeaucvolucl6n.Panana· 
lizar su obra, creo conveniente dividirla por temu y 111C11trar el 
contenido para detectar las constantes que aparecen en ella. 

l.oll arabados de Anuro Oucla Bustos se pueden .,,upar en IOI 
siguientes cuatro grandes temu: 

• 1) Eaccnu de la vida rural mcxic:ana, 
• 2) Las luchas de los pueblos por su liberación, 
• 3) La campalla a favor del dc11rrne y por la paz "J 
• 4) l.oll retratos de pcraonajcs afines a au1 convicciones 

ideológicas. 
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A contlnuad6n anaUzare11101 l1111 diverMM uuntos mencionados. 

Slauiendo tu enscftlnzas del TOP, el artista adoptó 1111 tellll5 
campesinos Pl'8 plumarlOI en el papel a travá de 111 dlverw 
t~cnlcas. Para ello recurrió a 1uceaos cotldiuw que dan nombre 
a al¡un11 de IUI obru y rellCltan nueatru tradielonea: "Despa
nando mafz", "Haciendo tortilla"; enouasescenu ipll'eCCll per· 
sonajea del campo como en "11achlquero•, "La familia", 
'Clmpeainoa miul' (FIJ. 1 ), q11e obtuvo un premio en el Salón 
Anual de Orabado 1957, del Salón de la PIMtlca Mexlca111. l.Cll 
pal11jea: "lllCIOlllpan", "Ajulco", "Nopalera"; o bien luprea de 
reunión como "Mercado de pande Tiacoluta. o.-•, premildo 
tambl~n en el milmo Salón. 

La colllpOllción en es toa trabajo& como en otros es sencilla y bien 
equilibrada; por lo general, la fl¡ura o flguru ocupan la mayor 
parte del apaclo y e1t4n trabajlldu con llne11 lncl1ivu ¡rue111 o 
delpdla; IObre todo cuando emplea el grablcloen lin61eo. don· 
de 111formu1011 claras y el artista hace buen uso de la penpec
tlva. 

Al trablljo de sus primeros 1111111 (entre 1945 y 1953) correspon· 
den: "Los jinetea', '11achlquero•, "Canoa entre manglares' y "Ha· 
clendo tortillas', lltografW donde la linea fina es fluida y 1111 
contrastes de luce1 y de aombras no resultan tan marcadllll como 
en los ¡rabadoa en linóleo de esta ~poca y de las poateriores, de· 
bido en gran parte al tema que dewrolla, no relacionado todavla 
con tu luchas antlldu. 

En "Mercado de pan deTiac:otula,01X1C1 (1956-57), laconstruc· 
cl6n del local abarca casi la mitad de la compoaiclón y tanto ven· 
dedorea como compradores, se encuentnn dlstribuidos. en la 
pene inferior de la obra iporllldo al eapectador y dedicados a 
IOI quehaceres del tian¡ull, a manera de una constanela de 111 
Cllltumbrea que afonunadamente prevalecen todlMa. (Flg. 2) 

Delde au formación en el TOP, Oarcfa Bu1t0111e inclinó como 
muchOI de sus compaileros de trabajo, por todo lo concerniente 
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11111 h6bitos c:1111pesilios a6n cuando 61 h11ido siempre un hom· 
bre cilldino; pero deide joven adquirió el interi1 que cultiva to
d1vl1 por 101 tem11 rur1les, mismos que h1 continuado 
pl11m1ndo huta 11 fecha y forman una pequella parte del total 
de su producción gr'6ca y pictórica. 

Es el siauiente gran tema 1 tratar y con 6l 1Urp una de 111 vetas 
má ricu que el artista explotlñ de lhl en adelante. LI inicia con 
111 luchu del pueblo melliClllO PI" continuar con 111 de Guate· 
mala, que plum6 en la espl6ndida serle 'Testimonio de Guate· 
m111• (1954); delpu61 en Cuba: "Ellllllpll de 11 Revolución 
Cubana" ( 1959) y 111 luchu de liberlci6n de OlrOI pueblol (Chi
le, Nican111ua. Vietnam). 

Mediante esta ten1'tica cobra vida 11 ideollJl(I de Gard1 Bustos, 
quien desde muy joven se ha manifestado en pro de lljusticil so
ci1l. Uno de 1111 grabados en linóleo realizlldo, en collborld6n 
con Mariana Yampolski y que corresponde 1 loque se podrflcon
aiderar como de sus primera obru ( 1945· 1953), es "Farnlli1 Me
xica111•, en donde aparece la pareja con un nillo en 1111 brazos de 
la mujer. El hombre sostiene un mazo que simboliza el trabajo y 
con el br11211 derecho levantado hace una senat de alto, a lu ba· 
yonetas que los apuntan del lado izquierdo. LI familia est6 ro
de&lla de un halo de luz que aparentemente brota del muo. El 
lado derecho de la composición !IC encuentra ricamente orna· 
mentado am nora del campu mexicano: el malz y la cal1haza. y 
en la parte inferior destacan lu firma de los dol 11ti1tas. Este es 
un tipo de gr1Ndo usual como muchol de 1111 que se hlderon en 
el TOP entre dos o 111'1 rnlembr111 del ¡rupo. 

De esta 6poca tambi6n es 11 litograffa sumamente dran1'tica "Ca· 
beza de muerto•, construida mediante fuertes y larpa lfneu que 
no terminan de formar la cabeza, pues careee de pelo y de cue· 
llo. Esta obra integró junto con "El Peón Acallllldo"y otroa ar•· 
hados del TOP, el material de varia Cllplllic:ionel que fueron al 
extranjerocomoladel ArtlnstltuteofChic:a¡oen 1946,se¡6nlos 
doaamentos del TOP. Del mismo periodo aproalnlldlmente es 
"Fusilamiento•, una obra interesante, cuya composición se podría 
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l'lltrear bata el ramos cuadro de Ooya "El 3 de mayo de 111111", 
o bien el "Fusilamiento de Mulmillano" de ManeL 

En el allo de 1953, Garcfa Bustos se tr11lad6 aGuatemala y ahl, 
al 1laulente allo realizó la serle de ¡rabados en linóleo que con· 
aldero como lo mejor y nm relevute de 1U obra ar'flca. Con la 
calda del gobierno demomllco de Jacobo Arbenz, 1e reinició en 
Guatemala otra •poca de represión y ArturoGarcfa Bus1111, COlll• 
ciente de su papel como artista, plum6 su "Testimonio de Gua· 
temala" en once magnificas e1tamp11 donde delató 101 
sufrimientos del pueblo. 

Los anee grabados de la serle de Ouatemala poseen una ¡ran 
fuerza en su traw dentro de la tradición de la Elcuela Mexicana 
(Fl1- 3); aon obras de gran Impacto que crean conciencia en el es
pectador. U. escenu dram61icaa lu realizó el artilla con esa 
Hnea Incisiva tan caracterfsllca de '1, de au IRIClllO lAopoldo 
M•nclez y de 1U1 compalleros del TOP. 

El contenido de mensaje polftlco implfelto esl6 aubraylldo mu· 
chu veces, mediante el empleo de títulos alu1IY01; tal es el caso 
del grabado •¿0ui.n encender6 mi Cheaterfield?" (Flg. 4) que 
Garda BuslOl lnsenó en la composición como un pequello anun· 
elo comercllll noneamericano. El personaje prlnclplll ( que 
representa al pueblo) esl6 colocado en la pane Inferior, sentado 
junto 1 una mesa sobre la que hay un pl1to y un YllO, y un dnta· 
rodebljodeell1;eal6cantandouncorrldodeesper1RZ1paraLI· 
tl~rlca ICOlllplllindose con 11 gultam, mientras sobre su 
cabeu 11e deS1ta un escena violenta de tremenda represión. En 
ell11p1reeen hircos en el mu y IViones surcando IOI clelOl 1111· 
ICmaltecos y bombardeando poblac:lone1, mientra un CllUver 
c:uelp de una horca y otro esl6 1tado de plea y manos 111 boca 
de un aran callón de la US STEEL que emerp en escorzo. LDI 
pozos petroleros de la ESSO STANDARD OIL dellac:ln 111 fon· 
do del lldo izquierdo, junto 1 los platanam y a lal chozal de I01 
que COleChan para la UNrrED FRUrf t'OMPANY, bljo·el 
mando amenazador de bayonelll y de 11 etplda. LM conatanlel 
alauen apareciendo: linea Incisiva y ruene, contrastes de lucea y 
de sombras, y "realismo IOclllllsta" con mensaje polfllco, que se 
suceden en casi todos los grabados de la serle. 
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Otro de ellos, "El Capatu" (Filo !1). pre1enta semejlnzll muy pe· 
culiarca con "El Duello" de Leopoldo M6ndez (no en bllde tra· 
bajaron juntos, al lado de los del!IM en el TOP). La compOlici6n 
es parecida: una gran flaura mucullna (la del uplolador) ocupa 
la mayor parte de la obra. Los dos aparecen en actitud de doml· 
nar 111 hilera de campesinos carpelos de bultol que apuecen en 
un 1epndo plano, mientras los explotadores "aaMln tranqlll· 
lamente. El capataz, con un fulll en loa b..-ead recollado en 
una hunacl, junto 111 que hay una mealta redonda- una bo
tella de whisky y un YUO, y en el 11111lo, UDM eacle1111; el duetlo 
1entado en una silla apoya los pia IObre una mesa culllrada en 
l1quehaytambl6nbotellu.Lallneaa¡udadelpabldoenlln61eo 
a ndl suave en Leopoldo M6ndez; mlentr11 que la de Garda 
Bultos re111lta violenta y nuevamente aparecen en el fondo loa 
colorea bllllCOI, a manera de un estallido de luces pua enfallzar 
la carp que llevan 1 cue1tu los campalnos y ademM Iluminan 
la escena como en "Familia Mexicana", menclOllldaanterlormen· 
te. 

la Influencia de M6ndez a trascendental en ata serie, puesto 
que 01rd1 Bustos se apropia de la eDMllanm de 1U llllClll'O y 
111 hice 1Uy11; en cierta forma ad presente la Influencia de El· 
1en1teln, el gran clneuta l'lllO dunnte su atancil en nue1tro pafl 
y 1 quien conocieron 1 travá de Leopoldo M6ndez cuando re· 
alir.6 arabedlll para varios "filma" mexiclllol. 

"Circeles" de Oarcfa Bustos y 'Tambi6n la Tierra Bebe Tu San· 
¡re ... • (uno de los diez grabados de Leopoldo M6ndez para la 
pellcula Rlo Escondido) tienen unal'ID semejanza en 1U atruc· 
turacl6n, donde una gran fiaura abarca verticalmente el lado de· 
recho de la cnmposici6n. En la de M6ndez, un hombre 
incompleto, pero armado apunta hacia un cad6ver tendido en el 
1Uelo, hacia el que avanzan dos pequellll fiauras macullna con 
111mbreroy fusil; en la obra de Oarcfa Bustos, unu enorma pler· 
nay pladescalzos (que repraentan la grandiosidad del pueblo), 
se proyectan frente a los prlllioneros del fondo, que caminan vi· 
aliados por un solo soldado. 

No toda 111 serle de Oarcfa Bustos es violenta, hay atamp11 con 
escena rurales que reflejan paz, tranquilidad y progreso en el 
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campo, con ell• el artista plantea la posible reivindicación del 
campaino mediante 511 propio tnbajo. 

Un afio despuá de su regreso de Guatemala, en una entrevista 
que le hizo el reportero Benito Benltez en 1955 pera el perl6di· 
co Clarln de esta ciudad, Garcla Bustos comentaba en relacl6n a 
esta serle: "El mio es un grabado de ideas, no es arte puro lino de 
contenido. Me complac:ey me estimula como artista, que mis ara· 
hados es~n en los periódicos, en los carteles, folletoa. volantes, 
esquinas donde pasa la gente, mú que en tu piRICOtCCll priva· 
1115. • Entre la serie de Guatemala y las estampm de la Revolu· 
clón Cubana se aprecia un cambio Iniciado a mi manera de ver, 
en el afio de 1957 durante 511 visita a China, Corea y la Unidn So
vl6tlca. Dicho cambio es 1iplflcativo, pues a6n cuando• ha he· 
cho una división por temu, resulta Importante la Ma.llÑ 
cronol6slca. ya que se re0ejar6 en la obra que Garda Basto1 re· 
alice despuá. 

Un parfnteals en 11 creación del artista te deurrolló cuando el 
TOP celebnba su vipsimo aniversario y Arturo Garc{a Basto1 
decidió ir al Oriente en compallla de 511 esposa Rina. En Corea 
tom6 un cuno de gnbadoen el taller del maestro Wan¡ Yon¡Ja 
y en Pekln trabajó en talleres de estampado y pabldo a la mane· 
ra tradicional de China. Esta experiencia dej6 un Impacto en su 
quehacer artlstico que se re0ej6 de manen particular en lol di· 
bujc111 y grabados que reallz6 ahl durante los siguientes dol lllol, 
y quid de alguna manera tambi6n en obru posteriores. 

El aprendizaje en el Oriente fue para nuestro artista como un al· 
to en el camino; en China y en Corea, Garc{a Bustos observó y 
aprendió a usar el pincel al estilo oriental. Prueba de ello son 
uno11 cuantos dibujos a tinta sobre papel chino (paisajes en 511 ma· 
yorla)yalgunosgrabadosenmadera,impresosalamaneraorien· 
tal, con flguru humanas de composición sencilla y de slntesis 
formal, todos ellos muy bellos; tal ese! caso de "Hacia Tu Tul!( 
de 1957. (Flg. 6). 

La serle que hizo en la Unión SoYi6tica en 1957, cuatroaftol del
pu6s de la muerte de Stalin, es de car6cter cltadino. Surgen la 
calles de Mcl!ICÚ, la Pluza Roja, el Kremlin, los desfiles, tu f&bri· 
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cas. Se trata de un arte urbano en contraposición con 1111 temu 
de China y de Corea. Existen siete pequellOI dibujos a color en 
poder del artista: algo inusitado en cata serie, puea el rellO ead 
ejecutado en negro y blanco, oc:aaionalmente en sepia y blanco. 
Los pequelllll dibujos a color aon paiuJea o penonajea a manera 
de apuntes: pero tambl6n reallz6 quafuertea intemantea de loa 
edificl111 de Moscú, miamoa que se exhibieron en M4!alco (al la· 
do de loa 6le111 que plnt6 llObre el mismo tema), en el Instituto de 
Intercambio CUiturai Me1icano Ruao, del S al IS de diciembre 
de 1962. En el!I ocasión Oarcla Bustoa escribi6 para el pequello 
cat41oao una lntroducclón·Dedicatoria que dice al: 

"Convencido de que la tendencia en el 'candelero' de la plMtlea 
me1icana no e1 &ta, que yo tan tercamente defiendo, habla man· 
tenldoempolvindOleenmlatudloduranteclncoallOlesto1aia· 
dn11: loa pint6 en noviembre-diciembre de 1957, a mi reareao de 
un manwillOIO viaje por el mundo aoclaliata: tratan de reflejar al· 
ID de lo que vi a welo de p6jaro y atao de lo que he aprendldo en 
taraoa allOI de militancia revoluclonariL ¿Traer6 atao nuevo mi 
expoalclón? ¿Enriqueced la l11111en del mundo aoclaliata ante 
1111 ojos del eapectador? Creo que oo, pues los cuadrol que refle· 
jan, que sintetizan el nacer de eae mundo nuew, a6n no ndn he· 
c:lllll: sin embarp, me decido a exhlbirl111 puea deseo en ate 
momento de pave crisis mundial aellllar d6nde me encuentro: 
tal vez catas letras y alaunu de tu lm6¡enea muatran mi alm· 
palla por el mundo aoclall1ta que pude ver y sentir en la Unl6n 
Sov16ttea. .. • 

1 ollll im6gencK de e11e mund111111Cialillta pr~11ent1n otro .. ,pecto en 
la truyectoriu del urtiKtu. No MIR c:umpolllc:ioneA tan dramAticu ni 
de temu tan ruerteA o violentos, como un fusilamiento o lal in· 
justlclu y represiones que plum6 Oarda Bustos en otru serles. 
Se trata rú' bien de un recuerdo de viaje, un registro quid, de 
cae allo de 1957 en que viait6 por primera vez pafaes tan diatln· 
t111 al nuestro. 

Sua vivencia plllmadaa en papel aon lecclonea aprendida con 
el contacto directo de 1111 habitan tea, como en el eao de la Unl6n 
Sov16tlca, eiperienc:ia que de alguna manera dej6 su huella en la 
p16stica del artialL 
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Lu doce estampa.~ de la revolución cubana lu realizó García 
Bustos con motivo de su viaje a la Isla del Caribe. En ellu mues· 
tra el triunfo de la lucha armada del lo. de enero de 1959. Lu es
cena varlan y el artista quiso dejar un teatlmonio de los 
acontecimientos y la situación del momento que vivió en Cuba 
en cae allo de 19.59. 

En el aguafuerte 'Lu Hienas de Wall Street', representó el pell· 
gro del imperialismo norteamericano, donde uno de 1111 dOI anl· 
malea amamanta a los soldados contrarrevolucionari111. En otro 
grabado Impreso en 11ngulnca, plumó G111da Bustos, el lpila 
atadounldenac en los aires, a punto de pOllll' aua e norma pna1 
sobre un monumento cubano formado por tres columnu 
ncocl'5icu, entre lu que aparece el letrero 'Rcmembcr tbc 
Maine', mientru en el m111, frente a la Isla de Cuba deatlCI el 
hundimiento de la nave por los mismos yanquis, pero atribuido a 
Eapallayun contingente de soldados de la mlll'ina norteamerica-
1111 que dClcmbarca en tierra firme. 

'Alfabetirando en el cu1rtel de La Cablftl' (Fig. 7) presenta a 
una llllClltra rural instruyendo a los soldadOI; Garcla Bustos ea· 
tuvo trabajando ahl (Invitado por el Che Cluevara. comandante 
del cuartel 'La Qiballa'), donde convivió con los soldadOI en ese 
primer momento, despu~s del triunfo de Fidel Castro. 'Tribunal 
Revolucionario 1 y 11' son testimonios de los juici111 a los esbirros 
de Batista; en cambio 'La Barca de la Eaperanra' (Flg. 8) es una 
obra utópica en la que ondea una bandera cubana; lleva a tres 
guerrilleros a puerto y uno de ellos, dormido, es el Che Guevara 
que auella con sus ideales; la composición emana una gran tran· 
quilidad a pesar del valv~n de lu olu. 'Fidel en la Televisión' y 
'Fidcl en el Estadio', son escenu del llder cubano diriglindose a 
su pueblo. 

El mensaje polltic:o ead impllcito nuevamente; a lo largo de su 
trayectoria pl'5tiea, Garcfa Bustos se ha sentido comprometido 
con lu causu de orden social y uf lo ha demostrado, sobre todo 
en au obra ar4flca. pero tambi~n mediante escritos y decllll'ICio
nes, donde ha dado a conocer su postura ideológica de ilquierda 
nteniendo con ella a loa pueblos en lucha y a las clua marp· 
nadas. Esta serie obedece a su compromiso ideológico con el mo
vimiento revolucionario y la telftjtica difiere de la de Guatemala, 
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la cual reRejaunaopresión ferozydiffcll en su momento;encam· 
blo la de Cuba ea posrevoluclonaria y de triunfo en la lucha. La 
llnea tiene la misma espontaneidad en ambu, y alln cuando en 
1111 l'lbadoe de Guatemala es m6s vi¡orosa, en l1111U1fuenes 
de Cuba utiliza lu variantes (aguatinll, buril y punta aeea), con 
111 cuales logra lu pmu de 8fl11es que llllvizln la fuerza de la 
imagen. 

los punt111 •l11idos de las guerras hin conmovido a G~da Bus· 
t111 y sus grabados 11e han abocado hiela las luchas de 1111 pueblos 
como en el CIMl de Corea y Vietnam; de apoyo al pblerno de la 
unidad democr•tica de Salvador Allende en Chile, ul como al· 

. 1unu 11U1fuenes de 1982 con motivo de 111 mallllZll en Sabra 
y Cha tila, los campo11 de refualadol paleatln111 en Beirut, Ublno. 
En la mayorfa de lu obru 11e adviene un comlln denominador: 
los ataques en contra del imperialluno yanqui. 

3) &a orpmn. pcw e1J11rrmerpor11 pu. 

Es~es uno de los temu que siempre ha lnterealldoaGardl Bus
t111. "No More Hiroshima", resulta una composición ambiciosa 
que 11e de11rroila en un estadio y en el centro de áte, un pupo 
de j(wenes, vestidos con distintos trajes tlpicos del Japón llevan 
una .,.n manta, cuyo tltulo en in¡l6s da nombre al 1111afuene. 
Con llneu mb suaves que lu de los srabadol se collllnlye la 
penpectiva de esta sran conjunto humano. 

"Me11111je de paz y amistad del pueblo de M6xlco", (Fi¡. 9) ea una 
1rablldo en linóleo sumamente sencillo. Compuesto por una par· 
te de los antebrlZOll y de las manos entreabienu que emersen 
del horizonte, como motivo de esperllDZI, sueltan una paloma al 
aire, donde vuelan otras mb. La llne1 nesra de contorno ea fina 
pero viaorou y el volumen esd logrado mediante el clarolcuro. 

"Las fuerzas de la paz son mb poderosas que lu de la 111erra• 
(Fi¡. to), enorme grabado en madera (l.SO x 0.92,6 m), Impreso 
en tres partes, es un lll'lln canel realizado para la Conferencia La· 
tinoamerlcana por la Sober1nl1 Nacional, la Emancipación 
Económica y la Paz, celebrada en M6xico del 5 al 8 de marzo de 
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1961. En &!l aparece una plllVlda de pl)o11111 (el bien) que •taca 
•dos jinetes apocaUptlcoa (el mal) y l111destroan. En la pane in· 
ferior, sobre el suelo, yacen los cad6veres de una pareja con un 
nlllo. DmnAtlca escena que al mismo tiempo resulta pOlitlva al 
pe1111r en que, como lo selllla el tllulo del cartel, la paz puede y 
debe 1er en un momento dado, mú fuene que la perra. 

4) ""'** de pillOl'llfH ...,. • - oonJla tJ!IMI 
klloldgllJ• 

Destacadas pelMlnalldldes del ane y de la polltlca bu quedado 
plasllllldos tanto en su obra artiica como en sua muralel: JOI&! 
Ouadalupe Posada, Die¡o Rivera, DllYid Alfaro Slquelrol, JOI&! 
Marl1 Morelos, Benito Ju6rez, l¡nado Altamlrano, l¡naclo 
Ramlrez (Flg. 11 ), Ricardo Flores Mqón, Emillano Zlplta (Flg. 
12), Enrlco Malatesta, el Che Ouevua, Pablo Nerudl, Watt 
Whltman y otfOI retrat111 mú hin salido de la h6blles man111 del 
1rabador. 

Los rostros de ras¡¡os vigorosos denotan un 11CUci1110 estudio de 
los pelMlnajes y ya sean próceres o uti11U poseen una aran fuer· 
za interna que se refleja en los ojos. Interesante compo1ld6n re· 
sulta la de 'Tres Indios Ejemplares•, un arabado-mural donado 
en 1974 por 111 Aaidemia de Anea a la comulnldad istmella de 
Mallas Romero, en Oaxaca. Andr&!s Henestrosa escribl6 l1 pre· 
sentaci6n de la obra forl!lllda por los tres ilustres mexicanos: Be· 
nito Ju4rez, l¡naclo Ramlrez, y el otro 'Nidio' (como lo llamó 
Henestrou), l¡nacio Manuel Altamlrano. A 01rd1 Buato1 lo ca· 
llflcd como un aran pintor • ... epl¡ono de sus doctrina y secuaz de 
su ejemplo", (refiri&!ndose a los tres protqonlstu) quien "tuvo la 
pnlal ocurrencia, y I• dichosa inspiración de reunirlos pmliem· 
pre en este 1rabado-mur11•. 

Los CUltro srandes temu en los que he dividido la obra del anfs. 
ta se conjuntaron en lasran exposld6nretflllpectivade 1977, be· 
jo el lltulo de "Orifica Comprometida", que se llevó• cabo en el 
Palacio de BelluAnes y posteriormente en el Instituto Polll&!cnl· 
co Nacional. 
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La muestra, planeada cuatro aftol antes, no MI efectuó debido al 
enfrentamiento que hubo entre el jefe del Departamento de Ar· 
tes Plúticu del INBA, Jor¡c Hemúdez Campos y Anuro 
Oarcfa Bultos; los antecedentes del problema quedaron reptra· 
dos en la prensa del allo de 1973. 

El periódico &di.liar publicó la noticia desde su Inicio y 111 el 
dla 24 de julio, deapu4!1 de la pol4!mica entre ambla pe..-allda· 
deA. 01rcf1 Bustll!I declaró: "No pedl pan a Bella Artes. .. pedl la 
destitución del jefe del Departamento de Arta Pl .. tlc:u del IN· 
BAL por 11er negativo para la cultura del pala. Sl remrdamol 
cómo M! de11envolvl6 la po"mica a que ae refiere la carta, ante 
mis arpmentos de principio, demandando una nueva polltlca 
artl1tlca que corresponda mú a la etapa que me el .,.,., menos 
'elitista', menos 'lllOb', menos extranjerlzante porque con ello el 
INBALeatA Impidiendo el deaanollo de nuestros verdaden11 va· 
lores culturales ... • 

En realidad el enfrentamiento MI debl6 a la polltlca que sepia 
Jorge Hel'Mndez Campos de atacar a la Escuela Mexicana y de 
protepr a un pequeno pupo de artistas, dealipdos de esa co
rriente. Flnalmente, la retrospectiva se realizó al¡On tiempo des
pu4!K cuando el arquitecto Osear Urrutia dlrl¡la el Departamento 
de Artes Plútlcu. 

El grato recuerdo de Frlda Kahlo, siempre pre11ente en Oucfa 
Bua11111 como Integrante de los Frldos, quienes como se recordar6 
decoraron la pulquerla "La Rosita" por seaunda vez. lo rnotlv6 a 
escribir para la Invitación de la muestra, un venlto (a la manera 
de su maestra), en papel de china de colores y decla al: 
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INVrrACION 

Noticia de cien quilates 
Y un curado de limón 

Rina y Arturo. tus cuates, 
A su nueva exposición 
De grabados en madera 
Te invitan en primavera. 

Da la wz en todas partes: 
La cita es en Bella Artes 

(sin esmoquin y sin poncho) 
4 de mayo a la 8. 

Verúahl el 1111afuertc, 
l'lleblo y cuchill01..,ariol, 

Pa auato de reaecionariOI A quienca bulcan la muerte. 

Ya lo sabes, Chupile, 
No lo olvides, Dolla Guada, 

iA cita de camarada 
Hay que entrarle al neneplle 1 

••••••••••••• 
En el tranacul'!IO de mú de cuarenta alloll (1945·1988) el araba· 
dor, pintor y tambi~n escultor, ( 1) Arturo Garcla Buatcil ha reali· 
zado una labor de compromiso social, desde que se Inició eomo 
a nis ta y su obra es una aportación mú para el arte meaicanocom· 
prometido. 
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CIJA DILCAl'llULO 4. 

(l)AnuroGarcfallusto1reallz6en 1982,dOliaculturuenbron· 
ee: la cabeza de Rlna, 111 esposa y el bulto de Jorp Dlmltrov, di· 
rlpnte b61prode la clue obrenquese coloc6en unaplazltade 
Coyoadn, el 29 de noviembre del mismo afto. 
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CONCLUSIONES 

La labor que realizó el Taller de Giiflca Popular en lo11ftol cua
renta estuvo directamente relacllllllda con l111 llneamlent01 del 
realismo IOcilli111; el momento coincidió con la explllll6n de a
li corriente en V1ri111 palla, M&lco fue uno de 1111 lllAI entulill· 
ta.' y Anuro García Bustos, que para entonces ya se encontrabl 
truhajando en el mencionado taller, tamblln adoptó dichas pro
pueslllll. 

Al revisar lu dlver111 definiciones y acepciones del 1'nnino ROi 
encontramm con lu pmturas de I01 te6riC01 que se han ocupado 
de su estudio y en el primer capitulo de este trabajo ipUftllmOI 
las dlver¡enciu de opiniones. Enc:ontramm que Filcher prefie· 
re ll11111rlo •ane IOcialilll" para no ideallwlo y convertirlo en 
p111p1pnda. l..uUcs coincide en pane con Gorky, pero lo entlen· 
de simplemente como el realilmo planteado por la vida dentro 
del mismo IOcialilmo. 

Asimiamo,el "zhdlllDYlsmo" vi¡ente durante un lar¡o período en 
la Unión Scwi6tica apoyaba la idea del "hombre nuevo• unido al 
pmletarlldoypudimosdetectarsucolncidenciaconlupropue1· 
111 de alpnos murallslll de apoyarse en elemenlOI del arte pre· 
hisJ>'nlco, al cual admiraba enormemente Zhdanov como 
postura de rebelión ante la dominación espallolL 

El "realismo IOcialilll" fue rjpldamente adoptado tambi6n por 
1111 componentes del TOP, quienes se identificaron plenamente 
ron 61debidoa111 ideoloafu de izquierda que predominaban en· 
tre ell1111 y al entusiumo por realizar un trabajo rolectlvo de par· 
ticipaciún polltica, de apoyo a los ideales de la revolución 
mexicana y al desarrollo del lllO\llmiento obrero. 
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Las discusiones de sus miembros airaban en tomo a la figura de 
Stalin, como a la del h6roe que hlbla declarado oficial el arte del 
realismo socialista y a tu teorfu de Zhdanov, LuMChanky y 
Malakowlky que giraban en tomo al stalinismo; posteriormente 
en los allos cincuenta dilcutlrían tu propuestu que Mao TIC· 
Tung hizo sobre arte y literatura en mayo de 1942, en el foro de 
Yenan. ul como tambi4!n tu del secretario del Partido Comunil· 
ta Italiano, Palmiro Togllattl. Por otra parte tam~n tu ideu del 
ruso Zl5 estarían vinculadas a los Ideales del TOP, pues 61 llOl
tenlaque el realismoJOCiall111 habla enriquecido el ane, median· 
te los temas y personajes de la vida real 1eleccionados por los 
propios anistas, ya que brotaban libremente de esa nueva reall· 
dad propuesta por el soclalilmo. 

La fipra de leopoldo M4!ndez fue decisiva para el buen funcio
namiento del Taller y para Arturo Garda BullOI en panicular, 
como 1e puede apreciar sobre todo en IUI prlmel'OI grabldol Sus 
Ideales por entonces, como miembro del Partido Comunista Me· 
xlcano eran la construcción del IOCiallsmo para mejorar nuestro 
pals. acorde a las propueslll del aobiemo de Lúaro arde1111. 
El PCM le sirvió seg6n 61, como escuela anlltlco-polltica para 
promover un cambio en el pueblo mexicano y panlclpar en esa 
lucha mediante el desempello de su creatividad plática y fue a 
trav4!s del Panido que conoció 1 Diego Rivera y 1 Frida Kahlo, 
con quien llevó una entralllble amistad huta su muene. 

La labor ideol6glca de García Bultos se desarrolló no sólo a ni· 
vel anlatlco, sino tambi4!n mediante el di611110 con pnte del cam· 
po, como cuando pintó aquellos murales en la Cooperativa Ejldal 
de Atencingo en colaboración con el pintor boliviano Atllio CI· 
rrasco; o bien mediante eacrltos, conferenclu y p1'tlcas para dar 
a conocer su postura como defensor de un ane comprometido. 

El ingreso al TGP le brindó la oponunidad de realizar sus 
propósitos empleando la tem4tlca representativa del grupo ape· 
pda al realismo socialista, el cual cobró mayor fuerza en su obra, 
que lu experlenciu adquirida como panlclpante en el pequello 
grupo de los "Fridos'; sin embargo la presencia espiritual de Frl· 
da Kahlo, a quien siempre admiró 111'5 nunca Imitó, se ha manl· 
restado a lo largo de su vida artística. 
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Ucvar el arte a la calle fue otro acierto juvenil de Gucla Bu11111, 
cuando en unión de los Arti1tas Jóvenes Revoluclo111rioa lopó 
orpnizar exposicionea en divenos lugares públicos de Cita ciu· 
dad, convirtiendOle en un pionero de manifeataclonea plática 
mú cercanu a nuestra epoca. Labor dl*lca deallcadl fue 
aquella que realizó en Guatemala como lllllfttro del Taller Ubre 
de Grabldoprlmeroy como fundador del Taller de Or6flcaen la 
Cua de la CUitura Guatemalteca despuá, con la intenci6n de 
que ae convirtiera en lo que aqul fue el TOP, pero que delafor· 
tunadamente no llegó a conaolidlr. De cualquier 111111era lldcmá 
de esta labor, se dedicó a difundir en Guatemala y en Eculdor 
nuestro grabado y dar a conocer la figura de J016 Guadalupe Po
uda en elOI paf11e1. 

Arturo Garcfa Bustos ha colaborado en la vida ai111tlca y cultu· 
ralde M6xlcoparticlpandoendivenasaarupacionelyeven1111de 
caracter nacional, tal ea el CllO del Frente Nacional de Arta 
Pl61ticudelcualnopudoaerfundldor,porencontraraefueradel 
pala en el lllo de 1952 y tuvo que llmllllle, junto con au espou 
Rlna IMo, a defender loa inteme1 de los artislll de tendencia 
reali1111, aflnea a ellos. 

Alloa mú tarde, para la exposición "Confrontación 66" asumió el 
· papel de defenaor creando polemicas y controvenlas con su Ma· 

nlfleato de la Confrontación 66, realizado como ae mencionó, a 
la manera de cartel Ilustrado. En 61 proclamó toda expresión 
artl&tica reall111 de America Latina y a la gran pintura mexicana 
que catalflsó como 'la mú notable experiencia plática desde el 
Renacimiento hasta nuestroa dlu.• Mediante su Manifiesto con· 
tinuódefendiendoloqueparaelrepresentaelverdlderogranar· 
te a 1rave1 de "sus formas públicas de expresión" como 10n el 
grabado popular y el cartel. 

Un compromiso social ha sido la creación arMicl y pict6rica de 
G1rcf1Bus1111desdequeaeiniclóenelTGP;suevoluci6nsellev6 
a cabo al llldo de la Escuela Mexicana y su1granda1e11111 han al· 
rada en torno a escenu rurales, propuestas de lucha en pro de la 
lihertady a favor de la paz, ul como laexaltaciónde prócemque 
de acuerdo con &u ldelogla han contribuido a loam lajuatlcil so
cial. 
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Su lnterá por lu c:o11tumbrcs del campo y el blenatar de esu co
munidldes lo llevaron a crear lo mejor de su ar'flca, que India· 
cutlblcmente son lu once estampas de la serie "Testimonio de 
Guatemala" de 1954, donde Oarcla Bustos fullon6 contenido y 
forma a lu órdenes de un acontecimiento polltlco con fundamen· 
tos ideológicos, para lograr lo que yo considero, la 6poca de oro 
en au producción pl61tlca. Al referirse en aquel entonces a ata 
11erie deefa: "El mio a un grabado de ideal, no ea arte puro lino 
de contenido .. ." 

Su viaje al Oriente (China, Corea y la Unión Sovi6tica), le abrie· 
ron diversos horizontes relacionados con OUOI temu y nuevas 
t6cnlc:uqueaslmilór6pldamente. Enl111dosprlmerospalseldes-
1acaron los paisajes del campo, contratando con lu colllpOliclo
nes urbanu de la U.R.S.S. El mundo socialista lo cautivó en 
aquella oc:ul6n y volvió a Interesarle al triunfar la Revolución 
Cubana, el lo. de enero de 1959, hada donde se dlrl¡ló ese mil· 
mll Miio para entablar contac:to con el Che Ouevara y Fidel Cu· 
tro, a quienes retrató varlu veces. 

Curiosamente la linea del grabado de O arela Bultos en ata 6po
ca cambió un poco, como se comentó en el liltlmo capitulo, pua 
se hizo m61 fina y a mi manera de ver perdió un poco la fuerza 
que posela en la serle de Guatemala, quid por el vi¡or del con· 
tenido, que era en su momento el de lucha y en cambio, el de la 
revolución cubana fue el reflejo de una ya lograda victoria. 

El reconocimiento de la labor de Arturo Oarcla BustOI por par· 
te de 111 Instituciones gubernamentale1 llegó por fin en 1977, 
cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes le hizo una exposi· 
clón retrospectiva, despu& de haber tenido enfrentamientos es· 
crltos con las autoridades anteriores. Nuestro artista mprovechó 
na oportunidad para demandar por escrito una polltlca lrtfstlca 
menos extranjerlzante y m6I congruente con la realidad del par.. 

A lo largo del presente trabajo se ha podido detectar la CX1111tan· 
te preocupación de Garcla Bustos por defender lllC8llllblcmen· 
te 111 tendencias realistas y sociales en lu que se formó y contlnlia 
creyendo firmemente. No ha desaprovechado oportunidad para 
enarbolar la bandera de la Escuela Mexicana, que en sus Inicios 
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IC inspir6 leonop6flca y teóricamente en lu propualll de la Re· 
wlud6n Mexicana, en nuestro pllldo lndl¡ena y el folklofc 111• 
ciooal, para adoptar de1pu~1 1111 lineamient111 del realismo 
MJCialiata. 

Cooocido no aólo a nivel nacional sino ~nen el extranjero, 
ArturoGarclaBu11111ocupaunluprimportanteden1rodelmun· 
do Internacional de la grtiic:a. como lo demueatran lol innume· 
rablea premios y menciones que le han 1ido otorpdol, ul como 
el gran número de expoalclone1 que ba realizado en variol púlel. 
loll lfllbados de Garda BuslOl llMI de una excelente calidad y ain 
lupr a dudas ocupa un lupr importante al lado de lol lflllda 
maes1r111grtiic:os del pllldoy del presente y por lo miamo, debe 
1er conaiclerado ac1ualmente como uno de lol mejora ¡rabldo
m mexlcanoa del li&lo XX. 

• 
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DATOS BIOGRAFICOS. 

1926 Arturo Oucfa Bultos naee el 8 de llOllO en la dudad de 
M&lco,D.F. 

1941. ln¡raa a la Elcuel1 Nacional de Arta l'Nlllcal 

1942 lnpeu a 11 Elalell de Pintura y Elcultura "La Elmeralda" 
'I curu lirnultjnamente el bachillerato de 11q11l11C1Ura en la Ea
cuel1 NICional PreparatoriL Decide dedlane lntqramente al 
1l'lblldu y 111 pintura. 

1945 ln¡raa al Taller de GrMlca Popular. 
Funda junto con otros compalleros el Grupo de Artlata l6venes 
Rewluclonarios. 

111411 Colabora con el disellldor p61ico Mipel Prieto en el lna
tituto NICional de Bellu A"es. 

1949 Es miembro fundidor del Salón de la Natla Mcalana. 

1953 Dnempella el calJO de prolCIOI' de arahldo en la &cuela 
de Bellua Arte5 de la ciudad de Guatemala, 1iendo lllndador del 
'lºallcr de Orahadu de la miKma. 

1956 Es nombrado profesor de Arles Pláticas en la Universidad 
Benito lu6rez de oauca, <>u. 
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1957 Toma un cul'llO de grabado en el taller del maestro corea· 
no Wang Yon1 Ja en Piong Yang, Corea. 
Aprendizaje en los tallere1 de estampado y grabado en Pekln, 
China. 
Aliste a un simposio llObre Arta PIAltieas durante el Festivll 
Mundial de la Juventud en Mosc6, U.R.S.S. 

1959 Dicta unaconferenclaen el Taller Munldpal delntegracl6n 
Plútica de LI Habana, CUbl. 

1960 Forma p1ne del Comit6 Mexicano por la Pu. 

1962 Ea nombrado profesor de Artes 1'161tieu en la Eacuela de 
Iniciación Artfllica No. 3 en Mbieo, D.F. 

1965 Ea nombrado profesor de dibujo y pintura en lol tallera de 
la Cala del Lago. Bosque de Chapullepec:. Málco, D.F. 

1973 Ingresa a la Academia de Artes. 

1977 Presenta la ponenda "El arte de la nueva ctae•, en la Aca
demia de Arta. 

1978 Dicta la conferenda "Historia del anbado y la litOll'alla en 
M~xico", en el Museo CUauhnahuae de CUernavaca. Mor. 

1979 Dicta la conferencia "Bosquejo histórico del grabado en 
M~xlco", en la Casa de la Cultura de <>auca. OU. 

1911..'\ Viaita piada ante IOI murales de J. C. Orozco en et Edlfl· 
do de la Suprema Corte de Justida de la Nad6n. 

1911.~ Conferencia "Homenaje a Frida Kahlo", con Rina Lazo, 
Guillermo Monroy y Anuro Estrada. 
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1944 Primer Premio en la Exposición 20 de Noviembre, junto 
con Guillermo Monroy y Arturo Eatnda. M61ico, D.F. 

1947 Primer Premio de Grabldo y Primer Premio de Cartel en 
el concuno orpnlzado por la UNAM. con motivo del Centena· 
rio de los Nillos Heroea. Mellico, D.F. 

1949 Se111ndo Premio en el concunode caneteacon motivo del 
Allo de Chopln. Máico, D.F. 

1950 Es beado por et INDA en el Taller de lntepael6n Plliltt· 
ca ubicado en La Ciudadela, liendo director del mllmo lose 
ChMz: Morado. 

1953 Medalla de Oro Olorpda por el Movimiento de la Pal, por 
un arabado alusivo. Rep6bllca de Guatemal1. 

1954 Primer Premio en el concuno de ¡rabado del Grupo Sa· 
ker·Ti de Artistu y Escritores. Rep6bllca de Guatemala. 
Medalla de Oro en el concuno orpnlzado por ta Clla de la Cut· 
tura Rep6bllca de Guatemala. 

1956 Primer Premio y Medalla de Oro en el V FClliYal de la Ju· 
ventud en Vanovll, Polonia. 

1957 Premio en et Salón Anual de Grabado. Salón de la Plbtl· 
ca Mexicana. INBA. Mexico, D.F. 
Medalla de Plata en los concul'IOI intemaclonalea de pabado en 
MOK6, U.R.S.S. 

1962 PremloenetconcunodepinturaorpnizadoporelC-· 
jo Nacional de Turismo. Mexlc:o, D.F. 
Mención Honorifica en el Tercer Concuno Latinoamericano de 
Grabado. C'.a.'111 de 11111 Americaa. La Habana, Cuba. 
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1973 EsadmitidocomoMiembrodeNúmeroenlaAcldemlade 
Artes. Mtxico, D.F. 

1974 Es nombrldo Miembro del Co111ejo Mundial de la Paz, or· 
pnismo intel'llllCional. 

COIMIOtlEI DE PINl'UMI llUMLEI. 

1945 "Madres solteras". Temple de cola sobre yao. 25 X 5 m. 
Cua de la Mujer Josefa Ortlz de Domln¡uez. l.aqderos p6bli· 
COI en la calle de Tecatitl6n. Coyoldn D.F. 

1948 "AmanteaprlmitiVOI". Freaco3 X l.llOm. Hotel Poudadel 
Sol. NlllOI H6roea No. 139. Mf.Vco, D.F. 

1949 "Zapata". Vinllita llObre cemento 3.20 X 2 m. Elcuela Pri· 
maria de Temixco, Mor. 

1950 "Pobladorea de la resl6n de Temixco en la 6poca pre· 
hi.,.nica". Vinilita sobre cemento 6 X 3.20 m. Escuela Primaria 
de Temixco, Mor. 

1952 "Amamoa lapazyel mundo de cabeza por la bellea".Oleo 
llObre aplanado. Fachada de lapulquerfa La RositaenC'.oyolán. 
D.F ~ bajo la dirección de Frida Kahlo y en equipo con IOI otrOI 
trea "Frick111". 
Serie de ale te mu ralea. Piroxillna M>bre masonite. Sociedad Coo
perativa Ejidal Atencingo, Pue. Realizado& en equipo con Rina 
'-• y Atilio Carrasco. 

1961 "laa fuerza.\ de la Paz son m'5 podero111 que la de la Oue· 
rra". Orabado en madera l.SO X l m. Encargo del pneral Uza. 
ro C6rdenu para el Congreso Internacional por la Paz que se 
efectuó en la ciudad de M6xico, D.F. 
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1964 "Pobladorea de lu alele reglonc1 de Ouaca". Fmco. 16 X 
J m. Sal11 de Etnograflll de <>auca. MUJCO N.cional de Antropo
logl11. M6xico, D.F. 

1969 16 ¡rabldos murales para la decoracl6n de la _.mUJCO 
de VenuatlanoCarranzaenCUatroCWncpa, Colhulla,conel te· 
ma de la Rcvolucl6n Mexicana 

1971 9 panclea con el tema "Historia de la Cua del Obrero Mun
dial". Cau del Obrero Mundial. Matamoroa No. 115. Múleo. 
D.F. 

1979-1980 Pintura mural a l•,fnáuldca "Ouxa en el mito y en 
la hlatoria de Múleo.• (200 m"). Elcllera moaumental del Pala
cio de Gobierno de o.- o.x-, OU. 

1911f>.19117 Pintura mural al fmeo "El m~ndo de la dualidad, la 
C011111110nla zapoteca y mlxteca. • (120 m ), Eacalera lateral iz. 
qulerda del Palacio de Gobierno de Oaxaca. ONICI, Ou. 

MlllUPACIOl•I A lAI QUE PEH lllllCI 

1973 Miembro de Número de la Academia de Artes. 

1974 Miembro del Consejo Mundial de la Pu. 
Miembro del Salón de la Plática Mexicana. 

llUIEOI EN l.09 QUE IE ENCUENTMIUOlllA. 

Mu1CO de la cludlld de Toluca, Bitado de Múleo. 
Muaco de Arte Modcrno. INBA. Málco, D.F. 
Muaco de Arte Gr6flco. MOIC6 U.R.S.S. 
Muaco de Ane Moderno. Nueva York, E.U.A. 
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1953 "Exposición de grabados de Anuro Garda Bua1111• Escuela 
Nllcional de Arles Pl .. llcas de GuatemalL 

1955 Obras del grabador Arturo García Bu11C11. Galerfa de Ane 
"los Tiacull111". Mt!xlco, D.F. 
'Teslimonlo de Guatemala". Exposición de arabldOI de Anuro 
Garcfa Bu11C11. Unlvenldlld Benito Ju4rez. Ouaca, <>u. 

1956 'Testimonio de Guatemala". Blbllotee1 del Eai.lo. Twilll 
Gltit!rrez, Chiapa 
'Teatlmonlo de Guatemala". Galerla Anl11ial del Teatro de "La 
C1111ona". Mt!rklll, Yucal4n. 
'Testimonio de Guatemala". Taller de Grablldo y Pintura de 11 
Cua de la Juventud. Mt!xlco, D.F. 
"Grabados y U1oaraau•. Escuela Nacional de Maestn11. Mt!xlco, 
D.F. 
"Preainores del Arte Moderno de Ouaternall". Centro Univer
sitario. Ciudad Vieja, OuatemalL 
'Tealimonio de Guatemala". Eaaiell Nacional de Bella Anea. 
Unlvenidad Central, Quilo. Rep6blle1 de Ecuador. 

1962 "MOllCIÍ visto por un pintor mexicano". lllllitulO de lnter· 
c:amhin Cultural Mexle1no-Ruso. Mt!xlco, D.F. 

196.1 "La Tierra y la Paz". Escuela Nacional de Agriailluri. Cha· 
pingo, Mt!xlco. 

19711 "Grabados y Dibujos". Galerfu de la Ciudad de Mt!xlco. 
Mt!xic:o, D.F. 
Exp1111ic:ión permanente de grabados murales. Cua del Obrero 
Mundial. Matamorm 115. Mt!xico, D.F. 

197!1 "Exposición de Anuro García Bustos" La Cua de la Cultu
ra de Ouaca. Oaxac:a, Ou. 
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1977 "Oliflea Comprometida'. Exposición retrospectiva con 200 
obra. Sala Nlcionll. l'llldo de Bella Anea. INBA. M6xlco, 
D.F. 
"O,.ficl Comprometida'. Unidad Cultural Zacatenco. l1111ituto 
Pollttcnleo Nacional. Múleo, D.F. 
'Nuestros dlu' Subdirección Cultural del ISSSTE. Oalerfa JOll6 
Ollldalupe l'olada. Málco, D.F. 

19111 'Baile de Calaveras y otros Temu•. Foro Cultural ea,.. 
C1ne11t1e. Coyoac6n, D.F. 

19112 Expoalcl6nproaramadapuaMOICl1yprimeraacul1Uraen 
bronce de Jorp Dimltrov, pua ~D.F. 

1983 'OueCI siempre'. amara de Senadores. Múleo, D.F. 

19115 'Arturo Oarda Bult111, OrMlca Comprometida'. Oalerfa 
del Museo Carl111 Pelllcer. Vlllahennou. Tab. 
'Presencia del artlataAnuroOard1Bult111'. Sala de Ane Ulboa. 
Monterrey, N. L 
'l'lranoolvldarOu1temal154'.0rabadosdeAnuroOardaBul· 
1111. Salón de la Pl~tlca. M6xlco, D.F. 
'Anuro O arela Bu1ta1'. Retl'OlpCctiva obra ar'flca. Centro de 
Anes Vlsu1les e lnvestlpclones Eat6tlcas. S.ltlllo, Colh. 
'Obr1 &RRca y dibujos del pintor Arturo García llustol'. Cala de 
bl Cultul'I. Coyoac6n, D.F. 

1944 'Exposición 20 de Noviembre'. Málco, D.F. 

1947 'Expolición del Centenario de los Nlflos H6roes de Cha· 
pultepec'. UNAM. Málco, D.F. 

19411 'Expa1ici6n de Rn de afio TOP.' l..oCll del TOP. Neta· 
hualaiyotl 9. M6xlco, D.F. 
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1949 "Exposición de arte mealcano•. Vanovia, PolonlL 

1950 "Exposición ambulante del TOP'. Va..-la. ChcaJlkwa· 
quia y Suecia. 

1952 "Expolición del pabado mexicano TOP', praenlado por 
el arupo de pahadores Saker·TI (Amanccer). l1111i1u10 Nacional 
para Varones. República de Guatemala. 
"Primera exposición conjunta de 1rtl11a1 mexlcanol y aplllolel 
reslden1e1 en Mblco". Pabellón de la Flor, anexo al Museo de 
Flora y Fauna del Bosque de Chapultepee. Mbleo, D.F. 

' . 

1953 "Exposición colectiva orpnlzada por el Movimiento de la 
Paz. República de GuatemalL 
"Exposición de 150 ll'abadol con1empor6neol" praenladal por 
el Frente Nacional de Arla Pl6sllc:u. l'llacfo de Jlllllcla. Plllbla, 
Pue •. 
"Exposición de 35 alampa de Hidalao". pmenlado por la Uni· 
venldad de Puebla y la Direcci6n de Educaci6n del Balado. 1'111· 
bla, Pue. 

1954 ·"Exposición de ll'•hado" Grupo Saker·Tl. Cala de la Cul· 
tura de Guatemala. República de GuatemalL 
"Grabado y litografla mexicano1". Oalerla Gian Ferrarl, Mll6n. 
"Mue11r1 de ll'ªbado y lilusrafla mexicano1. • e.a de la Cultura. 
Uvornlo, Italia. 
"Sal<m de Grabado". Salón de la P1'51ica MexicanL INDA. Mt!xl· 
eo, D.F. 
"Mexick6 Grafika·TOP'. Varsovia, Polonia. 

1955 "Exposición de arte Mexicano". Berlfn, República De· 
mocrálica de Alemania. 
"Expn!licilln de grubad1111" Blblluleca de la Unlvenidad Benito 
Ju6rci de OaxllCll, Oax. 
"Segundo Salón Nacional de Grabado" Palacio de Bellas Arta. 
INDA. Mt!xlco, D.F. 
1956 "Exposición Mexicana•. Prap, Checoslovaquia. 
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'VI Fatlval de la Juventud'. Vanovla, Polonia. 
'20111o1 de vida del TOP'. M61ico, D.F. 
'Primera expo1ici6n del Instituto Realonal de Bella AnM.'. Oa
lerfa de Ane. Acapuleo, Oro. 
'Mostra d' Arte Orafica Meulcana. El TOP Mexicano'. Oalerfa 
d' Ane Caaanova. Tries te, Italia. 
"El campo de M611eo' con srahldol y lltop'lflu del TOP. l•tl· 
tuto del Intercambio CUiturai Me1icano-R11111. M611co, D.F. 

1~7 'Concul'llO lnter111Clonal de Grabado'. MCllC6. URSS. 
'Salón Anual de Orabado'. Salón de la Plútlca Me1lcana. INBA. 
M611co, D.F. 
'Eqlollcl6n de Arte Mexicano'. Frente Nacionll de lufM. Pl61tl· 
ca. amara Nllcional de la Industria y la Tranlformac16n. MPI· 
CO, D.F. 
'Vida y drama de M61ico.' Veinte allol de vida del TOP.' INBA. 
M61kv,D.F. 

1958 'Primera Bienal lnteramericana de Pintura y Orabldo de 
M611eo'. Museo Nacional de Artes P!Mtlcas. Palacio de Bella 
Ane1. INDA. M61ico, D.F • 
'Elposlci6n de Plniura y Estampa como homenaje a Dlqo Rlve· 
ra'. local del STFRM. M61ico, D.F. 
'E1po1iclón de Grabado TOP'. Cuino Sanandreslno. San 
AndrH, Tultla. 
'Expoalclón de Orahldoa TOP'. Ooblerno del Estado de Zaca· 
cecas. Conmemoración del 48o. aniversario de la Rnolucl6n y 
celebración del 9o. Can¡mo de Soclol1111fa. Zacatecas, Zac. 
'Salón Anual de Orabldo'. Salón de la Pl61tlca Mexicana. INDA. 
M6iilco, D.F. 
'Exposición de Arte Mexicano'. Rep\\blica del Salvador. 
'Exposición de Arte Mexicano' que llevó el INDA a Burdeol. 
Parls, Ulle, Lyon y Toulollle, Francia. 
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l~'I Uulcrfu Kumffcr. M61ia1, D.F. 
"Elp11sici6n de Pintura Me1dC1111". Frente NKional de Artel 
Plútlcas. M61k:o, D.F. 
"IV Salón Nllcional de Grlhldo". MulleO Naclonll de Arte Mo
derno. Palllcio de Bella Artea. INBA. Múleo, D.F. 
"Festival de Cultura Me1IC1111". Expoúción de pintura contem· 
por6nca y arabldo mexicano. Clla de la Am6rical y Embajlda 
de M61ico. La Habana. Cuba. 

1960 "&posición de arabados y lltoFafru mcxlcanll". Belrut, 
Ubano. 
"El Ane de la Vida". Escuela Superior de Medicina Rural dellns
tltuto Polit6cnlco Nacional. Málco, D.F. 
"Primer Cenimen Latinoamericano de Xllopaffa" orpniDdo 
por la República Argentina. Galerfa de Arte. Bue11111 Aira, Ar· 
sentina. 

1961 "Por la Paz". Ateneo de laEscuelaNllcionaldeArqultectu· 
ra. M61ico, D.F. 
"Elposiclón de lit6sraf111 me1ica1101, TGP'. Oalerfa Ml1rachl. 
M61ia1, D.F. 

1962 •Tercer Concuno de Grabldo Latinoamericano" e.a de 
las Allll!rlcas. La Habana, Cuba. 
"Grabado Me.lcano OPIC'. Nlcanpa. El Salvlllor, Honduras. 
0111ta Rica y Guatemala. 
"Elp1111ici11ne1 colectiva• en La Habana, Cuba y en BoscJ16, Co
ktmbia. 
"El TGP en su XXV anivenario de labor unlvenl11rla obrera de 
M61ia1". M61ico, D.F. 
"61p1111icl6n de arabados me1ica11111 TGP'. Galerla Nacional de 
Elpll.'llclone11. El Salvador. 
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1963 "Elplllición de Arte Mexicano". Ambato, Eculdcw. 
"Grabados del Taller de la Odflca Popular". Univenldld de 
Ouanajuato, 010. 
"llxp1111iclón de grub11d11s TOP." Sala de expoaiclona de la Uni· 
venddad de OuanajualO. Ouanajuaio, Oio. 
"El TOP. Ellpoaiclón de pbadol". Cenlro de BieMltar Social 
Rural. CUerúlano, OIO. 
"Promoción Mexicana de Amislld y CUllura. Grabado mexica· 
no•. Call de la CUl1ura. Quilo y Guayaquil, Ecuador. 
"Proyec:c16n CUl1ur1I de A!Mrlca". Promoelón Peruana Mexica· 
na. Grabado. Oalerfal del Banco Con1inental. Uma, Penl. 

1964 "El Paisaje". Oalerfa Pl6slica de Máico. Mlalco. D.F. 
"Grabado Mexicano". Univenidlcl de Concepdón, Repilbllca de 
Chile. Presentado por la SRE-OPIC. 

1965 "Salón Anual de PinlUra". Salón de la PIMllca Mexicana, 
INBA. Múleo, D.F. 

1966 "Salón Anual de Piniura•. Salón de la PIMllca Mexicana, 
INBA. Múleo, D.F. 

1957 "30 AllOS del Taller de Orifica Popular". Mmeo de Arte 
Moderno. INDA. Múleo, D.F. 
"&posición colectiva de lflbado". Oalerfa Pl6slica de M6xlco. 
Mexico, D.F. 
"TOP-Obra reclenle". Homenaje a 1111 fundadores. Locll del 
TOP. Ne1Z1hu1la1yo119. Mexico. D.F. 
"Expoalclón por un Mexico mejor". XXX Anlvenario del TOP. 
Universidlcl Obrera de Mexico. Mbico, D.F. 
"Homenaje a Frida Kahlo". Oalerfas de la Ciudad de Máico. 
Mexico, D.F. 
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1968 "Salón de Grabado". Salón de la Pl41tlca Mexicana. INDA. 
M61ico, D.F. 
"Obra 611". Salón de la Pl6slica Meaicana. INBA. Proarama Cul
tural de la XIX Olimpiada. M6xlco, D.F. 
"Ellposlclón de grabados del TOP. 450 anos del pueblo mexica
no". c;omit6 Directivo Estatal del PRI. VillahcnllOSI, Tab. 

1969 "Exposición Nacional del Orabldo". Galería de Arte del 
PRI. M6xlco, D.F. 
"Retrospectiva del Taller de OrAfica Popular." Galerfu de la Ciu
dad de M6xico. M61ico, D.F. 
"Salón de Pintura• Salón de 11 P1'5tlca Mexicana. INBA. Múleo, 
D.F. 
"El posición de grabados del TOP'. Hotel Hllton de Baja Califor
nia, pre&Cntada por 11 Sección de Difusión Cultural de la Univer
sidad de Baja California. 
"Grabados Mexicanos. Homenaje a Lcopoldo M6ndez". Orpnl
zado por la Sociedad Cubano-Mexicana de Relaclonn Cultura
les. Universidad de la Habana, Cuba. Participaron mlembrm y 
ex-miembros del TOP. 
"Orabado en M6xico". Galerfa J056 Maria Veluco. INBA. M6xi
co, D.F. 

1970 "Colectiva de Pintura y E&cultur1•. G1lerl11 de la Ciudad 
de M6xico. Mhico, D.F. 
"Dibujo 19711'. Galerlu de la Escuela Mexicana. Coyoadn, D.F. 

1971 "20 Aniversario de la Galerla J056 Maria Veluco". INBA. 
Méxh:o, D.F. 
Inauguración de la Oalerfa de Arte Contemporúco. Morclia. 
Mlch. 
"Homenaje a Emillano Zapata". Galerfa de la Ciudad de M6xi
co. M61ico, D.F. 
"Ohrru; de pintnreK contcmporánem", Donación para la Cruz Ro
ja. H111el Maria Isabel Sheraton. M6xico, D.F. 
"PreKCncia Gráfica", Primer envio melicano al Museo de Arle 
Moderno de Santiago de Chile. Molino de Santo Dominio. M6xi
c11, D.F. 
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1971-72 "Primer Salón Nacional de la Eatampa". Palacio de Be· 
llu Artes. Ml!xico, D.F. 

1972 "Paisaje de Ml!xico". Salón de la Plática Meximna 'J el Sis
tema de TraMpOrte Colectivo. Puaje Zócalo-Pino Súrez. Mái· 
co.D.F. 
"Ju6rez en el arte contempor6neo de Ml!xico". MulleO de Arte 
Moderno. INDA. Ml!xico, D.F. 
"Salones de Grabado 'I Escultura". Salón de la P16stlca Mexicana. 
INDA. Ml!xico, D.F. 

1973 "Grabado Mexicano•. Sistema de Transporte Colectivo. PI· 
saje Zócalo-Pino Su4rez. Ml!xico, D.F. 
1974 "Cuento-Manifiesto". Galerfa de la Escuela Mexicana. Co
'JOIC6n, D.F. 
"Artls111 en marcha". Galerla JOll! Maria Velaco. INBA. Mál· 
co,D.F. 
"Exp111ición colectiva INDA 'J Feria 74'. Ciudad Nopla, Ver. 
'Pintura mexicana contempor6nea". Galerla Mallntzincalll. Co
yuacán, D.F. 
"30 dibujos mexicanos". Salón de la Plútlm Mexicana. INDA. 
Ml!xicu, D.F. 
'Festival Josl! Martl'. Escuela de Bac:hllleres Aml!rica. Ciudad 
Mendoza, Ver. 
"22 pintores mexicanos 'J lu etapas de la vida de la mujer". VIJor· 
nada Bienal de Glnec:o-Obstetricia. IMSS. Ml!xico, D.F. 
'8 artist1111 de Coyoadn". Oalerla Malintzincalli. Coyoadn, D.F. 
'Arte mexlcaoo contempor4neo". El Taller Azul. Oaxacl, Oax. 

197!1 "Exposición colectiva'. Centro de Arte Reali11L Múleo, 
D.F. 
'Arte del pueblo al pueblo'. Galerla de Arte y Cafl!. Múleo, D.F. 
(Esta exp111lclón recorrió delpul!s 40 poblaciones cafetalera del 
pal11, de julio a diciembre de 197!1). 
"30 grabados'. Galerla de la Academia. La Paz, B.C. "Exposición 
en homenaje al poeta michoacano Manuel A¡uilu de la Torre". 
Museo de Arte Contempor4neo de Morelia, Mlch. 

104 



1976 "El trbol en el arte". Palacio de Bella Ana. INBA. M611i· 
co, D.F 1977 "Pintura me11icana contempor6nea". IMCE. PalKio 
de Cristal. Madrid, Espalll. 
"Exposición dla de muertos". Centro Cultural M611ico-ltalia 
"Ad ria no Olivetti". M611ico, D.F. 
"Jornadas de la cultura paraguaya en el e11illo". Museo de Ane 
carrillo 011. M611ico, D.F. 
Homenaje a JOl6 Guadalupe Posada". Oalerla JOl6 Guadalupe 
PO!ilda. Acción Cultural del ISSSTE. M611ico, D.F. 

1978 "Pli~tica Latinoamericana". Cua de 11111 Am6rlcas. La Ha· 
bana,Cuba. 
"La Represión". Salón de la Plútica Mexicana. INBA. M611ico, 
D.F. 
"Ollhinete de estampa". Salón de la Plática Mexicana. INBA. 
M611ico, D.F. · 
"Muestra Orifica 1978" Biblioteca Clavi¡ero de la Universidad 
Iberoamericana. M611ico, D.F. 
Ellpnlición en la Unidad Profesional Zacatenco. Instituto Po
litknico Nacional. M611ico, D.F. 
"Exposición gr4fica del Salón de la Plática Mexicana". INBA. 
M611ico, D.f. 

1979 "Salón Anual de Invitados". Palacio de Bellu Artes. M6xi· 
c:o. D.F. 

111111 "MuHtra Banamex de Pintura". Palacio de lturbide. M6xi· 
co,D.F. 

19112 "Primer Salón Anual de Dibujo". Salón de la Plútica Me· 
xican11. INBA. M6xico, D.F 
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1911.1 "Expolición Rlna Luo y Arturo Oarcfa llustoa". Homena-
je a Diego Rivera. Museo A1111huacalll. Múleo, D.F. ~ 

"Homenaje aJOll Clemente <>muo". Centro Cultural de la Se· 
cretarfa de HllCienda y Cñdito Pllblleo. Múleo, D.F. ¡ 
"El paisaje wracruzano•. Certjmen Nac:IOllll de Pintura. ~r· 
no del Estado de Veracruz. Univenldad Veracruzana. i 

1985 "Expllllcl6n con motiw» de lu Primeras J~ de Soll· 
claridad con Nlcara¡ua". Palacio de MinerlL Málco, D.F. 
"Subaata pro-damnlficadol". Museo Universitario El Chopo. 
Mblco,D.F. 

' 

19116-19117 (28 de novlembrc·14 de enero). "Dleao Rivera y~ 
dlllCfpuloa Rlna Luo. Anuro Eatnda y Arturo Oll'da BualoL • 
Estación 7.6cllo Unea 2. Múico, D.F. 
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INDICE DE ILUSTRACIONES. 

l.· "Culpellnos mlxes" (1956). Grabldo en mlllera, 0.61 X 0.43 
m. 

2.· "Mercado de pan en 111cohala, <>auca" (1956-57). Grabedo 
en mlllera, 0.47 X o.35 m. 

3.· "Dulce Guatemala" (1954). Grabldo en linóleo, 0.40,5 X o.30 
m. 

4.· •¿Oul6n eneeder6 mi Chellterfleldr (1954). Orebldo en 
linóleo, 0.311,S X 0.56 m. 

S.· "El apatu• (1954). Grabldo en linóleo, 0.40,5 X ll.30,5 m. 

6.· "Hacl1 Tu Tung" (1957). Or1bado en mlllera, lmpmo a 11 
manera oriental, 0.39 X 0.24 m. 

7.· • Alíahetlzando en el cuartel de La caballa' ( 1959), A¡ulfuer· 
te 'J agu11in11, 6.32,5 X 0.23,7 m. 

8.· "La barca de la esper1nza• (1959). A¡ulfuerte y q111tlnta. 
0.25,8 X 0.35.S m. 

9.· "Mensaje de paz y amistad del pueblo de M'xlco" (1973). Gr•· 
bado en linóleo, 0.37.S X 0.42,2 m. 

10.· 'Las fuerzas de la paz Mln nlM poder0111 que las de la pae· 
rra• ( 1961). Gr1bado en madel'I, 1.50 X 0.92,6 m. 

11.· "lgnKio Rlmlrez' (a/f). Or1bado en madera. 0.23 X D.26 m. 

12.· "Zapa11• (l/f). Gnbado en mader1, D.58,5 X o.39 m. 
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Apéndicel 

l~DEORIEHTACIOHM:TUALALOIPIN-
10REIYEICt!!.10RU DE LANUEVAOENIMCION ..... 
RICANA. 

1) Nuestra labor, en su mayor parte, es cxtcmpor6nca y se de· 
1111rrolla incoherentemente sin producir casi nada perdurable 
que responda al vigor de nucstru grandes flCUltadcs raciales. 
Apartados como estamos de las nuevas tendencias de 1611dl 
orientación, a las que prcjuiclosamcntc rcclbl111111 con holtill· 
dad, adoptall!Ollde Europa 6nlcamcntc las INFLUENaAS fO. 
FAS que envenenan nucstr1 juventud ocult6ndo11111 lol V AJ.O. 
RES PRIMORDIALES: la anemia de AUBREY BEARDS
LEY, el prccloclsmo de AMAN JEAN, el arcaillllO funesto de 
IONACIO ZUIDAOA, los fuegos artificiales de ANGLADA 
CAMARASSA, los caramelos escultóricos de BISTOLFI, 
QUERALT, BENU.IURE, etc., cte.. cte., etc., todo ese ART· 
NOUVEAU comerciable pcli¡rosamcntc insinuante por su "ca· 
mounqc• y que tan cspl~ndido mercado tiene entre llOIOlros 
(muy especialmente el Importado de Espalll). (1) 
Razonadlmentc escojamos todas las lnqulctudel nplrltualCI 

de RENOVACION nacidas de PABID CEZANNE a nuestros 
df1111: la vlgorlzaclón substancial de IMPRESIONISMO, el CU· 
BISMO depurador por deductivo en 11111 diferentes ramlflcaclo
nci;. el FUTURISMOquc aporta nuevas fucrzu cmotiv111 (no el 
quc intentu uplu.,tur ingcnuumentc el 11ntcrior proccMJ invulnc· 
rahlc ), l11111wfsirna labor REAVAIDRADORA de "vocea cl'5i· 
cu.,• ... (DADA aun cst4 en gestación); vcrcladc1 anuentes al 
ORAN CAUDAL, cuyos m61tiplcs aspectos pslqulcos cncontra· 
remos fKilmentc dentro de nosotros mismos; tcorfas prepara· 
turi1111 111'5 o mellll!I abundantes en elementos fundamentales, 
que han devuelto a la pintura y a la escultura su natural finalidad 
plútica, cnriqucci~ndolas con nuevos factores admirables. 
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Como principio ineludible en la cimentaelón de nuellro ane, 
llREINTEOREMOSa la pintura y a laesculturasus V Al.ORES 
DESAPARECIDOS, 1port6ndole a la vez NUEVOS VALO
RES!! IComo los clúicos, realicemos nuestra obra dentro de lu 
leyes inviolables del equilibrio est6ticol; como ellos seamos 
h6biles obreros; volvamo a los antipos en su bue constructiva, 
en 1u gran sinceridad, pero no recurramos a •motivos" arcaicos 
que nos ser4n exóticos; !VIVAMOS NUESTRA MARAVI· 
U.OSA EPOCA DINAMICAI amemos la mednica moderna 
que nos pone en contacto de emociones pláticas ineaperada; 
los upectm actuales de nuestra vida diaria. la vida de nuestras 
cludadea en construcción; la INGENIERIA sobria y prictica de 
nuestros edificios modernos, desprovistos de complicaciones ar
quitectónicas (moles inmensas de hierro y cemento c:lavadll en 
la tierra;) los muebles y utensilios confortables (materia plútl· 
ca de primer orden). CUBRAMOS LO HUMANO-INVUL
NERABLE CON ROPAJES MODERNOS: "SUJETOS NU,E· 
vos•, "ASPECl'OS NUEVOS". IDebelllO!I, ante todo. tener el 
firme convencimiento de que el ARTE DEL FUTURO tiene 
que ser, a pesar de sus naturales decadenciu transitorlu. -n
dentemente Superior! 

2) Dibujamos SILUETAS con bonitos colores; al modelar nos 
interesamos por arabescos epldermicos y olvidamos de CON· 
CEBIR IL\ grandes MASAS PRIMARIAS: CUBOS. CONOS, 
ESFERAS, CILINDROS. PIRAMIDE5, que deben ser el es· 
queleto de toda arquitectura plútica. Sobreponpm01. l111 pin· 
tore11, el ESPIRITU CONSTRUCTIVO al esplrltu ónicamente 
decorativo; el color y la linea son elementos expresivos de se
gundo orden, lo FUNDAMENTAL. la bue de la obra de arte, 
es 111 mu¡¡nlflca ESTRUCllJRA geometral de la FORMA con. 
lu c:ttncepcitln, en¡¡runaje y materi111ización arquitectural de 1115 
volúmenes y la perapectiva de los mismos que haciendo "t6rmi· 
nos"crean la profundidad del •ambiente"; "CREAR VOLUME· 
NES EN EL ESPACIO". Según nuestra objetividad din6mlca o 
est4tica. seamos ante todo constructores; amasemos y plante111111 
sólidamente nuestra propia conmoción ante la naturaleza con un 
apego minucioso a la verdad. 
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Especifiquemos particularizando sin ambigüedad la "calidad" 
orgánica de los "elementos plúticos" agrupados en nuestra obra: 
CREANDO materia consistente o frf¡il, úpera o tena, opaca o 
trampa rente etc., etc., y su peso determillldo. Sobre un lrlllllÓn 
COll!listente, caricaturicemos si es preciso para humanizar. 
Llsteorlucuyaflnalidadplútlcaes"PINTARLALUZ"('W· 

MINISMO", "PUN11WSMO", "DIVISIONISMO"), ea decir 
copianimplemente o interpretar anallticamente el ambiente lu· 
mlnoso, carecen de fuerte Idealidad creadora, 6nlca objetividad 
del ane; abandonadas teorl111 pueriles que de al¡unos alloll 1 es
ta pane hemos acogido frenitic:amente en A!Ñrica, ra11111 en· 
fermas del "IMPRESIONISMO", 6rbol "podado" por PABLO 
CEZANNE el restaurador de lo esencial: "hay que hacer del 
1MPRESIONISMO" alao definitivo como la pintura de lol Mu· -·· La comprensión del admirable fondo humano del "arte nqro• 
y del irte "primitivo" enpneral dl6 claniy profundlorlenllld6n 
1 lu artes pl'5ticas perdldl5 cuatro siglos llrú en una senda opa· 
ca de daacleno; acerqu~monoa por nuestra parte, a las obra de 
los antiguos pobladores de nuestros valles los pintora y esculto
res indioll (MAYAS, AZTECAS, INCAS, etc., etc~); nueatra 
proximidad climatológica con elloa nos clar6 la uimllacl6n del 
vigor constructivo de sus obras, en lu que existe un claro cono
cimiento elemental de la naturaleza, que nos puede servir de 
punto de panida. Adoptemoa su ener¡la 1int~tlca.1in llepr, na· 
turalmente, a las lamentables reconstrucciones arqueológicu 
('INDIANISMO", "PRIMmVISMO", "AMERICANISMO") 
tan de moda entre nll!IOtros y que n011 est4n llevando a ES'llU· 
ZACIONES de vida eflmer1. 

3) Abandonemos los motivos literarios HAGAMOS PLASTI· 
CA PURA. Desechemos las teorlas ba5lclas en la relatividad del 
"ARTE NACIONAL"; IUNIVERSAUCEMONOSI que nues· 
Ira natural fisonomfa RACIAL Y LOCAL aparecer6 en nuestra 
obra inevitablemente. 
Nuestra e11CUelllli libres Mln ACADEMIAS AL AIRE UBRE 

(peligrosa como las ac:ademias oficiales en las que 11 menos co
nocemos a los clli.,icos), colectividades en 111 que hay maestros 
QUE HACEN NEGOCIO y se impone un criterio flaco, que 
mata las peoonalidades incipientes. 
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1 
No e11CUchemos el dictado critico de nuestros poetas; producen 

belllsilllllli artlculos literarios distanciados por completo del va-
lor real de nuestras obras. . 

D. ALFARO SIQUEIROS. 

(1) De principios del siglo diez y nueve a nuestros dla, 111 manl
restaciones pléstlcas de Espalla revelan marcada decadencia; lu 
111timas exposiciones colectivas de Madrid, a lu que concurrie
ron las fuerzas representativas del arte espallol contempolineo, 
llenan el corazón de desencanto; arte literario tracllconal, arte 
teatral a manera de zarzuela "folk-lorlsta• que por afinidad de ra
za nos ha contagiado terriblemente. Sunyer, PIC8550 y Juan Gris, 
tres espalloles de se ni o y de su 6poca, hace muchos allos que ten
dieron 6vldamente los brlZDli a C6zanne y oyeron la voz calClda 
de Renolr. 
Felizmente surge en Espalla un grupo vigoroso de pintores y es
cullores que sienten la Inquietud del momento, Inquieren, se li
bertan del peso enorme de su gran tradl,cl6_n y se universalizan; 
grupo formado en su mayor parte por catalanes ... 

(Publicado en el 11nlco mí mero de la revista V'ulaAmtricana. Bar
celona, Espalla. Mayode 1921. P4p.3y4). 
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Apéndicell 

MANl'ID'IO DEL UIDICA10 DE OMlllOl TICNICOI, 
Plm>llEI Y EICUL10llEI. 

El manifiesto que publicamos a continuación, fue lallZldo por el 
Sindicato de Pintores y Escultores, con fecha 9 de Diciembre del 
allo próximo p151do, a raíz del cuanelazo encabeudo por don 
Adolfo de la Huerta, y hoy, cuando la lucha electoral presenta ca· 
racterlsticu indudables de un nuevo brote reaccionario, 1U publi· 
cación tiene por objeto ratificarlo en sus lineamientos poHtlcos. 

A LA RAZA INDIOENA HUMILLADA DURANTE SI· 
OLOS; A LOS SOLDADOS CONVERTIDOS EN VERDU· 
OOS POR LOS PRETORIANOS; A LOS OBREROS Y 
CAMPESINOS AZOTADOS POR LA AVARICIA DE LOS 
RICOS; A LOS INTELECllJALES QUE NO ESl'EN ENVI· 
LECIDOS POR LA BUROUESIA CAMARADAS: 

LA ASONADA MILITAR de Enrique Estrada y Guadalupe 
5'ncbez (los mú signlficadOs enemigos de tu upiraclones de los 
campesinos y de los obreros de M~xico) ha tenido 11 lmponancla 
trucendental y aclarar de manera clara la altuaclón social de 
nueAtro pal11, que por !IObre los pequenos ac:c:identes y upectos 
de orden puramente político es concretamente la siguiente: 

DE UN LADO LA REVOLUCON SOCIAL MAS IDEOLO
OICAMENTEORGANIZADAOUENUNCA, Y DEL OTRO 
LADO LA BUROUESIA ARMADA; Soldados del Pueblo, 
Campesinos y Obreros Armados que defienden suaderechos hu· 
manOll, contra Soldados del Pueblo arrastrados con en¡aóos o 
forzados por jefes militares y políticos vendidos a la bulJUnlL 
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DEL lADO DE EU.OS, losexplotadorcs del Pueblo, en concu· 
binato con los daudicadores que venden la sanare de 1111 Solda· 
dos del Pueblo que les confiara la Revolución. 

DEL NUESTRO, los que claman por la desaparición de un or· 
den envejecido y cruel, en el que t6 obrero del campo, fecundu 
la tierra para que en su brote se lo trque la rapacidad del enco
mendero y del político, mientras tu revientas de hambre: en el 
que 16 obrero de la ciudad, mueves las fdbricas, hilas las lelas y 
formas con tus manos todo el confon moderno para solaz de la 
prostitull5 y de los z4npnos, mientras a ti mismo se te rajan la 
carnes de frlo: en el que t6, soldado indio, por propia voluntad 
beróica abandonas la tierra que laboras y entre¡as tu vida sin JI· 
11 pura destruir la miseria en que por siglos han vivido las pnlea 
de tu raza y de tu clase para que desput!s un 5'nchez o un Eatra· 
da, inutilicen la dádiva grandiosa de tu sangre en beneficio de las 
san¡uijuel111 burguesas que chupan la felicidad de tus hijOI y te 
roban el trabajo y la tierra. 

• •• 

NO SOLAMENTE lodo lo que es trabajo noble, todo lo que es 
virtud es don de nuestro Pueblo (de nuestros indios muy panicu· 
larmente) sino la manifestación mú pequella de la existencia físi
ca y espiritual de nuestra raza como fuerza 6nlca, brota de t!I y lo 
que es m'5, su facultad admirable y extraordinariamente panlcu· 
lar de HACERSE BELLEZA: EL ARTE DEL PUEBLO DE 
MEXICO ES LA MANIFESTACION ESPIRITUAL MAS 
ORANDE Y MAS SANA DEL MUNDO y su tradición indlge· 
na es la mejor de tudas. Y es grande precisamente porque sien· 
do populur es colectiva y es por eso, que nuestro objetivo eslt!tico 
fundamental radica en socializar las manifeslllciones artlstlcas, 
tendiendo hacia la desaparición absoluta del individualismo, por 
burgut!s. REPUDIAMOS la pintura llamada de c:aballete y todo 
el ane de cel!Kulo ultra·intelectual por aristocrático y exaltamos, 
las manifestcionesde Ane Monumental por ser de utilidad pllbli
ca. PROCLAMAMOS que toda manifestación estt!tica ajena o 
contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer 
porque contribuye a pervenlr el gusto de nuestra raza, ya casi 
completamente pervenldo en las ciudades. PROCLAMAMOS 
que siendo nuestro momento social de transición entre el anlqul· 
lamienlo de un orden envejecido y la implantación de un orden 
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nuevo, los creadorH de belleza deben esforzarse por que su la
bor presente un aspecto claro de propaganda ideológica en bien 
del Pueblo, haciendo del Ane, que actualmente es una manifes
tación de masturbación individualista, una finalidad de belleza 
para todos, de educación y de combate. 

PORQUE SABEMOS muy bien que la implanUICión en M6xico 
de un Gobierno burgu~s traerla consigo la natural depresión en 
la e11~1ica popular Indígena de nuestra rua que ICIUllmente no 
vive rnú que en nuestras clases populares, pero que ya empeza
ba, sin embargo, a purificar los medios intelectuales de M6xico. 
LUCHAREMOS POR EVITARLO POllOUE SABEMOS 
muy bien que el triunfo de las clases populares trer6 consi¡o un 
florecimiento, no solamente en el orden social, sino un Roreci
miento un4nime de Arte ~tnica, cosmogónica e histórieamente 
trll!ICCndental en la vida de nuestra raza, comparable al de nues
tra admirables civilizaciones autócratas: LUCHAREMOS SIN 
DESCANSO POR CONSEGUIRlD. 

El triunfo de De la Huerta, de Estrada o de Florea, estetlca co
mó socialmente, serla el triunfo del gusto de la mecanógrafa: la 
aceptación criolla y burguesa (que todo lo corrompe) de la m611-
ca, de la pintura y de la literatura popular, el reinado de lo "pin
toresco", del "kewpie" norteamericano y la implantación oficial 
de "l'amore e come zuchero". El amor es como aricar. 

EN CONSECUENCIA 1.ACONTRAREVOLUCION EN ME
XICOPROlDNOARA EL DOLOR DELPUEBLOYDEPRl
MIRA SU ESPIRITU ADMIRABLE. 
CON ANTERIORIDAD (05 Miembros del "Sindicato de Pinto
res y Escultores" nos adherimos a la candidatura del general D. 
Plutarco Ella Callea, por considerar que su personalidad defini
damente revolucionaria, garantizaba en el Gobierno de la 
República, más que ninguna otra, el mejoramiento de las clases 
tmKluctoraK de Méxcio, adheKilln que reiteramos en estos mo
mentos con el convencimiento que nos dun los últimos acontecí· 
mientos polltico-militares y nos ponemos a la disposición de ~u 
causa, que es la del Pueblo, en la forma que se nos requiera. 
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HACEMOS UN ILAMAMIENTO GENERALA LOS IN'J'E.. 
~Al.ES REVOLUCIONARIOS DE MEXICO PARA 
QUE OLVIDANDO SU SEN'l1MENTAUSMO Y ZANOA· 
NERIA PROVERBIALES POR MAS DE UN SIOID SE 
UNAN A NOSOTROS EN LA LUCHA SOCIAL Y l!Sl'E'l1· 
CO-EDUCATIVA QUE REALIZAMOS. 

EN NOMBRE DE TODA LA SANGRE VERTIDA POR EL 
PUEBLO EN DIEZ AflOS DE LUCHA Y FRENTE AL 
CUARTELAZO REACCIONARIO, HACEMOS UN ILA· 
MAMIENTO URGENTE A TODOS LOS CAMPESINOS, 
OBREROS Y SOLDADOS REVOWCIONARIOS DE ME· 
XICO, PARA QUE COMPRENDIENDO LA IMPORTAN· 
CIA VITAL DE LA LUCHA QUE SE AVECINA Y 
OLVIDANDO DIFERENCIAS DE TACTICA FORMEMOS 
UN FRENTE UNICO PARA COMBATIR AL ENEMIOO 
COMUN. 

ACONSEJAMOS A LOS SOLDADOS RASOS DELPUEBID 
QUE POR DESCONOCIMIENTO DE LOS ACONTECI· 
MIENTOS Y ENGA!ílADOS POR SUS JEFES TRAIDORES '' 
ESTAN A PUNTO DE DERRAMAR LA SANORE DE SUS 
HERMANOS DE RAZA Y DE CLASE, MEDJIBN EN QUE 
CON SUS PROPIAS ARMAS, QUIEREN LOS MISOFICA· 
DORES ARREBATAR LA TIERRA Y EL BIENESTAR DE 
SUS HERMANOS QUE LA REVOLUCION YAHABIAGA· 
RANTIZADO CON LAS MISMAS • 

• • • 
POR EL PROLETARIADO DEL MUNDO. 
M"xlco, D.F. a 9 de diciembre de 1923. 

EL SECRETARIO GENERAL. DAVID Al.FARO SIQUEI· 
ROS: EL ler. VOCAL. DIEGO RIVERA: EL2o. VOCAL, JA· 
VIER OUERRERO: FERMIN REVUELTAS, JOSE 
CLEMENTO OROZCO, RAMON ALVA GUADARRAMA, 
OERMAN CUETO, CARLOS MERIDA. 

(Publicado en la revista El Machete num. 7. M6xlco, D.F., 2a. 
quincena de junio de 1924. Pq. 4). 

115 



t. "Campesinos mixes" (1956). 
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2. "Mercado de pan en Tlacolula, Oaxaca" (1956-57). 
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3. 'Dulce Guatemala" (1954). 
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4. "¿Quién encenderá mi Chesterfield?" (1954). 
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5. "El capataz" ( 1954 ). 
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6. "Hacia Taa Tung" (1957). 
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7. "Alfabetizando en el cuartel de La Caballa" (1959). 
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8. "La barca de la esperanza" (1959). 
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11. "Ignacio Ramlrcz" (5/f). 

126 



----- ---- --¡ ---- -----·· --------

l2. "Zapata• (s/Q. 
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