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J N T"R o D u e e I o N 

En la actualidad, la escultura constituye una exoresión
artlstlca de primer orden que refleja no solamente una manera 
de conuntcación humana, sino también una forma de resaltar -
los valores de una sociedad. 

En este sentido la escultura como expresión arttstica, -
refleja necesariamente las condiciones de car~cter económico, 
social y polltico que vive la sociedad, asl como también su -
idiosincrasia, costumbres y valores dentro del contexto con-~ 
teJllloréneo. 

Es asl, que el arte escultórico deberla constituir un -
medio de identidad, una forma de identificación de la sociedad 
sobre los valores anteriormente citados .. Ello con el propósi
to de convertirse en un arte con función social, que sea capaz 
de recrear los aspectos distintivos de la sociedad oue lo --
a~opta. 

Dentro de este contexto, haciendo referencia al caso de -
México, debido a su propio devenir histórico, la escultura no
ha refleJado cabalmente su carécter propioJ no ha encontrado -
una definición arttsttca acorde a las caracterlsticas propias-
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ae nuestra sociedad, a excepción hecha de las culturas prehis-
pénicas cuya creencia y arte floreciO en nuestro pals, y que -
de alguna manera denotaba la iílllortancia que para aquellos pue
blos tenlan las bellas artes, particularmente la escultura. 

En atención a ello, el presente trabaJo pretende hacer -
Jn breve anéltsls de la escultura en México durante el periodo 
:oíll)rendldo entre 1960 y 1980. Para tal ftñ, se analizaran -
los antecedentes históricos de la escultura en México, repre
sentados por la época prehlspénica, analizando los rasgos mas 
dlstlntlvos y signtflcattvos de la producción escultórica de -
ese tierrvo, mostrando astmisfilO, el contenido mlstico y guerrg 
ro que caracterizo esta expresión artlstlca en aquella época. 

Dentro de esa evolución histórica, se revisara breve-
mente el periodo de la época colontal en el cual se vera, corno 
la conquista de México, constituyó no sólo un acontecimiento -
de caracter económico y socio-polltico, de dominación y repre
sión-hegemónica por parte de los hispénicos, sino también -
una forma de avasallamiento ldeológtco a través del rorrptmten
to de la tradtctón cultural de los Indígenas, asl como de la -
imposición slmulténea de otros patrones culturales, religiosos 
y arttstlcos en su vida cotidiana, con lo cual las culturas --



prehtspéntcas perdteron su tdenttdad arttst1ca. dando paso -
hacta una mtxtura en la prciducctón escultórica. resultado de -
la CO!lÍ)fnaci6n del arte indlgena - espanol. 

En lo que corresponde a la etapa del Méxtco tndependien-
te. se observaré que el rnovtmiento escultórico al Igual que -
las manifestaciones arttsttcas de ese tterrpo, propugnaron para 
que se diera una producción en el arte que respondiera más a -
la realidad nacional. cuestión que no fue plenamente lograda -
por la inestabilidad social y pol1tica que vivió el pa!s en -
esos momentos. 

En el perlado correspondiente a prtnctptos de este stglo. 
se hace notar cómo se generó el cantlto en la plésttca mextca-
na. con la ftnalidad expresa de romper con la estética !mpue~ 
ta por el régimen porfirista con fuerte tendencia externa. -
apareciendo asl el arte que Intentó generar una conciencia en
la sociedad y su utilización como portavoz de critica social;
de la misma manera se analizarán los aspectos relativos a la -
promoción por parte del Estado a la escultura, Y cuáles fueron
sus caractertsticas més importantes hasta la década de los --
50' s. 

Dentro del capitulo 11. se analizarán las principales -
corrientes escultóricas existentes en México dentro del periodo -
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1960 y 1980, mostrando como la dependencta económica de nues
tro pals ha generado una desnactonaltzaciOn en materia cultu
ral. ctentlftca, técntca y artlsttca. 

Este fenOrneno se refleJó en la producctOn escultórica, -
al adeptar tendencias artlsttcas de vanguardia extranJera, -
que no tuvieron un contentdo social y arttstico que fuera 
capaz de eXPresar nuestros propios rasgos de Identidad corr.o -
cultura nacional. 

Finalmente, dentro del capttulo dedicado a las conclu- -
siones, se analizan crtticamente los aspectos por los cuales
no ha sido posible generar un movimiento escultórico de v~ -
guardia en México, ast como aquellas recomendaciones para -
constituir sl no una corriente escultórica de vanguardia a -
ntvel Internacional fundamentada en valores nacionales, si -
una producctón escultórtca que este lllt!s Identificada a nues-
tra realidad de contexto. 

A través de ello se ha pretendido currpltr con el obJetl
vo fundamental del trabaJo,que se constituye en mostrar que -
en Méxtco durante el periodo cor11>rendldo entre 1960 y 1980, -
pese a la existencia de varios rnovtmlentos escultóricos, re-
presentados por artistas mexicanos, no existió una valoriza--
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ción de la escultura como forma de e.xpresl6n óue refleJara -
los aspectos propios de la sociedad mexicana en Io·referente -
a su 1d1ostncrac1a, costurltlres y valores; stno siel!l>re 1denti
f1cados a vanguardias artlsttcas extranJeras que dictaron en -
su momento los valores y paradigmas de lo estético fuera de -
toda realidad nacional. 

Adicionalmente a este obJettvo central, se conter;plan -
los slgutentes obJetivos de carácter secundarlo, tendientes a 
demostrar que: 

a> Toda forma de expresión arttsttca, y por lo tanto es
cul tórlca está suJeta al entorno econ6mtco, soctal y 
pol!ttco de una sociedad determinada; 

b) La dominación hegernóntca de carácter polttico, soctal 
o econ6m1co es tan solo un aspecto que se ve corrple-
mentado por la domtnacl6n tdeol6gtca que se eJerce en 
el pals dominada a través de la vida académica, cul-
tural y arttsttca de sus habitantes; cuestión que se 
observo en nuestro pals con la conquista española del 
siglo xvr, y que se observa aún en la actualidad en 
.forma de dependencia econOmtca y cultural hacia --

otras naciones, aspectos que han incldldo determtnan
temente en la reallzac10n arttstlca de nuestro tiempo, 
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Las fuentes documentales que fundamentan este trabaJ01 
estén constttu1das por libros, revistas asl conu notas tomadas 
en las clases y sem1nar1os dictados en la propia Escuela tlaclo
nal de Artes Pl~st1cas. 
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J, CAP 1 TULO 1 

EPOCA PREH ISPAtllCA 

En este capitulo se señalarén exclusivamente las caractertsticas 
esenciales de los Inicios de la producción escultórica en México, 
ya que un estudio o anéllsls més profundo nos llevarla a la des
cripción pormenorizada de todas las culturas que se dieron antes 
de la conquista. Lo cuél representarla una qesvlación en los -
objetivos que se pretenden dentro de este trabajo, Sólo se - -
abordarén los motivos por los cuéles el hombre prehtspénlco utl-
1 tzó la escultura; sin el menor deseo de mtntmtzar todo el pro-
ceso de la producción plésttca desarrollada por nuestras antiguas 
culturas, las cuales fueron muestras de expresión art1sttca de -
valor incalculable, y que a la fecha stguen siendo motivo de -
Inspiración y estudio por parte de rruchos artistas contempor~--
neos. 

La época prehlspan1ca se puede dividir en 3 periodos: Anti
guo CPrecléslco}, Claslco y Post-cléstco, Cen las que quedan -
tnscrt tas> las diferentes sociedades indtgenas tales corno los -
olmecas, los totonacas, los teotlhuacanos, los tarascos, los ma
yas, los toltecas y los aztecas. entre las mas Importantes. 

Se puede afirmar que las manifestaciones escultóricas de -
todos estos pueblos respondieron a la necesidad de representar 
plastlcamente sus costumbres, sentimientos y actividades que -
desempeñaron en su vida cotidiana, dando un sentido religioso y 
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pr~ctlco a todas sus obras. As! por eje!ll>lo, el trabajo que -
realizaban en el ca!ll>o. les genera una serle de preocupaciones 
en torno a los fenómenos cllmatolOglcos, que de alguna manera 
minaban o lltl>ulsaban sus cosechas: tales como la lluvia, la se
quta, etc., que determinaban el sustento y el auge de dichas -
sociedades. Es entonces que, como una forma de expresar tales 
Inquietudes surge la escultura, dominando por medio de la forma, 
aquellos hechos que desconcertaban cotidianamente al hombre -
lndtgena. De esta manera es como llegan a enaltecer, divinizar, 
y describir fenómenos tales como el sol, la lluvia, y a toda la 

·naturaleza en general, abstrayendo y simplificando los concep-
tos que de ellos tentan. 

Utilizaron el barro para darles forma, no sOlo a los obje
tos usados en el culto a sus dioses, sino también a los utensi
lios de uso doméstico, a los cu~les, de la misma manera, les -
lrrvrlrnleron un toque arttstlco muy personal . 

. fué astmlsrno, la figura humana motivo de sus constantes 
representaciones: Jugadores de pelota, 11UJeres, sacerdotes, -
tant,-lén se representaron esc~nas históricas y las grandes haza
ñas de sus e!llleradores. En la cultura maya, por eJe!llllo, lnl-
clalmente se representaron a los dioses, luego a los sacerdotes 
que m~s tarde fueron confundidos y respetados como verdaderos 
dioses y finalmente a los señores guerreros. Todos los perso-
naJes de su entorno cotidiano se plasmaron en materiales como -
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el barro, el basalto y algunas piedras preciosas. 

Adem~s d8 la utilidad cotidiana que tentan las eXPresiones 
Plésticas de los diferentes pueblos (figurillas y objetos de -
barro>, a algunas de ellas se les conferta el valor de servir -
corno ofrendas rituales, pues existta en ellos la creencia de -
que habla una vida ulterior a la muerte. De tal forma que se -
ut111zaban como obsequtos depositados en las turri:las de sus -
nuertos, para evitar que estos fueran desprotegidos a la nueva 
vida que les esperaba. 

Cabe señalar, que ésta manera muy particular de asimilar 
y plasmar arttstlcamente, tanto sus creencias religiosas, como 
su .vida cotidiana en general, no fué exclusiva de una cultura 
determinada, sino que se extendió hacia las diferentes culturas 
prehisp~nlcas, ya que algunos de ellos fueron grupos nómadas, o 
bien por el intercambio rrercantil que se daba entre unos pue-
blos indtgenas y otros. Razón por la cual, se advierten seme
janzas en sus manifestaciones escultóricas. Un eje1JPlo de -
ello, es la influencia que eJercieron los teotihuacanos sobre 
los toltecas, no tan sólo en lo relacionado con su trabaJo -
arttstico, sino tarmién, en el aspecto económico, social, reli
aioso, e incluso en las técnicas de construcción urbana. 

El descubrimiento de los metales dió origen a eficaces 
herramientas para el labrado de minuciosas incisiones sobre la 



pie_ 3, las cuales daban a ésta un excelente acabado. Algu-
nas culturas, como la maya, le tnvrtmían a la Piedra exacta-
mente la tdea preconcebida por ellos, a pesar de que la forma 
de la misma, no se adaptara a sus deseos o necesidades. Al -
contrario de la olrreca que adaptaba la forma original de la -
piedra ajustando su diseño a las slnuosldades que esta presen
taba. 

Las viviendas, templos y lugares de reunión fueron ut1-
l 1zados por los diversos grupos ind1genas como espacios escul
tóricos con fines bten espec1f1cos, (pol1tlcos, religiosos o -
decorativos>. Los mayas, por ejemplo, sabtan complementar muy 
bien arquitectura y escultura, baste cltar las ciudades de -
Chtchen Itzé, Uxmal y Palenque, en las que se encuentran escul 
turas diseminadas en todos los templos. M~s stn errbargo, no 
todas las culturas prehlsp~nlcas llevaron a cabo esta Integra
ción pléstlca, ni desarrollaron plenamente un arte monumental, 
debido a la inestabilidad polttica de algunos pueblos, que en 
escencia guerreros, utilizaban més sus energtas y su tlelTllO -
en este tipo de preocupaclones bélicas. 

13 



EPOCA COLONIAL 

Es con la llegada de los españoles a México, cuando nuestro pa1s 
sufre una fuerte transformación económica, polltica, cultural y 
religiosa. El pensamiento europeo domina por medio de la fuerza 
y la represión todos los rincones de nuestro México antiguo, 
implantando asl, paulatinamente sus costumbres, sus creencias y 
en general el modo de vida español. Esto quiere decir que el -
arte no fué una excepción, ya que las manifestaciones artlsticas 
sufrieron las mismas imposiciones y estuvieron supeditadas a los 
cánones de la plástica europea, mediante la enseñanza de los -
frailes, personaJes religiosos, que formaban parte del grupo cul. 
to de los conquistadores, quienes además de impartir la enseñan
za artlstica, fungieron también como maestros en las áreas cien
ttficas y filosóficas. 

La estética que rigió en ése tiempo en México, era la que 
Imperaba en europa y que correspond!a a las. formas clásicas re-
nacentlstas. La arquitectura, por ejemplo, se caracterizó hasta 
mediados de siglo, por la construcción de edificios severos de -
tipo fortificado, con muy poca ornamentación, utilización de de
talles góticos, románicos y mudéJares. La imoortancla que se le 
dlO a la escultura, en ese entonces, fué mtnima, siendo su única 
función la decorativa, se utilizaron frecuentemente toscas figu
ras en las fachadas de los edificios. 
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La tarea que tuvieron que emprender los frailes en la -
enseñanza de los tndtgenas, no fué cosa fácil, pues el arraigo 
religioso que exlstta en ellos, era tan grande, que se aferra
ban a sus creencias, tdolos e t~genes. Pese a todo ello los 
españoles lograron poco a poco introducir las nuevas imágenes 
y desterrar los vieJos tdolos, imponiendo ast la fé católica, 
ya que consideraban que toda la imaginerla tndlgena era demo-
niaca y fea, con respecto a la plástica renacentista. De ésta 
manera las creaciones escultóricas de ése tiempo, fueron imá
genes y retablos, en los cuales se apreciaban los santos y -
v1rgenes de la Iglesia católica, utilizados como Piezas orna
mentales de dichos templos. Este tipo de trabaJos fueron reª 
lizados en madera, aunque también se empleó la piedra, más -
este último fué considerado como un trabajo de menor rango, 

La mano de obra 1nd1gena, no sólo se aprovechó ffl la -
ejecución de tallas en madera de im~genes y retablos, sino -
también en la construcción de grandes templos. Y fué muy aprg_ 
ciada por la iglesia, pues consideraban a los indlgenas hábi
les escultores. 

Como ya se dijo anteriormente, la producción escultóri
ca 1ndtgena, tuvo que estar alejada de toda semejanza formal -
de la cu~l proventa, los derroteros que debla seguir la condu
ctan hacia los cánones estéticos de la edad media. Mas tarde -
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se intentó imltar al renaclmlento ltaltano - atrasado con respec
to a los lniclos de éste - pero no con mucho éxito. pues obtuvie
ron nuevamente trabaJos de formas pertenecientes a la edad medla. 
Sin embargo, el artesano azteca no aceptó tales formas, mtis que -
en la posible relación que existta entre las dos culturas: su -
apasionamiento por la rellgtón, que d16 como resultado la susti-
tuc!On de un dios sagrado azteca, por la imágen católica impues
ta de cristo, o de un santo mártir al cual le proporcionaban una 
tez morena para asemeJarlo más con su orooia cultura, además de -
que éstas imégenes se apegaban a su tradición: idea de sacrificio 
y rruerte. Para acentuar más esta aceptación, la construcción de -
estos telllJlos se llevo a cabo precisamente en los lugares dunde -
se asentaba la original arquitectura azteca y utilizando, por si 
fuera poco. los mismos materiales que aquellos utilizaron. 

Posteriormente, la participación de la mano de obra indtge
na decayó, debido al control eJercido oor el gobierno español y a 
la tnJerencia que tuvieron los maestros recién llegados de España, 
ast como tantlén por crtollos tnstrutdOs por los gremios de arte
sanos y las ensenanzas il!l>artldas por los frailes en los conven-
tos. Más ésto, no fué obstAculo,para que las rem1n1scenctas tndl 
genas sobrevtvteran en conJunctOn de lo espal"\ol y lo criollo. 
Una prueba de ello fué el barroco y el ultrabarroco. 

16 



Durante esta época de europetzaclOn, surge y se dé auge al -
plateresco, la tnfluencta del alto renacimiento italiano se -
deJa ver en la decoración de Piedra; y flamenca e italiana en 
la talla en madera. 

Mario Monteforte Toledo, hace una clasiflcaciOn de -
los estilos prevalecientes entre finales del siglo XVI y fina_ 
les del siglo XVlIL y es la siguiente: "barroco espartoLhas
ta mediado el siglo XVII1 barroco novohlspano, durante las -
cuatro décadas siguientes; churrigeresco español, hasta poco
antes de mediado el siglo XVIII, y churrlgeresco mexicano, o-

. (1) 
ultrabarroco, hasta la instauración del neocHisico". El barrQ 
co se caracterizo especialmente por ser decorativo, las far-
mas especificas que lo componen son: la columna helicoidal o
salomOnica, utilizada en fachadas y retablos, que illllrime a -

los conJuntos una ITKlVllldad espiral, y la columna estlpiteJ -
que sugiere un desplazamiento acentuado en lo vertical y se -
usa desde mediados del siglo XVIII, hasta la 1rrupci0n del -
neocléslco. 

Entre los edificios representantes de la arquitectu
ra barroca del perlado espanol se encuentran: las Iglesias de 
Santa Catalina de Siena, Jesús Marta y ConcepctOn y San Loren
'zo, en la capital, las Casas Filipenses de Oaxaca, Puebla, san 
Miguel de Allende, GuadalaJara, y Santa Clara en Querétaro. 

ll) Marto Monteforte Toledo, Las Piedras Vivas, 1979, p,66 
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En cuanto a la reallzaclOn de l~genes durante el prl-
mer pertodo, fueron tallas comoletas en madera, y el segundo se 
caracterizó pués las vestimentas de tales lmégenes se hlcleron 
con tela. Son considerados, astmlsmo, de importancia capttal,
dentro de la escultura barroca, los retablos y slllertas de co
ro. En cuanto a las reallzactones consideradas como grandes -
trabaJos de retablo barroco durante el siglo XVil, podemos men
cionar, el de la tercera orden en Tlaxcala, y el de Ozumba en -
el Estado de México. Las stllertas de coro de mayor tmportancla 
son las del convento de San Agusttn en la capital, conservada -
en la Escuela tlactonal Preparatoria, la de la Catedral MetroPQ 
lltana, la del Convento Franciscano de Xochlmllco, y la de la -
Catedral de Durango, 

En la estatuarla se definen dos géneros: la que formaba 
parte de casi todos los templos, ya como relieve, ya como tmagen 
entre los nichos exteriores, y la tmaglnerta, a!lbos de talla -
corrpleta, se caracterizan por tener los rostros y las actitudes 
severos, poco exPrestvos y con traJes llenos de Pliegues dtném1-
cos. 

Durante esta época se d~ auge a la técnica del dorado y 
del estofado. La primera conslstla en recubrir la talla (por lo 
general de madera blanca> con una capa de yeso, después con una 
capa fina de color roJtzo y por último con hoJas fTllY delgadas -
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de oro batldo en frto. Finalmente toda la pleza ·se pul ta con -
instrumentos de égata. Se col!l>letaba el dorado por medio del -
estofadoJ la superficie cubierta de oro en hoja se labraba con 
punzones imitando los bordados del ropaje, luego se pintaba -
para dar la intención de una tela. El tratamiento que se daba
al rostro, las manos y los ples era el mismo, sólo que el aca
bado era barntz aplicado a muneca, con la finalidad de imitar 
con bruñtdo mateó brtllante la Piel humana. 

Ejemplos de relevancia dentro de la escultura fue
ron los relieves de la encarnación, San Agusttn, San Bernardo, 
y la Catedral, en la ciudad de MéxtcoJ la Soledad en OaxacaJ -
San Cristóbal, el Colegto de San Pedro y la Catedral en PueblaJ 

·el Sagrarto de Xanhuttlén, en la mtxteca alta, y Santa Mónica, 
en Guadalajara. 

Tanbtén al finaltzar el siglo XVII, se le diO una -
utilidad más a la escultura, y era la de ~igniftcar por medio -
de estatuas, dentro de los templos, a la clase alta noble y bur. 
guesa que llXlrta. Este arte l'lk)rtuorio sirvió en parte a la igl~ 

sta, pués la gente adinerada patrocinaba y daba donaciones a la 
misma. Pero en el siglo XVI, se orohtbió en Méxtco, oorque f ig~ 
ras de santos se minimizaban al lado de tan grandes esculturas, 
y esto desvirtuaba las funciones que tenla la Iglesia. 
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SIGLO XVIII ULTRABARROCO 

Esta es la éooca en la cual todos los cofllJonentes de -
la nueva sociedad mexicana. tndtgenas. españoles, criollos y 

mestizos tntentan digntftcar su propta clase. En ese intento 
se logra. en cuanto a lo artlsttco, un amalgamiento de Ideas 
y formas pl6sttcas. es dectr: por un lado el afan de ostenta
ctón de la clase alta crtolla, el sentimiento lndlgena, el -
vttal Interés rellgtoso de la Iglesia, y la Inminente influen 
cla española dieron como resultado un arte de fusión de pen-
samtentos. ldeologtas y formas de sentir diversas, que carac
terizaron el ultrabarroco. 

Mario Monteforte Toledo define tres estilos que doml-
naron la escultura durante el siglo XVIII antes del Neoclésl
co: nEl barroco exuberante, que habla alcanzado su cu~breJ -
desde finales del siglo anterior; el churrigueresco español -

. (2) 
y el churrigueresco novoh1soántco o ultrabarrocon, 

n español José de Churrtguera es el Inventor de la me¡ 
cla ·estlltstlca el churrigueresco. aunque este ya se usaba en . . 

España. Sus caracterlsttcas principales son: el soporte es-
tlolte, y las exuberantes decoraciones supeditadas a la arqu! 
tectura, el tlefll)o que duró lo esttplte fué corto de 1736 a -
1783. Se ~1a considerado por algunos crtttcos, que el arte del 
siglo XVIII y el estilo barroco son por excelencia mexicanos, 

( 2 ) ! b 1 d " p • 100 . 
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aseveración de la cu~l hay oue dudar va que tanto la escultura 
como la arquttectura fueron ut111zados para dar gusto y poder 
a la clase ar1stocrátlca. la part1c1Pac16n de la mano 1ndlge-
na se d16 pero en relación a la Palabra Jmperat1va del esoañul. 
lo Que st se puede af1rmar es que durante el slglo XVIII, ade
mas de las caracterlstlcas mencionadas en los Párrafos ante-
riores, se d1ú con3tantemente el arte Teau1 taul <estructura -
española con elernentus de decoraclón preh1spán1cos y con ele-
mentas de decoración mestlzus), 

En lo relacionado con la arquitectura, lo novedoso -
del siglo estrtoa en su ornamentac16n exhuberante, consldera
da más blen como e3cultura. 

Cltaremos como eJemol0s de ed1f1c1os rel1gJosos más 
Importantes de ésta época: cas1 ~oda la ciudad de Puebla, -
Santa Clara y Santa Rosa en Querétaru. el templo de Teootzo
tlán, el Santuar1.J ,je Ocotlán. la 1glesta ce Taxco y la Cate
dral de Zacatecas; Santo Domlngo y las Caolllas Salto del -
Agua y el Poclto, el Sagrarlo ~etroo011tano. la Sant1s1rna Trl 
n1dad, San Francisco y la Esperanza en la caD1tal. 

Destaca en este perlodo el retablo de los reyes en 
la catedral, marcando el tntcto del churrtg~eresco. 
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En lo que respecta a·la estatuarla de la ~poca, las. 
1magenes en madera pasaron de 110da, Se hizó gran énfasis en el -
vestuario de los santos el cual tenla que lucir ostentoso, con las 
mas finas telas, bordados en oro y plata, y piedras preciosas. Se 
les anadló asimismo a las lm~genes, pelo y dientes naturales, y --

oJos de vidrio. 
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SIGLO XVIII NEOCLASICO 

Fué·en la segunda mttad del stglo XVIII, cuando las 
artes plésttcas y demés actividades art1st1cas tomaron un nue
vo cauce: el neoclastctsmo, que respondió al cansancio estil1~ 
ttco que sufrió el siglo XVIII con su ultrabarroco y churri
gueresco de formas exhuberantes, que dieron ecxelsttud a la -
clase aristrocrética y. principalmente a la tglesta. La pugna 
que existió entre el clero y el estado, aunado a las influen~~ 

etas art1sticas importadas de europa especialmente de Italia, 
y propagadas desde hacia ya 20 años propiciaron el surgimien
to de la nueva corriente que correspondla, en contrapos1ción'
al 'ultrabarroco, a formas siIT1Dles, por lo mismo de sobria ele
gancia. Se volvió entonces a las antiguas formas cl~sicas -
grecorromanas la luz aqqutrló gran importancia. La idea era -
promover un arte culto y por ende intelectual, acorde con las 
manifestaciones artlsticas propias de la Ilustración. Todo co
bró forma en el momento en que se creo la academia de San Car
los, a semeJanza de la de Valencia y San Fernando en Madrid. -
Con maestros tra1dos de España se impartieron las cétedras, -
inculcando el neoclésico. Se utilizó el marmol, la madera de -
color natural y una discreta a:ilica:i(Ji. ool1croma, de esta ma
nera se hicieron tallas y fundiciones de estatuas y retratos -
de.oersonaJes. 
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Los maestros que Jugaron un papel 11Tl>ortante en la 
lntroducclOn del neoc1as1co fueron: Eduardo Tres Guerras, -
Manuel Tolsa y Pedro Patlño Ixtol!nque, escultor !ndtgena: -
al arquitecto Tres Guerras se le atribuyen una serle de con~ 
trucclones neoclastcas realizadas en el BaJto; Manuel Tolsa, 
considerado como el mas grande arquitecto y escultor que diO 
la época,, Iniciador e i!Tl>ulsor del tleoclasico~ y el primer -
artista que realizó obras monumentales de caracter civil, al 
mérgen de las construcciones religiosas, influenciado por -
Bernlnl y la tradición del siglo XVII. Descubrió muchas elª 
ses de marmol para construcción y realización de estatuas, -
corno profesor de la academia de San Carlos, enseñó el empleo 
del yeso, como adorno de los templos. Creador también de apª 
ratos para la manipulación de grandes estatuas y bloques ar
quitectónicos; entre sus obras de mayor importancia se en- -
cuentran: El Palacio de Mlnerta, La culminación de la Cate-
dral Metropolitana, as1mlsmo su proltflca producción escult~ 
rica, entre ellas las estatutas del cubo central .de la fachª 
da de· la Catedral y una dolorosa en la ciudad de México, el 
Altar de santo Domingo, la Purtslma de la Profesa y la esta
tua Ecuestre de Carlos IV, la·fundlclOn mas grande en Améri
ca hasta 1803. En cuanto al escultor Pedro Patino Ixtolinoue, 
dlsctpulo de Tolsa, se recuerda que fué el primer indio que 
tuvo reconocimiento corro maestro de importancia durante esa 
época, sus obras mas conocidas son: El Retablo Mayor del sª 
grarlo y Altar de la Catedral Metropolitana, los Cuatro -
Doctores de la Catedral de Puebla y varias tmagenes encontrª 
das en üuerétaro, GuadalaJara y San Luis Potost. 

24 



Fueron taílDién disctoulos de Tols~, José zaca
rtas Cara, autor de los santos de las Torres de la Catedral de 
la ciudad de México; Mariano Perusquta con obra realizada en 
Querétaro y GuadalaJara; y Mariano Arce, con la Piedad de San
ta Clara y el Santiago en la ciudad de auerétaro. 

Entre otros escultores neoclásicos de renombre 
se pueden citar a Santiago Sandoval y su h1Jo Ignacio, reall-
zadores de estatuas en las Torres de la Catedral en México. 

MEXICO INDEPENDIENTE (SIGLO XIX) 

La producción escultórica, al tgual que todas las manifestacio
nes arttsticas de este siglo surgieron ante el ambiente de ine~ 

tabilldad polltlca, económica y social que vlvta México en ese 
tielllDo, la causa fundamental de ésta crisis fué el descontento 
de los diversos sectores de la población, por la fuerte opresión 
que eJercta el l!ll)erlo español sobre su colonia, y la Interven
ción europea en general. 

Fueron los intelectuales, quienes influenciados 
por la revolución francesa y la norteamericana impulsaron a las 
masas populares a levantarse en armas, de la misma forma alenta
ron a los artistas para que plasmaran obras que respondieran m~s 
a la realidad nacional. Aparece entonces el romanticismo como es
tilo de ésta epoca y como principio de que el arte es un arrna de 
luct1a por la libertad - influencia de la Revoluc!1)n Francesa - . 
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Mas1 sin embargo, con este estilo no se vlslunbraron 
los Ideales liberales de ese tiempo, Se intentó ronver con el 
ideal clásico, y se propugnó por la realización de obras tra
baJadas mas libremente, hecho no efectuado del todo1 ya que -
el peso de las normas clásicas predominó. Lo que pedlan los -
intelectuales, era un arte mas acorde con las necesidades de 
aquella época, que exaltara el esplritu naciona11sta1 en bus
ca de una cultura propia de la nación. 

Es precisamente por la Inestabilidad sociopolltlca -
en la que se encuentra México por aquella época, como se pue
de entender el porqué del decaimiento de la producción escui
tór ica y de las artes en general. Aunque fue más notorio en 
la escultura, pues se puede apreciar que los trabaJos durante 
ése per1odo1 fueron bastante pobres. 

Todo lo antes mencionado, el cierre de la academia 
de San Carlos en 1821 y la muerte de los maestros que la.fun
daron, hicieron que el trabaJo art1sttco y en especial la es
cultura decayeran. No fué1 stno hasta 18471 cuando se reorga
ntzó, la escultura realizada fué un amalgamlento entre lo -
académico~ lo romántico, lo naturalista y lo ldeallsta. Sobr_g_ 
sale en ésta época el maestro espanol Manuel Vllar, quién mo
dernizó los métodos de ense~anza y amplió la galer1a escultó
rica de la academia. Entre sus obras destacan: las estatuas -
de Santa Anna, Manuel Tolsá, Iturblde y Colón; lmtigenes de --
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santos. estatuas a Moctezuma, la Mal1nche, y una estatua -
atléttca de Tlahutcole. 

Ida Rodrlguez Prampoltnt, menciona que los temas prª 
dominantes en la escultura entre 1824 y 1877 son: "lmégenes 
religiosas, escenas blbllcas, unas cuantas alegarlas a los -
símbolos del movimiento de Insurgencia y del llberaltsrno, e~ 

tatuas tnsptradas en escenas y personaJes de la historia prg_ 
cortestana y retratos de la antigua clase alta." (3) 

Otro escultor Importante de éste periodo, fue Miguel 
Noreña autor de la estatua y parte de los baJorelleves a -
CuauhtérTK:lc ubicados en el paseo de la reforma de esta capt-
tal asl como una figura de Juérez en el Palacio Nacional. 

Otros escultores de esta época son: Calvo, Islas, 
Cano, Fernéndez, los hermanos Miranda, Schultz, Guerra, Re-
vueltas, Bellido y Paredes, quienes realizaron en la Biblio
teca Nacional estatuas de holltlres célebres1 es, asimismo, -
Jesus F. Contreras, alumno de Norena otro escultor tmoortan
te dentro de éste periodo ya que fué el único que en éste -
siglo tntentO evitar el clasicismo imperante de la época, pª 
ra lograr trabaJos encaminados hacta el realismo. Estableció 
en 1891 la Fundación Artlsttca Mexicana, de el la surgieron -
estatuas h1st0r1cas como la del general Ignacto Zaragoza en 

(3) [da Rodr1guez Prampol1nl, La cr!ttca de arte en México, -
~n el SiQlO XIX, 1964, o.126 
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Puebla, la del general Corona en GuadalaJara y ta de Juárez 
en Chihuahua, talltllén exaltó en sus obras a sabios corno 
López, Cotilla, Galeana y Primo de Verdad. 

Fué el art nouveau, también otro estilo que carac
terizó al siglo XIX, trrpulsado por la burguesla porf1r1ana 
e importado de Francia, a semeJanza del barroco, en dónde -
el dinamismo y el predominio de las curvas Jugaban un papel 
preponderante. Se utilizaron en su eJecuclón hierro y nue-
vos materiales de construcción. Un eJemplo de art nouveau 
en México es el Palacio de Bellas Artes, construido durante 
la gestión de Porfirio Dtaz, por el arquitecto francés Ada
mo Boari. En cuanto a la realización art1st1ca de estepa
lacio, cabe hacer notar, que ningún artista mexicano oarti
ctpO en ella. 

La oroducc16n arttsttca que surgió en 1900, como -
contra parte de la estética porfirtana que orevalecta en --. 
ese tiempo, Intentaba generar una conctenc!a nacional del -
arte utilizando a éste, corno un portavoz de crttica social. 
Fueron los pintores y grabadores quienes iniciaron este .-
canti 10 en la Plástica: Saturnino Herrán, ..klsé Qmalwe Posooa y 
German Gedovius, entre otros; emprendieron la búsqueda ha-
c la un arte més acorde con la realidad nacional. 

Mientras algunos artistas se lanzan a la lucha ar-
rnada y realizan labor arttstlca combativa, otros, pensiona--
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dos por el goblerno. se marchan a estudiar a Europa. esculto
res como Ignacio Asúnsolo, José Ma. Fernández Urb1na y Germán 
cueto. 

Las realtzac1ones escultóricas son mtnirnas en compg 
ración con las pinturas y grabados que se hacen en éste pertQ 
do. y a pesar de los deseos de romoer con la estética tradi-
ctonal ista, se eJecutan obras en donde se conJugan el neoclª 
slclsmo, el art nouveau y los temas h1st6ricos.·obras como la 
de Don Benlto Juárez. realtzada por el ar.Quttecto Guillermo -
de Heredta, situada en el centro de la capttalJ como también 
el· monumento a la Independencia, de Antonio Rlvas Mercado pa
ra la conrnef!Klraclón del centenario de la emancipación de 1910. 

Junto con estas obras, aparecen también, las diseminadas por 
toda la avenida reforma, corno el monumento a Colón, de Cordter. 
y a los lados, estatuas de bronce dedicadas a generales de la 
1nsurgenc1a y de la reforma. 

La estética que predominó entre 1910 y 1911 se enc2 
minó hacia tres vertientes: una era la de utilizar ·1os movi:-
mlentos de vanguardia que evolucionaron en Europa, por otro -
lado exaltar los valores naclon~Ies, y utilizar la Pléstlca -
como medio para criticar la organización social del Da1s. 

Durante este pertodo la academia sufrió varios 
cambios en su adm1n1strac16n, debido a las constantes huelgas 
realizadas por estudiantes de la misma, quienes descontentos 
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con la forma de ensenanza protestaron en contra·de sus adml 
ntstradores. Es también en esta época donde estudiantes de -
artes plasticas y artistas en general luchan como soldados y 

colaboran en combativos periódicos. 

Con Vasconcelos como director de Bellas Artes en -
1920, se fomenta el tndtgenismo y la utlllzaclón del ca!J1)esl
no como elemento Importante. Aparece entonces el rnuralisrno -
como movimiento representativo de esa época. M~s éste no mi
nó las posibilidades del trabaJo escultórico, que si bien no 
siguió fielmente al murallsmo, sl reclamó la monumentalldad, 
los volúmenes rotundos y la temétlca popular. Se fundó en -
ese tiempo la Escuela de Escultura y Talla Directa donde el 
maestro Guillermo Rutz Impulsó el tratamiento directo de la 
piedra. 

Al Igual que la pintura mural, tuvo la escultura 
la promoción por parte del gobierno, quién Incorporó a los -
escultores en la realtzaclón art1sttca de ·las diversas obras 
públicas que se construyeron en ese tiempo, Los artistas que 
tnlclaron cambios en la escultura fueron Manuel Centurión, -
Ftdtas Eltzondo, José Ma. Fernandez Urblna, e Ignacio AsúnsQ 
lo: modelan la figura humana con el interés de plasmar las -
caractertsttcas ftstcas propias del mexicano, más, sin ent>ar 
go, no deJaba de estar presente la morfologta cléslca euro-
pea. 
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Manuel Centurión realizó relieves y frisos neoclésicos 
en el Banco de México y en las Secretarlas de Educación y Sa-
lubridad, la estatua de Bol1var, a la entrada del Bosque de -
Chapultepec y la de Fray Bartolomé de las Casas en la prepar.a
torla; Fernéndez Urbina autor de la estatua del mismo fraile al 
costado de la Catedral Metropolitana, del grupo de Don QuiJote 
Y Sancho,en el Bosque de Chapultepec y de la es~atua de Madero 
en la residencia oficial del Presidente de la República; Juan 
Olagu1bel es uno de los escultores que realizó mayor número de 
esculturas ctvtcas, especialmente desde 1940, como la figura 
corosal del P1pila en GuanaJuato, la estatua del General Anaya, 
la estatua de Morelos frente al Palacio de Cortés en Cuernavª 
ca, la del poeta D1az Mirón en Veracruz, la de Juérez en Nuevo 
Laredo, las fuentes de Petróleos Mexicanos y la Diana en el -
Paseo de la Ref~rma; Ignacio Asúnsolo. uno de los artistas més 
ligados al arte oficial de aquel tiempo realizó diversas esta
tuas en la Secretarla de Educación Pública, el Monumento a la 
Patria en le Castillo de Chapultepec, el Héroe de Nacozari en 
Sonora, el de los fundadores del Instituto C1ent1f1co y Lite
rario del Estado de México, el Cenotafio del Presidente Obre
gón. la estatua ecuestre de Zapata en la avenida Dlvtslón del 
Norte; un destacado escuPJr de la épaca fué Guillermo Ru1z. 
fundador de la Escuela de Escultura y Talla Directa, de la -
cual salieron los més il!llottantes escultores de la generación 
posterior a 1930. 

31 



De el son obras de grandes dimensiones COllXl el ~onumento a la 
Reforma en Michoacén, el del general Mariano Escobedo en 
Monterrey y el de Morelos en una Isla del lago de Patzcuaro. 

Uno de los escultores que formaron parte del llamado 
renactm1ento mexicano, fue 011ver1o Marttnez quién eJecutO el 
Monumento a la Revoluc10n, una estatua de Zapata en Morelos y 
la del Avlador Emilio Carranza en Coahutla. Fue astmtsmo -
Carlos Bracho, otro de estos escultores y uno de los mas tden 
ttf Icados con el movimiento muraltsta, realizo una cabeza -
tt tulada "La Raza" y la cabeza de Dtaz Mtron oue se encuentra 
en la Secretaria de Educactón Pública, el monumento al agra-
rtsta, Ursulo Galvén en Veracruz y una talla en basalto de la 
cabeza del corrpositor Silvestre Revueltas en el Instttuto Na
cional de Bellas Artes. 

Federico canesst colaboro con Ollverio Martlnez, en los 
remates esqutneros del Monumento a la Revolución, se cuentan 
tantltén entre sus trabalos, el RtJral escÚitórico para la presa 
Nezahualcóyotl, Chiapas, considerado par sus doscientos sesen
ta metros de largo y una altura media de velnttcuatro metros -
corno una de las mas grandes del 111.Jndo. 

Un caso 111.JY especial, dentro de los escultores repre-
sentat1vos de esa época, fue Mardonto Magana ca!llleSll'IO de -
orígen, y E!llllleado como conserJe en la Escuela al Alre Llbre 
de Coyoacén, inició sus trabaJos en escultura como sll!Ple --
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pasatlen¡>o1 posteriormente realizo exposiciones en el Palacio 
de Bellas Artes. Sus tallas en madera se lnsptraron en anti!@ 
les1 cosas y personas de su entorno rural. Antonio Luna Arro
Y01 menctona #Es una época agobiada de rnantftestos y de teo-
rlas estéticas, este vieJo calJl)eslno demostró con hechos la -
sabldurla eterna de su gente, que los grandes maestros solo -
pudieron encontrar en sus llX)mentos mas lúcidos". <4> 

Durante el perlado con¡>rendldo entre 1940 y 1950 se da 
un 11Jl)ortante cambio en la pléstica nacional. y son prtnctoal 
nente los Jóvenes artistas quienes Inician esta transforma- -
clOn estética. Es el llX)mento en que 1T1Jchos de ellos regresan 
de Europa y Estados Unidos, becados por el gobterno mexicano, 
altamente tnfluldos por las vanguardias arttsticas que se -
manifiestan en esos lugares. Las cuales fueron Imitadas flej 
mente por sus seguidores, es decir por los nuevos valores, no 
tan solo a nivel escultOrlco. sino tanblén en todos los énbl
tos de la pléstlca nacional, salvo aQUellos artistas Que no -
estaban· de acuerdo en asimilar nuevas formas plasttcas1 ya -
que conslderaban1 ca.ie éstas pertenectan a tdeologtas Que en -
nada tenlan QUe ver con el pensamiento y manera de ser del -
mextcano1 fueron estos Quienes continuaron f lrmemente con su 
trabaJo. 

C4> Antonio Luna Arroyo, Panorama de la Escultura Mexicana -
Cpntemporanea. 19641 p. 85 
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En cuanto al pensamiento estético por parte del goblerno1 
estuvo representado por el Instituto Nacional de Bellas Artes1-
baJo la dirección en ese entonces de Carlos Chévez, cuyo lntéres 
era el desarrollo de un arte propio, el conocimiento de un arte 
un·tversal y la protección del arte nacional. BaJo estas condiQ 
nes y a pesar de la paulatina transformación de la plastlca, se 
desarrolla la escultura del pertodo 1940 a 1950 tomando dos -
vertientes: la tradicionalista y la vanguardista ilJl)ortada de -
Europa y E.E.U.U. De la primera destacan artistas ~olll> Juan -
Olagu1bel preferido por el régimen cardenlsta, de ésta época -
son la Fuente de Diana y la Conmemorativa de la ExPropiación -
Petrólera en el Paseo de la Reforma de la ciudad de México. Fe
derico canessl realiza los rronumentos a la bandera en Guerrero1 
Sonora y GuanaJuato, una estatua del ltder ferrocarrilero Teo
doro Larrey, veintidós efigies en bronce de la mártir revolu-
clonarla Carmen Serdén, y el grupo dedicado a la famtlta,· en -
el ed1f1cio del ISSSTE en la ciudad de México. Ortlz Monaste-
rio eJecuta el Monumento a la Madre y un (elteve en aluminio -
para el Auditorio Nacional CMéxlco>; del nurallsta y tant>lén -
escultor, Jorge Gonz~lez Camarena que además de Orttz Monaste
rio se interesa por los problemas de la tntegraclón Pléstlca, 
son los relieves del Frontlsptclo del Seguro Social y la,~ -
colJl)oslctOn de unos nlnos escalando la barda de una guarderla 
Infantil. 



Hasta 1948 se def in16 ~s fehacientemente el gusto de la 
burguesla y del gobierno. Por un arte diferente al que se -
venta haciendo desde 1920. Un hecho Importante dentro de ése 
carrt>lo fué el reconocimiento que tuvo el pintor Ruflno Tamayo 
en el extranjero y el traer consigo a México las corrientes -
vanguardistas nacidas en Europa desde 1907. Con trece anos -
de Jiferencla1 México Iniciaba una producc16n arttstica1 que 
ademas de romper con la tradlclonal Escuela Mexrcana1 rompta 
con la esencia misma de un arte surgido de una sociedad como 
la nuestra1 con caractertstlcas espectflcas y vida propia. 
Po~ medio de una exPosición retrospectiva, el INBA .Promueve 
las nuevas formas manejadas por Tamayo, aunado a ésto la in-

. fluencia cultural que ejercen los Es~ados Unidos con la con~ 
tante circulación de eXPosiclones de sus artistas en México, 
la salida de artistas becados al extranJero, los medios ma
sivos de comun1caci6n, radio y televisión. Hicieron aún mas 
patente el gtro estético en la pléstica nacional. 

Francisco zuntga es el iniciador del cant>lo dentro del 
campo de· la escultural continando las formas prehtspénicas -
por un lado y las· de vanguardia par el otr9. #Sus formas ex
presan tendencia a la esttlizaciOn y siq:¡l1ficaci6n de enor
mes volúmenes#.<5> Entre sus obras se cuentan: La Presa de 
Valsequillo <Puebla>. Una estatua de Juérez COaxaca>. La Al~ 
gorta del Mar en los relieves del Banco de México <Ver.> El 
retrato de L6pez Velarde <Zacatecas>. Realiza tarrt>lén figu-
ras pequenas y medianas. 

(5) Edmundo O'gorman, Justlno Fern~ndez et all, Cuarenta Siglos 
9e Arte Moderno, 1981, o.292 
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Durante el régimen de Adolfo López Mateos1 se pfasrnaron algu
nas ideas sobre la integración de ·la escultura y la arquitec
tura que ventan pregonando tie!Tilo atras ciertos artistas y -

arqu1 tectos. Con aportaciones conjuntas grabadores. pintores 
y escultores realizaron una serte de obras. De esta forma -
surgieron los relieves de José Chévez Morado y Francisco Zún1 
ga. Del mismo modo llevaron a cabo el monumento a los ntnos -
héroes. ubicado al ple del Castillo de Chapultepec. conjunta
mente los escultores Luis Ortlz Monasterio y Ernesto Tamarlz 
con el arquitecto Enrique Aragón. Para la Secretarla de CoIT1J
nicac1ones y Obras Públicas, Zúniga y Rodrigo Arenas Betan-
court hicieron relieves de gran tamano. 

Se construyeron tarrbién, en ese tie!Tl>O, una serte de 
edificios para el Instituto Mexicano del Seguro Social en tQ 
da la República, donde el interés primordial se encamino ha
cta una arquitectura de tipo funcional. restandole asl il!PO[ 
tanela a los trabajos de orden arttstico., Más este hecho no 
fué obstaculo para que algunas construcciones llevaran meda
llones. frisos y esculturas clvicas en los exteriores. Ejem
plos de ellas son las de ciudad Sahagún. Hexicall1 Azcapot-
zalco1 la cllnlca número veintlcuatro1 la de Xola. ciudad -
Cuauhtémoc, Morelos y los almacenes generales de la instttu
ctón. Los ejecutantes de estas obras fueron el pintor y pro-

_-r .... 
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yectlsta Federico Cantú y el escultor Ernesto Tamariz. 

Con todo lo antes mencionado se puede apreciar un -
panorama mas alJlllio de la producción escultOrlca realtzada 
durante el periodo convrendido entre 1920 y 1958, en donde 
un arte de.contenido y critica social no se dlO a la par de 
la olntura ya QUe las condlctones en ClJe se dteron ani>as -
fueron d1sttntas. Diferentes fueron tanolén las tdeologlas 
entre pintores y escultores. Los primeros como Rtvera y -

Slcrueiros pintores - llderes1 con basta cultura, y partlc1-
pacl6n polttica activa, tentan una visión mas clara de la -
problerlétlca soclal, mientras que la mayorla de los escultQ 
res careclan de todas esas bases, el resultado fué un tlPO 
de escultura, QUe sl bten no resPondlO fielmente a los ldeª 
les de la escuela mexicana de pintura, par lo menos las -
real Izaclones escultórtcas fueron encaminadas hacta un Indl 
genlsrno y tuvieron la preocuPaclOn de responder en contra, 
aunque sea de manera formal, al clastclsmo 1111>erante del -
stglo anterior, el cual refleJaba un arte aJeno, tanto a -
nuestras costun'bres, COfll> a la ftsonomta de nuestra raza-· 
indtgena, tantas veces menosPrectada por la bufguesta. 

Fué en 1949 aproxlnedamente cuando la producctón 
plést1ca comienza a tomar un gtro CQf!JJletanente diferente.
con respecto a lo desarrollada entre 1920 y 1940. En oaQtnas 
anteriores se esbozaron algunos de los antecedentes de la -
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1ntroducc16n de nuevas ·corrientes estéttcas en México. Que vtnig 
ron a romper deftnlttvamente con el pensamiento nactonaltsta en 
el arte. Los introductores de una estética aleJada· de la 1dtos1n 
cracta mexicana, fueron artistas recién llegados de Europa y E.
E.U.U., avtdos de crear un arte puro, con plena libertad, y stn 
contenido pol1t1co. Este acontecer adquirió mayor solldez con -
el apoyo del goblerno y de la burguesla, qutenes ausptctaron la 
entrada de nuevos valores y nuevas vanguardias. Se abrteron ga
lertas para la venta de arte mexicano en Nueva York, y San Anto
n to Texas, se otorgan becas, premios y comisiones de trabaJos a 
Pintores y escultores, se abre aslmlsmo el mercado norteamerlca
no. De esta manera se corta paulatinamente el quehacer entre -
los murallstas. 

Ya desde 1949 disminuye la promoclón de murales y "Se incrf 
menta la pintura de caballete y la escultura a los arrtlientes fa
m111ares reduc1dos".<6> 

•• I~= 

Es a partlr de 1953 cuando aparecen las primeras manifestª 
clones del arte urbano con el Museo EXDerlmental El Eco, de -
Mat1as Goeritz, segutdo de las Torres de S~tellte en colabora-
c16n con el arquitecto Luis Barragtm U957>. En 1958, el .. go- -
bierno de Adolfo LOpez Mateas t111>ulsO fuertemente las artes en 
México, tncrementandose ast el número de galertas de arte a -
cuarenta y sets <oficiales, diez en la capital y once en provtn 
etas; ortvadas, vetnttuno en la capital y cuatro en provtncta). 
Tarr01én se construyeron los museos rrés tnvortantes del oats, err 
tre ellos el Museo de Arte Moderno. 

(6) Mar10 Monteforte, op, ctt., pag. 223 



CAPITULO 11 

HLA ESCULTURA EN MEX I ca DURANTE EL PERIODO COMPHEND IDO ENTRE 
1960 y 1980. 

A partir de 1960 se dé en México un proceso de desnacional1-
zaci6n en todos los aspectos, tanto en lo económico-polttico, 
ast como en lo cultural. Todo ello debido al avance indus- -
trial, y al inminente entendimiento entre los diferentes gru
pos de la burguesta y el capital extranjero; y el otorgamien
to a la oligarquta ftnanctera nacional e internacional de un 
buen número de acciones y decisiones antes llevadas a cabo -
por el estado. Esta relación trajo consigo adem~s de la inje
rencia polttico económica de Estados Unidos y Europa, la en-
trada y aceptación por parte del gobierno mexicano, de nuevas 
corrientes arttsttcas i!lllortadas de aquellos lugares, tales -
corno el surrealtsroo, cubismo, abstracctonismo, conceptualts"'.'
mo. etc., que ya desde 1950 se empezaban a practicar en 
México . 

. Cabe hacer notar que no todas las tendenc1'as arttsti
cas fueron realizadas en grupo, como sucedió en Europa, donde 
el Inicio de una vanguardia ge~eraba la consecución de varios . 
artistas que la practicaban. En nuestro pats dentro del pro-~· 

ceso de eJecuclón escultórica de un artista, se da al mismo -
tiempo el interés por eXPerimentar varias. Jorge Alberto Man
riQue comenta al respecto: Hlo que caracterizó de entrada al 
nuevo arte mexicano fue su carencia de tendencias definidas,-
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la no existencia de grupos que trabajaran sobre un mismo -
problema, sobre una misma 11nea. Cada quién tomó lo que -
pudo y como pudo, para ir creando su propia obra". <n 

En 1962, el Instituto tlactonal de Bellas Artes 
organizó la primera Bienal Nacional de escultura, provocan
do con esto el resurgimiento de la escultura en México. 

Dentro de esa Bienal se apreciaba y°a la búsque
da por otros senderos que no condujeran al arte del pasado 
y si por los caminos novedosos de las tendencias extranje-
ras. Lle esta forma aparecen algunos aportes de arte ciné
tico y arte conceptual, la utilización de materiales coITK> 
la chatarra, el acero y elementos prefabricados entre - -
otros. En fln, el panorama art1st1co mexicano presenta una 
interminable lista de artistas entusiasmados en partlcioar 
en ese nuevo mundo de manifestaciones plásticas. 

Durante el sexenio de Gustavo D1az Ordaz (1964) 

se siguieron las mismas premisas del anterior, en .cuanto a 
pol1tica cultural. Incrementándose el número de exposicio
nes. En 1967 se inauguró en el fllJseo universitario una ex
posición que se tituló tendencias del arte abstracto en -
M~xico, y de la cual Teresa del Conde hace la siguiente ob
servación: " ... en realidad no respond1a al enunciado. Con-
sistló en un conJunto de obras, productos de esfuerzos - -

(7) Jorge Alberto Manrlque, Ida R.odrig_uez, et alL 
El Géometrlsmo Mexicano, 1977, p,85 
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aislados de cada artista, algunos de ellos francamente figu
rativos, otros, los mtis, dentro de una figuración abstrac-
tizante, siendo pocas en realidad las que respondtan al con 
cepto de arte abstracto."(8) 

Es a partir de 1968 cuando la situación económica y 
pol1tica de México se torna dif1ci 1 y la imposibilidad del 
gobierno de dar salida a la problemática que se vive, agu-
dlzan el descontento de los sectores medios de la población, 
originándose as1, el movimiento estudiantil de 1968, con la 
violenta represión por parte del gobierno y el encarcela- -
miento de muchos intelectuales. Situación que posteriormen
te repercutlr1a en el ambiente cultural, ya que se da enton 
ces una división entre los Intelectuales que están a favor 
del régimen y aprovechan puestos burocráticos y pronnciones 
culturales y por el otro los que las rechazan. No obstante 
rruchos de ellos siguieron las rutas estéticas modernistas -
que exig1a el mercado com:>rador. 

En ese mismo ano, y para la Olimpiada que tuvo lu
gar en nuestro pa1s, con apoyo del gobierno, se creó la -
ruta de la amistad - proyecto de Math1as Goerltz de inte-
graciOn urban1stica - en la cuál participaron escultores -
representantes de varios patses. La idea era realizar una 
serle de esculturas monumentales de concreto, a lo largo -
de un tramo de diecisiete kilómetros del anillo periférico 

(8) Ibld, p, 119 
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(que rodea la ciudad de Méxtco> y teniendo cOITK> centro la Villa 
Ollrrpica. Los artistas que representaron a México. fueron Ange
la Gurrla, Helen Escobedo y Jorge Dub6n. 

Con Luis Echeverrta en el poder Cl970), las intenciones 
en cuanto a polttica cultural cantlian, ya que se genera una -
inmensa promoción técnica y cultural. Se a111Jllan los presupu
estos para becas, premios y giras culturales y se fundan dlver 
sas instituciones como el Colegio de Bachilleres, el ConseJo -
Nacional de tecnolog1a, la Universidad Autónoma Metropolitana 
y otras más. 

Pese a ello, y ante la aparente estabilidad que ~repa
gaba el gobierno mediante nuevas oportunidades burocráticas y 
presupuestales a la Juventud, los Intelectuales y a los artis
tas, el panorama artlstico fué decadente. El Instituto Nacio
nal de Bellas Artes promovió por un lado espectáculos subsidlª 
dos para la gran burauesta, por el otro eXPostciones de artis
tas extranJeros, y artistas ya fallecidos. De tal suerte que -
las fuentes de trabaJo para los artistas del pals fueron redu
cidas. 

Dentro de los pocos intentos realizados con el fin de 
promover las actividades arttsttcas se cuentan cinco Glorietas 
que por encargo del Gobierno del Estado de Tabasco, fueron de
sarrolladas por los Escul tares: Goert tz, Cabrera, Dtaz, Gurrta 
y Sebasttan, quienes formaron con tal motivo el llamado Grupo 
Gocadlquse. Dichas glorietas no fungen corno base oara escultu-
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ra1 sino que son esculturas ITKlnumentales .en st. 

Mario Monteforte menciona: "El paso del énfasis nacio
nalista al universalista, del arte figurativo al abstracto, etc., 
es como ya dlJlmos resultado de la evolución de la base material 
del pats y de la evolución ideológica de la clase dominante, ge
neradora y reproductora de la clase domlnante."<9> 

Durante el régimen de López Portillo (1976-82) se pro
pone una carTPaña ldeologlzadora y de difusión cultural a todos 

. los niveles, eJemplo de ello es el gran presupuesto, equipo té~ 
nlco e intelectuales otorgado a la Secretaria de Educación Pú-
bl lca, cuya catrPaña se especializó en los medios de comuntcactón 
de masa. En lo relacionado a la promoción de manlfestaclones -
plásticas, se dieron sólo a nivel de exposiciones, pues la vida 
de estos depende ya, fundamentalmente del mercado 11breJ la úni
ca excepción fué la creación del Espacio Escultórico en 1979 lo
cal Izado dentro del pertrnetr~ de la unidad cultural de Ciudad -
Unlv~rsltaria y con el patrocinio de la misma Universidad. La -
finalidad del Espacio es la de servir como una área de encuentro; 
un espacio de investigación y exPerlmentaclón escultórica, y un 
Intento colecttvo de arte público. 

Los artistas que participaron en el desarrollo de esta 
obra fueron: Helen Escobedo, ~anuel Felguérez, Mathlas Goeritz, 
Hersúa, Sebastlán y Federlco Silva. El proyecto consta de una 

(9) Mario Monteforte. op,, cit., p.252 
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cirncunferencia de 12!Jn. de diamétro exterior, formada por 64 -
módulos poliédricos de base rectangular y 6 esculturas alrededor 
de ésta, cada una realizada por cada participante. 

La producción escultórica que abarca el pertodo compren 
dido entre 1960 y 1980, refleja la práctica por parte tanto de 
los artistas mexicanos como los de origen extranJero, de una di
versa gama de proposiciones formales a semejanza de las prove- -
nientes de Estados Unidos y Europa, A continuación se citarén -
las tendencias o corrientes que se han manifestado con mayor so
l tdez en México, y a los artistas representantes de dichas ten-
dencias mencionando no sólo a los que han alcanzado renolltlre, -
sino tarroién aquellos que de una manera constante dirigen su la
bor Pléstlca hacia ese camino formal, y a los artistas extranje
ros que residen en México, nacionalizados o no, pero que reali-
zan su trabajo escultórico desde tierrpo atrás. 

Dentro de este capttulo se agrupan los diversos escul-
tores que se insertan dentro de una misma corriente, haciendo -
mención, individualmente, de su producción escultórica, técnicas 
y materiales que emplea y el tiempo cronológico dentro del cual 
se sitúa su obra. 

Para mayor conprensiOn de dichas tendencias de vanguar
dia se hace referencia de cada una de ellas anotando sus orlge-
nes y describiendo el llKJVimtento en sl. 
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EXPRESIONISMO 

Surge, asimismo, como otras tendencias originadas en Europa -
como protesta ante los horrores de la primera guerra munalal -
y en contra del positivismo irrperante de la época, que inten
taba ocultar tras una capa de bonanza, todo el inminente male~ 
tar que vivta Europa en esos anos. 

"El artista eXPreslonlsta transf lgura asL todo el -
espacio. El no mira: ve; no cuenta: vive; no reproduce: recrea; 
no encuentra: busca. La concatenación de los hechos fébrlcas,
casas, enfermedades, prostitutas, gritos y hambre es sustituida 
por su transfiguraclón."<lO> Es decir, eXPonen por medio de su 
obra, los males de la sociedad burguesa mediante el culto a lo 
feo y a la distorsión deliberada de la realidad ftsica. 

ESCU..TOOES REPRESENTANTE'S DEL EXPRESIOMISMO EN MEXICO 

HERBERT HOFFMAN YSENBOURG 

De origen aléman realizó sus estudios en el Instituto de Bellas 
Artes de Berltn, y en Parts. En 1952 se naclonallzó'rnexlcano. 
En sus !nietos su obra fué realista hasta convertirse paulatinª 
mente en abstracta. Algunas de sus obras que se pueden citar 
son: Iglesia de la Purtslma Concepción, en colaboración con el 
arquitecto Enrique de la Mora, en Monterrey, N.L. <1951), la -
Iglesia del Altillo, en colaboración con el arquitecto Enrique 

(10> Mario de Michelll, Las Vanguardias Artlstlcas del Siglo XX, 
1979, p, 88. 
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de la Mora en la ciudad de México (1959)~ un BaJorelleve poli-
cromado y celosta mampara, para la oficina Sunesa (1961), una -
celosta de hierro para el edificio Mafinsa en México, D.F., - -
(1964) y unas figuras religiosas en Torgoblock para la Ialesia 
de Santa Cruz en México, D.F. Su producción escultórica ha sido 
llevada a cabo desde 1960. 

CHARLOTTE YAZBECK 

Sus figuras exPreslonistas abarcan temas espirituales, mitoló-
gicos, y sint>Olicos. Se preocupa por integrar la escultura al 

. aire libre. 

Entre sus obras se encuentran: "La Familia" ubicada en 
la unidad Adolfo López Mateas, en México, Distrito Federal, reª 
llzada en 1963J en 1971 dieciocho esculturas, en el parque es-
cult6rico en Cuautltlén Izcalll, estado de México y #Los Novios 
y Adagio" en el circuito interior, México, D.F.; en 1981-82 -

realizó una figura del profesor Carlos Hank Gonzélez en Tlangui~ 
tengo, edo. de México. Su producción escultórica la ha realiza
do desde 1960. 

SYL VI A GOl<OD 

TrabaJa con bronce y ontx, actualmente estudia en el centro de 
investigación y eXPertmentaclOn pléstlca con Koto Kurosmta. su 
produc~IOn escultórica la ha.realizado desde 1976. 

Se pueden contar tal!Dlén como escultores expreslonlstas: a 
Caro! Mlller, Magda Berger y a Gogy CGeorglna T. de Arellano>. 

46 



ABSTRACCIONISMO 

Nace a partir de 1910 alrededor de varios paises europeos# pero 
especialmente en Rusia en los momentos ~s cruciales de la Revo
lución. Fué tan grande la represión que orilló a los lntelec-
tuales y artistas a abandonar la lucha y a refugiarse en sus -
propias actividades pl~stlcas. 

El resultado del pensamiento Individualista de artistas 
corno WassllY Kandlnsky y Paul Klee originaron la aparición del -
aleJamlento total del arte con respecto a la realidad y la unión 
de varios artistas que estuvieron de acuerdo en seguir esa linea 
no figurativa# que refleJaba en cierta forma su prapla realidad# 
pues respondlan en contra de la s1tuac16n caótica que estaban -
viviendo. 

El artista suizo Paul Klee eXPres6 lo siguiente: #Mien
tras mfls horrorlzante se vuelve el mundo <lo que ocurre en estos 
dlas>, més abstracto se vuelve el arte: un nundo en paz, en -
carrt:llo, produce un arte real lsta". 

ESCULTORES REPRESENTANTES DEL ABSTRACCIONISf>{) EN MEXICO. 

GERMAN CUETO 

Artista considerado como el Introductor d1!l :1L • trac
clonlsrno en la escultura mexicana. Debido a sus vl.dt:; por -
Europa y al conocimiento que tuvo de las diversas vanguardias 
y en particular del cubismo. Realizó una serle de ~scaras y 
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formas en lémlnas de hierro. Experimentó y busco nuevas formas 
Y nuevos materiales, de esta manera utilizó desde el barro, la 
madera, el tzorrpantll, la cerémica, hasta la pasta de papel, el 
s1porex, el alantlre, la lémlna de hierro, la varilla y otros -
elementos mas. "Cueto valorizó nucho antes que Henry Moore el 
espacio Interior de las esculturas, las relaciones distantes -
entre sus masas pesadas y el valor de las texturas primigenias 
de los materiales mas rudos.·<ll) Su producción escultórica -
fue realizada desde 1926 hasta 1968, poco conocida en virtud de 
la no apreciación del arte abstracto en esa época. 

JUAN SORIANO 

Es ademas de escultor, pintor y grabador. Los materiales que -
utiliza son el barro, la madera Y el bronce. Su producción es
cultórica "répldamente ha evolucionado desde una tierna figura 
de nina, inconfundlblemente mexicana, hasta la ceramtca donde 
resuelve meros problemas de volúrnen y ritmo, los conJuntos ver
ticales que, como totems, organizan co11 cierto abigarramiento, 
volutas, asas y otras formas geométricas ... "<12) 

"La cerémlca de Sor lano viene a revivir la tradición 
del barro prehlspénlco. Las urnas, los braceros, las figuras -
y animales tienen, es su rntiglca eXPreslvldad, un parentesco ex
traño con la obra de éste artlsta.•<13) 

Su producción escultOrlca se inicia a partir de .1944. 

Cll) Mario Monteforte, op.,cit., p, 234 
(12) Antonio Luna Arroyo, op.,clt., p,p, 129-130 
(13> Ida Rodr1guez Prampollni,Catalogo del Museo Nacional de

Bellas Artes, 1966. 
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Glt-ENEZ BOTEY 

De origen espanol, abre un lllJndo visual con sus PalsaJes urba
nos como divisados desde gran altitud y sus COJ11JOS1c1ones de -
formas muy esenciales, para espacios abiertos. su obra escultó
rica se inicia en 1944. 

t'1ARIA ELENA DELGADO 

Realizó estudios de cerámica y de resina de fibra de vidrio. -
Es académica fundadora del Ateneo de Arte de la Academia de· -
Bel las Artes; socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Artes 
Plásticas, miembro del Salan de la Pl~stica Mexicana y de otras 
sociedades. Su obra la ha realizado a partir de 1956. Se cuen 
tan entre sus obras un mural de esculto-ptntura en el teatro -
Juarez, en Monterrey N.L. (1956), una escultura en Piedra en el 
Teatro Teresa (1956)., una escultura para la ciudadela en la -
Pinacoteca de Monterrey N.L., una escultura para el Teatro Prtn 
clpal y una escultura en la Biblioteca del Instituto Tecnológi
co. 

PEDRO CORONEL 

Pintor y escultor ejecuto sus primeras esculturas en piedra, -
cabezas de animales y pájaros en una concepcton de stntesis. -
Tantién ha hecho esculturas de craneos y cuerpos humanos. Ha -
trabajado el mármol, el Onlx y la Piedra. Como eJe111Jlos de su 
obra se encuentran: una escultura en concreto, ubicada en el -
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Car~ro Comercial Insurgentes, en México, D.F.; y un gran mosaico 
de cerámica vidriada localizada en el edificio del Sindicato del 
Seguro Social. Coronel ha realizado su obra desde 1960. 

ALFONSO CAMPOS QU IROZ 

Realiza sus estudios en la Esmeralda y desde 1978 funge como -
maestro de la misma. su obra la realiza en mármol. bronce, lava 
negra y madera. Se cuentan entre sus obras: un relieve mural -
ubicado en el Hotel Aristas en México, D.F. 1967, un busto de -
Benito Juérez en lava negra, Méxic9, D.F. (1972>. una escultura 
de' Hlpócrates en la Secretaria de Salubridad y Asistencia, Méxi
co, D.F. (1975). su obra la ha producido desde 1963. 

BYRON GALVEZ 

Egresado de la Escuela Naci.onal de Artes Pléstlcas. Como eJemplos 
de su obra se pueden mencionar: un mural-escultura realizado en 
los Angeles California (1968>, un mural colectivo en el Conser-
vatorlo Nacional de Música y una escultura en la Unidad Morelos, 
en México, D.F. Su periodo de producción escultórica abarca 
desde 1964. 

AR!-4.ANDO ORTEGA OROZCO 

Real lzó sus estudios en la Escuela de Diseno y Artesanias "EDA" 
y en la Escuela Nacional de Artes Plésticas. Son eJernplos de -
sus obras una escultura monumental exlblda en la Feria Mundial -
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de Seattle y adQulrtda por el Museo de Geografla y Estad1st:1ca 
de Washington, EUA. <1961), particlpa en la realización de una 
escultura en metal en la Feria Mundial de Montreal Canadá (1967). 

Participa en la realización de la escultura HEl Sol de los Hom-
bresH en el Concurso de Bellas Artes, para la Oli!Q)iada Cultural 
en Méx1co1 D.F. (1968); Monumento a Siqueiros (fierro repuJado) 
tant>ién en México. Su producción escultórlca se Inicia en 1964. 

GERDA GRUBER 

De nacionalidad austriaca, realizó sus estudios en la Universi
dad de Artes Aplicadas de Viena, Austria. Reside en México des
de 1975 en donde ha colaborado con la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas, irrparttendo la materia de escultura en cerámica. -

Inspirada por el mundo natural que nos rodea las esculturas en 
porcelana de Gerda Gruber presentan formas constantes tales como 
elipses, esferas y espirales. 
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SURREALISMO 

Alrededor de 1917 se origina el movimiento surrealista encabe-
zado por André Bretón Junto con otros poetas y artistas, tam- -
blén en rebelión contra la guerra, oponlendose a la búsqueda -
experimental y c1ent1flca, teniendo como puntos de apoyo la Fi
losof1a y la Psicologta. El surrealismo #también tiende a la -
creación de un mundo en el que el hontlre encuentre lo maravi- -
llosa: un reino del esplritu donde se libere de todo peso e -
Inhibición y de todo cornpleJo alcanzando una libertad iniguala
ble e lncondlcional". c14> En esa búsqueda de la libertad en-

1 

tran en Juego la fusión del sueño con la realidad y vlsceversa. 

"La escultura mexicana "surreal !sta" no tiene cons- -
tantes y siendo una expresión individualista y aprogral!Étlca, -
irnposlblllta la formulación de unas caracterlsticas generalizan 
tes. ·solamente el anéltsls particular de las obras puede afir
mar la existencia de una escultura surrealista". (15) 

En la escultura surrealista se eleva al obJeto cotl- -
diano a "la categorla de arte. 

ESCULTORES REPRESENTANTES DEL SURREALISMO EN MEXICO 

JOSE Y KATI HORNA 

Originarlos de España, realizan escultura en México. En corre
lac 16n con Leonor a Carr ington reallzan t1 ter·es para un teatro 
ambulan'te. José los realiza en madera y Kati en madera.papel -

(14) Mario de Michelli, op,, cit., p, 182. 
<15) ~~~~ i~e1_bewe9, E~cul tura Surreallsta/ObJeto Surr-eal lsta. 
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maché, semillas y vidrio. La obra de estos dos artistas es poco 
conocida. En 1964, un año después de su muerte fue presentada -
al público en la galer1a Antonio Souza una eXPosición de José 
Horna. Realizan este tipo de escultura desde 1939 hasta 1963 -

aproximadamente . 
. 

PAL KEPENYES KOVACS 

Escultor hungaro que desde hace varios años vive y trabaJa en -
México. Para mayor conocimiento de su obra mencionaremos algu
nas exposiciones permanentes en las cuales participa: 

' En 1976, exposición permanente. Galer1a Edan. Acapulco, Gro., -
Exposición permanente Inter Galer1as S.A. Acapulco, Gro., En --
1977 eXPosición permanente Galer1a Summa Artis. Hotel Presidente 
Chapultepec en la Ciudad de México, exposlclón permanente en la 
Galer1a Siles, Manzanillo, Col,, y en 1980 exposición permanente 
en el bazar del sab~do Plaza San Jacinto en San Angel México, 
D.F. Ha llevado a cabo su producción escultórica desde 1962. 

PEDRO FRIEDEBERG 

De origen ltallano, llegó a Méxlco desde 1940. Realizó estudios . . 

de ~rquitectura en la Universidad Iberoamericana, lugar donde -
conoció a Mathtas Goerltz quién lo inclinó hacia las artes plés
tlcas. Sus conocimientos arquitectónicos lo han ayudado a rea
l izar proyectos extraños y fant~stlcos como diseñador de una -
época del futuro. Ha creado diversas cosas, entre ellas sus -
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sillas-mano, espejos, cunas, reloJes, etc. En ·1968 realizó unos 

vitrales para el Pabellón del Hemlsfair 68, en san Antonio Texas., 
EUA.. un mural para el Hotel Camlno Real en la ciudad de México, 
y un mural para el Teatro Bayreut en Alemania. su producción es
cultórica se inicia en 1960. 

YOLANDA QUIJANO 

Llevó a cabo estudios de escultura y pintura en la Esmeralda. Sus 
primeras esculturas fueron de pequeno formato en sus 1n1cios, y 
monumentales posteriormente. En un principio su tendencia artts
tica fue figurativa hasta evolucionar al surrealismo. Los mate- -
riales que utiliza son el bronce y la fibra de vidrio. sus traba
Jos han sido realizados desde 1963. 

XAVIER ESQUEDA 

Escultor autodidacta maneJa elementos COITK> el sueno, el recuerdo, 
la memoria y el temor. Incorpora las partes sensoriales del cue[ 
po humano a formas geométricas. En 1965 presenta su prtmera ex-
posición en la Galerta Antonio Souza. En 1968, realiza una caJa, 
escultura en cedro tallado y Pintado; Juega a los ronpecabezas -
con los cubos, la nartz, los oJos, las oreJas y el tle!TIJO, 
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GEOMETRISr-0 

Surge en México en la segunda mitad de los anos sesentas como -
reflejo de una situación mundial a partir de la aparición del -
Pop Art y del desarrollo de diversas vtas constructivistas. - -
"Aqul no hay tal vez, ni aún en quienes han llevado mas lejos -
sus eXPeriencias por ese rumbo lo que podr1a llamarse corno un -
geometr isrno puro: éste es otro, definitivamente lleno de impure
zas; plagado de resabios de otros ambitos y otras faenas. 11 Cl6> 

En el geometrismo se puede observar la utilización de -
formas geométricas sirrples: cubos, c1rculos, triangulas, ya sea 
corno unidades o como módulos: el empleo de diversos materiales 
como el acero, el fierro, la madera, el plastico, etc. La preo
cupación de los artistas que la practican, es el hecho "De hacer 
un arte que provoque al espectador, que lo saque de su actitud 
meramente receptiva, haclendolo participar si no del proceso -
creativo, si de las variantes que el objeto posee en potencia y 

que pueden ser sólo evidencias mediante respuestas diílamicas. "un 

ESCULTORES REPRESENTANTES DEL GEOMETRISMO EN MEXICO. 
, 

MANUEL FELGUEREZ 

Hizó sus estudios en el extranjero, en Nueva York y Par1s. --
Felguérez es un heredero de las tendencias futuristas, construc
tivas, cubistas y sur real tstas." Emplea eficazmente alambre, 

(16) Jorge Alberto Manrtoue, op,, cit., p, 85 
(17) lbld, p, 125. 
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planchas meta11cas, vaciados en moldes. formas.geométricas que 
evocan maqutnartas y entrañas de d1nanX>s.#Cl8) 

Este artista ttene un Interés pr1111lrd1al por el mural -
escultórico, y en el lapso de dtez años realiza treinta rrurales 
Públicos, en 1969 colabora con el arquitecto Ramtrez vazquez en 
el diseño de la celosta. En Kallscomla 67 presenta cinco es
culturas con las que errvleza su obra geométrica: astmlsnn reall 
z6 una escultura para la Cllnara de la Industria, Méxtco 68 en -

el 1TUseo de Arte Moderno de la ciudad de México, en 1978 un -
nural para el centro cultural ALFA en Monterrey, N.L., y un 
nural para el Auditorio de la Torre II de Humanidades en la Unl 
verstdad Nacional Autónoma de México y en 1979 - 1980 participa 
en la primera y segunda etapas del centro del espacio escultó
rico en la misma Universidad. la reallzac16n de su obra escul
tórica se Inicia desde el año de 1953. 

FELIClANO BEJAR 

Realtzó. sus estudios en el Colegio Salesiano de Artes y Oficios 
de GuadalaJara. Asimf slDJ en Nueva York y Eurapa. En 1959 em-
pezO a e><Perlmentar con vttrales hechos de vtdrlo llQUldo y -·
plésttco. En 1952 se Inicia como escenógrafo. Desde 1961 ex-
per trnento diversas formas de escultura y en 1964 oroduJo la -
Primera escultura de la serle CJJe después llalDJ #Magtscopto", -
en 1972 realiza una serle de catorce esculturas en cristal de 

(18) Antonio luna Arroyo, OP·~ cit., p, 134. 
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plomo para la Corrpanta Carborundum, una de las cuales es donada 
al Museo de Arte Moderno. En 1980 presento en el Colegio de -
México, quince esculturas en madera laqueada, serle denominada 
"Geornetr la Org~n lea". Los mater 1 a les que ha ut 11 lzado son bron. 
ce, chatarra, madera, piedra, acero inoxidable, cristal, lentes 
y resinas plastlcas. Sus trabaJos escultóricos los ha realiza
do desde 1961. 

JUAN LUIS DIAZ 

Ha realizado diversas lnvestlgaclones, en 1969 sobre madera la
minada en Industrias Madereras Unidas en México, D.F., de 1973 

a 1975 investiga sobre el cuadro de multlPllcar de doble entra
da y sus dlsenos resultantes; de 1975 a 1976 en la Escuela Na-
clona! de Pintura y Escultura, en el laboratorio de exPerirnen
taclón, materlallzaciOn de dlsenos bldlrnenslonales e intentos -
para lograr la tercera dt.menslón a partir del tablero de multi
plicar de doble entrada; en 1976 en el grupo ICA investiga acer 
ca del sistema de transrTUtaclones con la colaboración de las -
col!llañtas ISTtoE de Diseno Estructural y P.S.I. de col!llutaciOn; 

y en 1977 en la creaclOn del prtmer patrOn nClmer1co -
tridtmenstonal a partir del t~lero de mult1Pl1car de doble en
trada. Se pueden citar como eJel!lllos de sus obras una escultura 
en concreto prefabricada en Mérida, Yucatan (1969), un mural -
escultórtco en madera tensada en el Instituto de Intérpretes y 
Traductores, en 1972 una escultura en madera tropical en Indus
trias Madereras Unidas, una escultura en madera tensada, en el 
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Club de Industriales del Hotel Camino Real, todas ellas locali
zadas en la ciudad de México; un mural de madera tensada en el 
museo de Arte Moderno en Toluca Estado de México1 en 1973 una -
escultura en madera tensada en el Centro de Computación Infona
vtt y una escultura en acero tensado en la Editorial Posada -
aíltlas ubicadas en México, D.F.; en 1975 una fuente <concreto) 
en el Club de Golf BaJa Mar, en BaJa California; en 1976 una -
escultura hecha con movimientos de tierra, concreto y tabique -
en Villa Hermosa Tabasco; en 1977 una escultura en acero para -
el edificio Banpats en Monterrey, N.L.; en 1979 una escultura -
·en concreto armado y movimiento de agua, SOCM en la ciudad de -
México. 

Su producción escultórica ha sido realizada desde 1960. 
' 

GELSEN GAS 

Escultor autodidacta. Ha dlsenad~ módulos para fachadas y mue-
bles. En 1968 es colaborador de esculto-plntura de David Alfa
ra Slquelros, en Cuernavaca. Se cuentan entre sus obras un --.. 
busto en bronce de Juan José Arreola Cl958), una escultura urbª 
na en la esquina Montecttos e Insurgentes en la ctudad de Méxi
co <1968), un 111Jra1 escult6rlco en el edificio Sunrinsa en Méxl 
co, D.F. (1969), un busto de Siquelros en aluminio (1972), en -
1976 un busto del Licenciado Octavlo Senttes y un rrural de mar
rn61, ~rrt>os ubicados en la capital de la República, en 1979 dos 
esculturas monumentales, una en Ixtapa, Gro. y la otra en la -
ENEP en el Distrito Federal. Ha trabaJado en la escultura des
de 1964. 
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ANA TERESA FIERRO 

Realizó sus estudios de artes pléstlcas en la Esmeralda en Méxi
co, y en el Centro Creativo de Artes Aplicadas en Parts. A par-
ttr de 1964 Imparte clases en el taller de esmaltes de la Escue
la Nacional de Artes Plésticas. Sus trabaJos los ha realizado -
en cerémica, metales y vidrio desde 1965. 

BENJAMIN 

Estudio artes plásticas en la Esmeralda en México, D.F., poste-
riorrnente en Franela e Italia. Los materiales que utiliza son -
la madera, el acero cromado y laqueado, el bronce y la pleJra. -
En 1971 realiza una estructura para Nuestro Entorno Visual, de -
quince metros en la Escuela Nacional de Artes Pléstlcas, en 1972 

una estructura inflable eftmera, de polletlleno en la casa del -
Lago en el Bosque de Chapultepec, Méxtco, D.F. En 1973 y 1974 

dos d1senos urbanos ef tmeros para el anexo de La Casa del Lago -
UNAM Méxtco, D.F., en 1976 el Labertnto Cromático para el Festl-

. . 
val Cervantino en GuanaJuato, Gto. Su trabaJo escultórico ha -
sido realizado desde 1966. 

, 
ROBERTO REAL DE LEON 

HtzO sus estudios de artes Plásticas en el IIA y en la Escuela -
Nacional de Artes Plésttcas. La madera ha stdo el matertal més 
utilizado por él. Parte de su producción escultOrtca se puede -
encontrar en el Club de Industriales de la ciudad de México SER., 
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en la galerta Juan Marttn (México, D.F.), en la Pinacoteca de -
la Casa de la Cultura en Aguascallentes, AGS, en el-t-\Jseo de -
Arte Moderno y en la galerta Mer-Kup en la ciudad de México, en 
el Centro de Arte Moderno en GuadalaJara Jal., en el Museo de -
Bulgaria, en la galerta Pro Arte y en el Instituto Nacional de 
Bellas Artes en la capital de la República. 

La producción de este escultor se inicia a Partir de 1970. 

JESUS MAYAGOITIA 

Realizó sus estudios de Artes Plésticas en la Escuela Nacional 
de Artes PlAsticas de la UNAM. Su tendencia arttstlca es geo-
métrlca en función del espacio, del equilibrio, de la ligereza 
y la pesadez, de la acentuación del volúmen y el aplanamiento -
de la forma; sobre todo los movimientos virtuales que transfor
man constantemente, no solo la forma, sino tarrt>tén el espacio -
que ésta encierra. De aqut se derivan las razones por las cua
les los colores blanco y negro son fund~mentales en su obra. La 
técnica que utiliza es la laca automottva sobre l~mlnas o pla-
cas de fierro. EJeni>los de su obra son: H[nclinaciOnH, escul
tura monunental donada al INBA, •Mariposa• ubicada en la Casa -
de la Cultura en Aguascaltentes Ags,, HHomenaJe al EspacioH lo
calizada en la Academia de San Carlos en la ciudad de México, -
•La Estrella• que se encuentra en la Sección de Ensenanzas Ar-
ttsttcas del INBA, •La DanzaH en el museo de arte moderno y nla 

Columnan en el INBA. Este escultor ha realizado su trabaJo des
de 1975. 
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CARLOS AGUSTIN 

Hiz6 sus estudios de Artes Plésttcas en la Escuela Nacional de
Artes Pl~sticas y posteriormente en la Esmeralda. Desde el ini
cio de su carrera cómo escultor se interesa por la gravedad, y 
por la geometr1a. Los materiales que utiliza son la madera, la 
laca y el metal. Un eJerrplo de su obra es la localizada en la -
Secretaria de Programación y Presupuesto, en la ciudad de México. 
Su producción escultórica se inicia desde el ano de 1978. 

GASTON GONZALEZ CESAR 

Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plésttcas y de la Es-
cuela ~e Dtseno Industrial de la UNAM. Los materiales que utl--
1 iza son el bronce, la Piedra, la madera y el fierro. Se oueden 
mencionar entre sus obras: un friso en la Sala Nezahualcóyotl de 
la Universidad Autónoma de M~xico, una escultura en piedra para 
el Pabellón Mexicano en la Feria Mundial de Nueva York (1965- -

1966), una escultura para el Pabellón Mexicano EXPO 67 en Mon--
treal,. Canad~, unos bustos en piedra de Zaoata y i/111a en el rru
nlclplo de Naucalpan, Edo, de Méxtco, (1975>. Su oroducclOn es
cultOrtca ha sido elaborada desde 1962. 

FRANCISCO MOYAO PEREZ · 

Egresado de la Escuela Nacional de Artes ~lésttcas de la UNAM. -
Incursiona en la plntura-obleto, utilizando lacas automotlvas -
oara cubrir la madera o el metal con que las realiza. intercalan 
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do areas lisas y ooltcromadas. Los matertales· que uttltza son -
los acrtltcos, la madera v el fierro. Son eJe1T1JlOS· de su obra -
una escultura integral para la Unidad Profesional Tecamachalco -
ESIA. IPN Estado de México (1967) y la escultura· en acero de-
nominada "Trtvium" ubicada en el HYMAX. Su producción escultó-
rlca se Inscribe dentro de un periodo que se tntcia desde el año 
de 1962. 

·~ :, ,,,,,;>.-r.;:. 
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ESCULTURA URBANA 

MATHIAS GOERITZ la define asl: "Lo aue se entiende generalmente 
por arte urbano son aquellos elerrentos plésticos que ttenen co
rno función la decoración de espacios necesitados dentro de la -
ciudad. La escultura urbana sirve para acentuar, senalar, eaul 
ltbrar."(lg) Se caracteriza por el Juego de los volumenes, la 
st11Pllflcaci6n de las formas, las figuras recortadas y el uso -
de colores planos. 

La escultura urbana se plantea como una solución de -
arte decorativo monurrental para una ciudad como la de México, -
en la cual el alto lndtce de ooblactón, de construcciones araul 
tectOntcas, de anuncios comerciales generan un panorama visual 
caótico para el espectador. A esto respon~e la escultura urba
na, ademas de la idea de crear un tloo de arte no pensado excly 
sivamente para Galerlas y para un determinado tipo de especta-
dores, stno un espacio artlsttco urbano dentro del cual partlcl 
pe en su conterrvlaclOn, cualquier sector de nuestra sociedad. 

ESCULTORES QUE REALIZAN ESCULTURA URBANA EN r-EXICO 

MATHIAS GOERITZ 

Este arttsta es considerado como uno de los mas ll!llortantes In
troductores del arte de vanguardia en nuestro pats. 

De origen aleman, realizo sus estudios en las escuelas 
alemanas. Radlca en GuadalaJara desde 1942, ll!llarte catedra en 

(19) Mathlas Goerltz, Opiniones Sobre el Arte Urbano, 1975., 
p, 3 
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la Universidad de la mlsma ciudad. Posteriormente se establece 
en la ciudad de México donde ensena y orienta en la u N A M y 
en la universidad Iberoarnertcana a Jóvenes artistas y arquitec
tos. 

•En el trabaJo escultórlco de Goeritz hay muchos elemerr 
tos Indisolublemente amalgados: la preocupación destructiva del 
Dada, que extrae de la materia formas, lo mismo dram~t1cas oue -
irónicas; el afan de Integrar la pieza a algo -una casa, un Jar
dln, un panorama urbano. Un ambiente personal-, la gran dlnt.im1-
ca de ltneas y volúmenes; la desfunc1onalizac10n normal de los -
obJetos para convertirlos en "otra cosa", a veces con paciente -
trabaJo, a veces con simples toques o cortes u obJetos a ellos -
anadtdos. 11 <20 > 

Comienza a proyectarse en la estética urbana. En 1959 -
construye el Museo ExPertmental el Eco, cuya finalidad era· far-
mar un grupo de artistas t.ivldos de acercar el arte de vanguardia 
al horli:lre de la calle. Inicia su obra pública trabaJada en me-
tal y concreto, con el "Animal" del fraccionamiento Pedregal de 
san Angel para seguir con #Los Amantes" de Acapulco, el "Monume.o. 
to a Orozcow en la universidad de GuadalaJara. #El p~Jaro roJon 
para un fracctonamlento de· la misma ciudad y las "Cinco torres" 
en concreto pintado para ciudad Satélite. En 1963 trabaJa con -
el arquitecto Ricardo Legorreta como conseJero arttsttco para -
obras como la f~brtca Automex <Toluca, Edo. de México> y en la 
ciudad de Méxtco el Hotel Camino Real. 

(20) Antonio Luna Arroyo, oo., cit., p, 128. 



Concibe el proyecto de una carretera escultórica para la x1x -
Ol1ITP1ada denominado la Ruta de la Amistad. En la.actualidad -
se ocupa de obras de arte urbano en la ciudad de México, Monte
rrey y Vlllahermosa. as1 corno en los Estados Unidos, Holanda, -
Austria e Israel. En 1979 colabora con cinco escultores en la 
realización del Centro del Espacio Escultórico en la Universl-
dad Nacional Autónoma de México, primera y segunda etapas. La 
obra producida en México por éste escultor se !nieta desde el -
ario de 1950. 

JORGE DUBON 

Realtzó estudios de artes pl~sttcas en la Esmeralda. Arquttectg 
raen la Untverstdad Nacional Autónoma de México, estudió talla 
en Piedra en Parls y en Nueva York aprende soldadura de diferen 
tes metales, en la Universidad de Harvard, anpltó sus conoclml
entos de Arquitectura, en la Universidad de Londres, profundizó 
en la rama del Diseno Industrial. EJemplos de su obra son una 
escultura que se encuentra en el Museo de Arte Moderno en Méxi
co y la obra realizada en la Ruta de la amistad, estación Cue-
manco en la ctudad de Méxtco. La producción escultórica reali
zada por este artista se tntcta en 1956. 

ANGEL A GURR 1 A 

Inició sus estudios de escultura en la Untverstdad de las Amé
ricas con el maestro Ger~n Cueto. Las primeras esculturas -
oue realiza son de tendencia m1st1co reltgtosa. Amplla sus -
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estudios en Inglaterra, Franela, Italia, Nueva York y Grecia. -
Se cuentan entre sus obras: "La Familia Obrera" en la Tabacale
ra Mexicana (1965), puerta celosla para la entrada pr1nc1pal de 
la fébr1ca de billetes del Banco de México. En el Distrito Fe
deral; estación número uno en la Ruta de la amistad México 68, -
monumento al Trabajador del drenaje profundo, cinco torres de -
catorce a treinta metros de altura en cemento armado y módulos -
de hierro, para Tenayuca, Edo. de México (1974-75), pertenece al 
grupo Gocadiquse y realiza una escultura para el Gobierno del -
Estado de Tabasco en Villahermosa en 1975 y una escultura para 
Serfln (1980). Ha realizado su trabajo desde 1961. 

FERNANDO GONZALEZ CORTAZAR 

Estudió Arquitectura en el Instituto Tecnológico de la Universi
dad de Guadalajara en 1966 Píesent6 co[!() tésis un proyecto para 
un monumento Nacional a la Independencla1 en la que erJl)ieza a -
incursionar en las relaciones entre la forma de los obJetos y su 
unión al paisaje y a la monumentalidad, preocupación que sera -
fundam~ntal en su obra posterior. Entre sus obras se pueden men 
clonar: "La Gran Puerta" en Guadalajara, Jal. (1969). "La Gran -
Espiga" local izada en la calzada de Tlalpan y Taxquena, en la -
ciudad de México <1973)1 un monumento urbano en la Unidad Habi-
tacional Infonavit en México1 D.F. <1976), "Las Canicas del Gi-
gante" en la Unidad Habltacional lnfonavit en Puebla, Pue. (1976), 
"La Espiga Hendida" en la ENEP Zaragoza UNAM en la ciudad de -
México U978). Su producción escultórica se inicia a partir de 
1965. 
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HELEN ESCOBEDO 

Se graduó en Humanldades. lncurs1on6 en las Artes Pléstlcas en -
el México CltY College baJo la dlrecclón de Germtin Cueto quién -
le enseño técnicas como la ptroxlllna, arenas, vlnelltas y asbe~ 
to, más tarde realiza estudios en Londres, por esa época hace -
figuras alargadas 1nflu1da por Glacomettl. ·"De 1960 a 1966 sus 
esculturas son figuras solltarlas o pequeños grupos que siempre 
son circundados de muros y techados déndoles una escala definida. 
A partir de 1967 rofll)e deflnltlvamente con el elemento flguratl
vo en su obra." <21> 

Entre sus obras n'és importantes podemos mene lanar: "Mercu-
rlo" (bronce) para la casa rnatr1z Bancomer <1966). "Puertas al -
Viento" <concreto) en la estac16n Cuemanco de la Ruta de la ami.§. 
tad (1968), el Centro del Espaclo Escultórlco, en equlpo con -
Goerttz, Silva, Felguérez, Sebastlan y Hersua en la UNAM (19791, 

secuencia lll "La Serpiente", escultura urbana en hierro laquea
do en el Centro Cultural, UNAM, todas éstas obras ublcadas en la 
ciudad.de México._ La reallzactón de su obra se !niela en 1965. 

SEBASTIAN ( ENRIQUE CARBAJAL G ) 

Realizó sus estudlos en la Academia de San Carlos. A partlr de 
1970, 1n1c1a sus eXPer1enc1as arqultectóntcas apllcadas al arte 
urbano desde "La escultura mt:ts grande del mundo" hasta su pro-
yecto de "Arqut tectura Articulada", en 1973 colaboro con Mathlas 

<21> Juan Acha,· Helen Escobedo, 1974-75. 
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Goerttz en el proyecto de un parque lnfanttl en Jerusalén. Como 
mlermro del grupo GODICAGUSE CMathtas Goerttz, J.L.'Dtaz, Geles 
Cabrera, Angel a Gurr1a y Sebast1an), colaboró con una serte de 
trabaJos para la ciudad de Vtllahermosa, Tabasco. En 1978 ca-
laboró en el proyecto del Centro del Espacio Escultórico donde 
se encuentra una de sus obras "Tl~loc". Los mater tales que ut1 
liza son los metales, la plata y el papel. Su producción escul
tórica se tntcta desde 1968. 

HERSUA (MANUEL DE JESUS HERNAHDEZ SUAREZ> 

Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Pl~stlcas 
de la UNAM. Fué uno de los mterrtJros fUndadores del proyecto del 
Centro del Espacio Escultórico (1978), y ha stdo asesor de la -
Secretaria de Obras Públicas para los proyectos de nuevas ctudª 
des. 
Se pueden mencionar entre sus obras: "S1rrt>olo de las Ciencias y 
Humanidades en la Unidad Bibl iogrMica de la UNAM Cl979),y "Ave 
Uos" en el Centro Cultural Universitario de la UNAM C1980) am-
bas ubicadas en la ciudad de México; en 1982 una obra denomina
da "S1nt>olo" para el Instituto de Investigación sobre la f tJa-
clOn del nttrOgeno, en Cuernavaca Morelos. Hersua ha producido 
sus obras desde 1968. 

ERNESTO PAULSEN 

Hizó estudios de Arquitectura, rrés su formación artlstica ·fué -
autodidacta. Ha realizado numerosas esculturas que se encuen--
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tran ubicadas en dlstintas zonas de la capital de la República, 
entre las cuales mencionaremos una escultura en acero al carbón 
recubierta con acero inoxidable, para el Jard1n del Arte (1972), 

una escultura para la Plaza C1vica del fraccionamiento Ejército 
de Oriente (1974), y una escultura en acero al carbón para la -
Plaza Cornonfort (1975). Los materiales que utiliza son madera, 
Piedra, bronce, acero inoxidable y acr1licos. Su producción -
escultórica se inicia a partir de 1964. 

RAFAEL CALZADA 

~ealizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plésticas. 
En 1979 realizó la escultura urbana de concreto precolado recu
bierto con azulejo y aluminio, subsidiado por Cer~rnica Regiomon 
tana. En 1983 supervisa la construcción de su escultura monu-
mental, primera sobre la avenida Constitución en la ciudad de -
Monterrey, N.L. trabaJa con escultores regiornontanos utilizando 
cables de color. Su trabajo escultórico se inicia desde el ano 
1979. 

MARTA·PALAU 

Espanola de ortgen, realiza sus estudios en la Esmeralda <Méxi
co, D.F.), Estados Unidos y Barcelona. Desarrollada adem~s, -
de la escultura urbana, otras actividades arttsticas corno la -
Pintura el grabado, el taptz y la escenografta. 

En 1981 realizó algunas esculturas urbanas en la clu-
dad de México, entre ellas una escultura en placa de acero pa-
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ra la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y 
una escultura tanbién en Placa de acero para el Bosque de Cha
pultepec. su producción escultórica se inicia a partir de -
1962. 
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CINETISMO 

Glllo Dorfles lo dlvlde en dos grandes categor1as la de los -
"obJetos en movimiento semovientes o heteromovientes como los 
móviles geométricos y la de obJetos puestos en movimiento por 
mecanismos. Ademés de éstos dos tipos conviene recordar los -
exoerimentos cinéticos mediante trucos perceptivos, en los que 
el elemento cinético esté constituido por un cambio de sitlo -
del espectador con respecto de los que se deJan mover". <22 > 

En otras palabras, el arte cinético comprende tanto 
obras con movimlento real, provocado por alguna méquina, meca
nismo, o fuerzas de la naturaleza, as1 como obras con movimien 
to virtual, en las cuales se crea una sensacibn bptica de mov1 
miento sobre el espectador, provocando as1 su participación. 

ESCULTORES REPRESENTANTES DEL CINETISMO EN MEXICO 

ERNESTO MALLARD 

Hizb sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura de la 
UNAM y también en la Esmeralda. En sus obras de 1966 se advier 
te una ligera influencia de Vasarely, al principio realiza -
co!l1)os1ciones bptlcas planas, ·hasta llegar al volúmen y la ter 
cera dimensión. En sus trabaJos utiliza alarrt>re, Placas de -
aluminio, léminas de pléstlco y fuentes de energta artif 1c1al 
tales como-la luz eléctrica la fuerza mecanica y el aporte de 
la corroutadora. Ha realizado sus trabaJos escultOrtcos desde 
1967. 

'?2> Gtllo Dorfles, Ultimas Tendencias del Arte Hoy,1976, o.91 
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FEDERICO SILVA 

Inicia su labor como Pintor con la influencia de Diego Rivera, 
Leopoldo Méndez, Pablo O'higgtng y el escritor José Revueltas. 
En 1950 Pinta murales para la SEP y en 1952 comienza a reali
zar escultura cinética, experimenta y produce objetos solares 
con prismas, lentes de f resneL espejos, im~nes, rayos la ser 
y diferentes cuerpos suspendidos en el espacio. 

Participó en la primera y segunda etapas del centro del 
espacio escultórico. Ha eJecutado su trabajo m~s importante -
en la Universidad Nacional Autónoma de México entre ellos una 
escultura en acero para el Centro Cultural Universitario (1979), 

"Dino", para la Unidad Bibliogr~fica (1980) y un relieve escul
tórico para la facultad de Ingenterta (1982). 

El material que utiliza en sus obras es madera, aluminio, 
acero y hierro. su producción escultórica se inicia desde el -
año de 1970. 

SALVADOR fWIZANO LAFARGA 

Estudio Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plésti-
cas de la UNAM. El material ~ue utiliza es el metal. Se cuen
tan entre sus esculturas "De ondulaciones y curvas en el es-
pacto" en la Casa de la Cultura en Aguascal1entes, Ags. (1978-

79), serte de continuidades modulares para el Museo Mexicano de 
san Francisco, Cal. E.U.A. (1979), serle de ascensos modulares -
para el Museo Untversttarlo de Ciencias y Artes en la UNAM Cl980). 

su producción escultórica comienza a partir de 1975. 
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ESCULTURA CONMEMORATIVA 

Se denomina escultura conmemorativa, aquella escultura monumen
tal que sirvió y sirve aún para exaltar personaJes famosos o -
hechos htstórtcos de relevancia en Méxtco. Se caracteriza por 
ser realista a diferencia de la escultura urbana que generalmerr 
te es abstracta o geométrica. 

En el pri~r capitulo de éste trabaJo se eXPonen los -
eJerrolos y caractertstlcas de este tipo de escultura que corre~ 
pande en sus inicios a los a~os de 1920. A contlnuactOn se ha
ce referencia a los trabaJos realizados a partir de la década -
de los sesentas, hasta el periodo que ahora nos ocupa, 

ESCULTORES QUE REALIZAN ESCULTURA CONMEMORATIVA Erl MEXICO 

JAVIER MAYAGOITIA RAMIREZ 

Estudió en la Academia de San Carlos. Desde 1952 !nieta su ba1 
ta producción escultórica. Entre sus trabaJos realizados a par
tir de 1967 hasta 1980 se encuentran: un busto del General Lá-
zaro Cárdenas, para la Escuela Normal Rural de Palmlra Mor. - -
(1967), Busto del Licenciado Octavio Senttés (piedra arttflclal 
en el Centro Escolar RevoluctOn en la ciudad de México <1973), 

y un Busto de l. Altamirano (piedra artificial>, en la Escuela 
Altamtrano en Ecateoec Estado de México. 
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MARIO FUENTES 

De 1950 a 1954 realizó sus estudios en la Academia de San Car
los. Los materiales que ha utilizado son la fibra de vldrio,
el bronce y la madera. Son eJerrplos de su obra el monumento a 
la Madre (piedra) ubicado en Parras, N.L. (1968), el monumento 
al General Ignacio Allende (bronce) Allende, N.L. <1970) y el 
monumento al General Lézaro Cérdenas (bronce) en Hidalgo, N.L. 
Su producción monumental ha sldo realizada desde 1960. 

EDUARDO TAMARIZ 

Egresado de la Esmeralda. A partir de 1967 1ntcta sus activi
dades dentro del carrpo de la escultura monumental. Participó -
en la realtzaclón de varios monumentos en el lntertor del pats, 
uno de ellos el monumento a Ntcolés Bravo, en Palmar de Bravo,
Puebla. Los materiales que utiliza son el mérrnol y el bronce. 
Sus trabaJos los ha realizado a partir de 1966. 

RAFAEL CASTAÑEDA ZAMARRIPA 

Estudia artes plésttcas en la Untversldad de GuadalaJara, pos
teriormente am>lió sus conoctmtentos en Nueva Zelandta, Austrª 
Ita, Sudamérica, Estados Unidos, Canadé, Europa, la URSS, Me-
dio Oriente y Afrtca. TrabaJa con bronce, Piedra, madera, -
terracota y fierro soldado. Se cuentan entre sus obras: el mQ 
numento al Obrero, en la Calzada del Obrero, GuadalaJara, Jal., 
el monumento representativo y stllÍ)olo turlsttco de Puerto 
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Vallarta, Jal., el monumento al Marqués de Santillana, en el -
Parque España de GuadalaJara, Jal. La obra de este escultor se 
incia a partir de 1962. 

RAFAEL GUERRERO MORALES 

Realizó sus estudios en la Academia de San Carlos y en la Esme
ralda. Entre sus obras se pueden mencionar una cabeza monumen
tal de Lézaro Cardenas en una Escuela Primaria del Estado de -
Michoacén, un trabaJo denominado "Niños" en mérmol de carrara, 
para la Secretarla de Relaciones Exteriores y "El Beso", en ma
dera, localizada en el Museo de Arte Moderno, ambas en la ciu-
dad de México. La obra de éste escultor se inicia desde 1962. 

CARLOS KUNTE OBANDO 

Realizó sus estudios de artes plésticas en la Esmeralda. Son -
eJefllJlos de su obra un monumento del General Emlliano Zapata, -
en colaboración con la escultora Estela Ubando Lor!a, en Cuernª 
vaca Mor., un monumento ecuestre del General Emlliano Zapata, -
en EmH lana Zapata Tabasco, once estelas para sena lar la ruta -
Zapatlsta, en los Estados de Morelos y Puebla., y un monumento . . 

al Licenciado José Marta Ptno suarez, en el Estado de Tabasco. 
La producción escultOrlca de éste escultor se !niela desde ---
1966. 
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CUAUHTEMOC ZAMUDIO 

Estudió cerém!ca en el Taller de Arte Plésticas de la Universi
dad de Nuevo León. Posteriormente estudia Pintura, dlbuJo y -
escultura en la Es~eralda, en la ciudad de México. Utiliza el -
barro cocido y el bronce. Algunos eJemplos, de su extensa obra 
son: el monumento a los Niños Héroes de Chapultepec (1966), el 
monumento a la Constitución (1971), una estatua de Agusttn Lara 
en la misma ciudad <1973), una estatua de Fidel Velézquez (1980), 
todas éstas obras ubicadas en Monterrey, N.L. y una estatua de -
Miguel Alemén Valdés <1982) en ciudad Guadalupe N .L. ha real iza
do su obra desde 1966. 
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ESCULTO ~ PINTURA 

ESCUlTORES REPRESENTANTES DE LA ESCULTO ~ PINTURA EN MEXICU . 

DAVID ALFARO SIQUEIROS 

Uno de los tntcladores del muraltsmo mextcano, qutén aportó -
ccxno una modalidad la uttltzactón del altorelieve en los mur.a 
les, relieves que a su vez policromaba, denominados esculto-Pl!l 
turas, tales como "Velocidad" recubierta en parte con azuleJos 
y rnosatcos de vldrlo para 1a f~brlca JiLJtrnex. <1953>, "El Pueblo 
a la universidad y la universidad al Pueblo, relieves en cernen 
to recubiertos con mosaicos de vldrto. En el mismo edificio -
de la Rectorta de la Universidad Macional Autónoma de Méxtco -
<1952-56), en 1971 y 1972 trabaJ a en el "Polyforum", parte del 
comp1eJo arquitectónico cuyo centro es el Hotel de México. "Se 
materializaba ast el tdearlo del artista sobre conducir al mu
rallsmo a su tercera etapa: la integración totalizadora de ar
quttectura, pintura, escultura, soluctón colectiva social y -
arte contenldo. 11 <23 > Con la obra titulada "La marcha de la hu
manldeo en la tierra hacla el cosmos: Miseria y conciencia", ·
esculturas en l~mlnas de acero empotradas por medto de torni-
llos a los tableros de asbesto-cemento. En esos mismos anos -
realiza los retratos de Diego Rivera y José Clemente orozco, -
pintados con acrtllcos, localizados en los Jardines del paroue 
la Lama, y una cabeza de Ju~rez <monumento funcional> en cola-

(23) Mario Monteforte., op. ,c 1 t., o .243 
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boraci6n con Federico Canessi y Luis Arenal en la Calzada Ig-
nacio Zaragoza, ariDos ubicados en la ciudad de México. La rea
l izac16n de su trabaJo esculto- pictórico abarca los años que 
van de 1953 a 1972. 

ESCULTURA FI'GURATIVA 

Se entiende por escultura figurativa aquella que toma a la 
figura humana corno modelo para la realización de corrposlclones 
escultóricas. En nuestro pats el arte figurativo se ha venido 
desarrollando desde la época prehispénica hasta nuestros dtas. 

El triunfo de la revoluc!On armada iniciada en 1910 traJo 
a la pl~stica una revaloración étnica y social, formal y antrQ 
pol6gtca. Los escultores toman la iniciativa de remozar su -
arte doténdolo de pérfiles mas acordes con la 1dios1ncracia del 
pats. Actualmente.encontramos obras que aún presentan rasg~s 
de las producciones de prlnc!pios de stglo: volúmenes rotundos, 
f1stco achaparrado, y grandes y toscas manos y ples. Pero por 
otro lado, la influencia de las corrientes modernas tallDlén se 
ha deJ ado sentir, es as t como algunos escu l tares "han pasado de 
la f lguracl6n a la abstracclOn, que es otra de las facetas que 
111.Jestra la escultura ftguratlya en la actualidad. 

Escultores Representantes de la Escultura Figurativa en México. 

FEDERICO CAMTU. 

Realizó sus estudios de 1922 a 1923 en la Escuela de Pintura al 
atre libre, que d1rlgta entonces Alfredo Ramos Marttnez, en --

78 



Coyoacén. Posteriormente estudió en Franela,· Esp~Jla y Estados 
Unidos. Intcta su producción escultórica desde 1929, pero da
do que tste estudio colJl)rende el pertodo 1960-1980. mencionar~ 

mas sólo algunas obras de este mismo. En 1960 realiza el prt
mer errtllema del IMSS baJorel teve tallado en la misma Piedra, -
escultura del errtllema IMSS en piedra roJa, combinación de már
mol casado con bronce .. en 1962 eJecuta un baJorel!eve para el 
Hospital de Pedit1trla del IMSS en Méxtco, D.F. En 1964 un baJQ 

re! leve "El Padre Hidalgo y sus enserianzas" para la Unidad Mé-. . 
dtca del IMSS en León, Gto. 

FRANCISCO ZUÑIGA CHAVARRIA 

La producctOn escultórlca de este artista costarricense, com- -
prendida entr.e el pertodo 1935 y 1960 .. fué descrita en el cap!-' 
tulo primero de este trabaJo. A conttnuaclón se sei.alan algu-
nas de sus obras que corresponden a los años 1961 y 1978. En -
1961 realiza una estatua de Juflrez localizada en Morelia, ~iich., 

en 1964 una escultura denominada "La Juventud" (bronce), para -
una fuente en Chaoultepec, en la ciudad de México, en 1971 eJe
cuta el busto de Vasco de Quiroga, <bronce> en Madrigal de las 
AJas Torres, Espana, en 1978 •La Fam111a• <bronce> para el Ins
tituto r:ac1onal de Seguros~ en San José de Costa Rica. 

RODRIGO ARENAS BETAflCOURT 

Artista colorrtllano cuyo trabaJo escultórico realizado en Méxtco 
a partir de los cuarentas~ fué mencionado antertormente, realt-
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zo una prollfica obra. De la que se uotca en el perlado com--
prendido entre 1960 y 1974 se pueden mencionar algunas como "El 
Horibre en el Sol" (hierro soldado y policromado) que se locali
za en el Museo de Arte Moderno de la e iudad de México <1960). -

una cabeza de Aquiles Serdtm, en el Museo de Aquiles Serd~n, en 
Puebla, Pue., y la obra "TentaclOn de hombre lnfini to, la vida", 
<helicoide en concreto y bronce> en Medell1n, Colombia. 

ROSA CASlILLO 

Ingresa en 1944 en la Esmeralda, donde tiene como maestros a --
. Federico Cantú, Alfredo Zalee, Fel1ciano Per1a, Luis Orttz Mona§. 

terto, Francisco Zuniga y otros m~s. Algunas esculturas suyas 
son adqulslción del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Méxi
co, del Museo de Zacatecas y del Museo de GuadalaJara. Esta es
cultora ha realizado su trabaJo desde 1947. 

ELIZABETH CATLET 

Artista norteamericana. Realizó sus estudios de artes pl~sticas 
en .Washington o.e., en 1962 adqutrlO la nacional ldad rnextcana,
aqu1 continuó sus estudios en la Esmeralda. Algunas de sus -
obras se pueden localizar en·el Instituto Nacional de Bellas -
Artes, en el Museo de Arte Moderno en la ciudad de Méxlco, y -
otras en diversos lugares de E.U.A. El trabaJo escult0r1co de 
esta escultora realizado en México, se tnlcta a partir de 1947. 
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FIDENCIO CASTILLO SAt:TIAGO 

Realizó sus estudios en artes plásticas en la Esmeralda. Su --

obra conserva caractertstlcas ftgurattvas de la tendencia rea--
1 lsta y naclonallsta en que se Inició. Los materiales que ha -
utilizado son barro, hierro y bronce. Son ejemplos de su tra
bajo el monumento al General Manuel Céstulo Alatr!ste, en Izú-
car de Matamoros en el Estado de Puebla, el Heda! Ión con Ja ef1 
gte de L.enin y Stalin y el Meda! Ión con el escudo de la Uf<SS, -
para el edlflclo de Ja embaJada rusa en México, D.F. La produ~ 
ción escultórica de este artista se inlcla desde 1955. 

ERNESTO ESQUElJA 

r.studió artes pléstlcas en la Academia de San Carlos. En 1955 -

se especializa en el manejo de la chatarra trabajando con Manuel 
Felguérez, ha sido ayudante en San Carlos de Ignacio Asúnsolo y 
Modesto Barrtos. Los materiales con los que trabaJa son chata
rra, aluminio, acrtlico y cemento. Un eJemplo de su obra es unn 
cruz de bronce con una paloma de alum1~10, ubicada en la Iglesia 
del Esp1rltu Santo, Laredo, Texas. (1967). 

GABRIEL PONZANELL l 

Estudió escultura en Nueva York, entre sus obras se pueden men
cionar un busto de Etnstetn ubicado en la Fai:ultad de Clenctas 
de la Universidad riaclonal Autónoma de Méxtco, quince bustos de 
ooetas, para el Pollforum Cultural Stauelros Méxtco,D.F.; coyo
tes, herrora y macho <en bronce> para la delegación coyoacan -
México, D.F. 
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BAL TAZAR MARTI MEZ CAST M1EDA 

Realizó sus estudios de artes Plásticas en la Academia de San -
Carlos de la ciudad de México, posteriormente en Par1s, Londres, 
Amsterdam, Roma, Madrid y Copenhague, utiliza en sus trabaJos el 
bronce material soldado y mármol. En 1970 realiza un mural es
cultórico denominado "Visión Cósmica" ubicado en la calle de -
Nuevo León núm 250 en la ciudad de México, en 1971 una escultura 
de Zapata en la Plaza del Plan de Ayala en la misma ciudad. La -
realización de su obra se inicia a partir de 1965. 

LEOr~EL PADILLA GUT I ERREZ 

Estudió en la escuela de Artes y Letras de la Universidad de 
GuadalaJara. Fué miembro fundador de ésta escuela; perteneció 
al Frente Neorealista de Jalisco, al Grupo Independiente de 
llemastla y al Frente d~ Escultores A.C. también formó parte del 
Taller de la grMica popular de la época de Leopoldo Méndez. En 
1968 fundó el Taller José Clemente Orozco, all1 dló clases de -
esc~ltura, fundición y pintura mural hasta 1973; desde 1974 1m
part16 la clase de escultura en la Academia de San Carlos, uti-
1 tzó en sus obras el bronce, los plásticos y los metales. Algu
nos eJemplos de sus obras son una cabeza de L~zaro Cárdenas Ubl 

cada en Tehuantepec, Oaxaca y un busto del Ché Guevara Iocaltzª 
do en la casa de las Américas, la Habana Cuba. 
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RICARDO PONZAMELLI 

su formación plastica ha sido autodidacta. Ha realizado obras -
para coleccionistas particulares ha hecho bustos, desnudos, bron 
ces, utilizando materiales tales con~ madera y piedra en la téc
nica de talla directa. Se cuentan entre sus obras un busto del 
Licenciado Adolfo LOpez Mateas ubicado en Chih, Chlh. (1947) es
tudió Artes Pléstlcas una estatua de Lazara Cérdenas en Veracruz, 
Ver. (1980). Ha realizado su trabaJo desde el año 1971. 

JOSE KURI BREfiA 

Hlzó su carrera de Artes Plésticas en la Academia de San Carlos 
muchos de sus trabaJos se encuentran en edificios Públicos, ban
cos, empresas y co1TPleJos hab!taclonales. EJeJllllos de algunos -
de el los son ''Su Mundo Interior" (céntera), 1981. "MuJer, Forma 
y Movimiento" (bronce>, 1981 y "Gigante" 1982 .. local1zadas estas 
esculturas en el Bosque de Chapultepec, de la ciudad de México. 
su producc16n escultórica la ha realizado desde 1962. 

FERtiANDO CAMACHO 

Realizó sus estudios en la Esmeralda. Se dedica particularmen
te a los bustos, muchos de los cuales han sido patrocinados por 
la Industria Militar, entre ellos se pueden mencionar el busto 
del Ingeniero AleJo Peralta <1975>, el de Arturo Durazo Moreno 
U977), y el de f.larceltno Garcla Barragan Cl980>. Los materia-
les que utiliza son: bronce, m~rmol, terracota, madera, piedra 
y yeso. TrabaJa la escultura desde 1947. 
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JUAN CARLOS CANFIELD 

lnlc16 sus estudios de escultura con el maestro Enrique Jolly en 
cludari Vlctorla, Tamaultpas. Posteriormente en España, los ma-
terlales que mas utiliza son el bronce y el m~rmol y en algunos 
casos la terracota. Son eJelllJlos de su obra "Control de Fuerzas" 
localizada en la Glorieta de Ca!ll>os Eliseos frente al Hotel ~re

s !dente en Chapu 1 tepec en la c tudad de México <1980>, y "E 1 Pes
cador" ubicado en el Bosque de Chapul tepec <1981) México, D.F. 

BEATRIZ CASO 

.La producción escultórica de esta artista se inicia en la decada 
1960-70. HlJa del arqueólogo Alfonso Caso, paso su nt~ez rodeada 
de piezas prehtspéntcas y amor por las culturas precolombinas, -
antecedentes il!Portantes que marcaron su obra para sterrpre. La -
ternétlca de sus obras se centra prtnctpalmente en la maternidad 
y retratos, en su mayor1a de niños. 
E11Plea la resina de poltester ademas de los materiales tradicio
nales para sus obras. 

OTROS ESCULTORES QUE SE UBICAN DENTRO DE LA CORRIENTE FIGURATI
VA SON: 

Alberto de la Vega, Juan Cruz, Jorge Tovar, Armando Amaya, Car--. -

los Gutterrez y Angel, Manuel Oltvares L6pez, Jaime Anzures Mor~ 
nes, Felipe Castaneda, Jullén Cortés Garcta, Norma Goldberd, An
tonio Nava Tirado, Tlburcto Orttz Pérez y Víctor Salmones. 

Escultores que en sus lnlclos incursionaron en la corriente ftgy 
rativa y posteriormente en la abstracclonlsta. 
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GELES CABRERA 

Nacida en la ciudad de México en 1978, reallza sus.estudios en 
la Academia de San Carlos, en la Escuela Nacional de Pintura y 
Escultura "La Esmeralda", y en Cuba Inicia su actividad escul
tórica desde 1949. Sus primeras esculturas fueron, la mayorla, 
tallas directas, para después trabaJar el bronce, el aluminio y 
otros materiales. Casi sierJl)re trata el desnudo con dos f igu
ras entrelazadas. Antes de que se recibiera en México la in-
fluencia de Henry Moore, Geles Cabrera se intclO en la búsque-
da de formas arcaizantes. 
Colaboró con el grupo Godtcaquse en la elaboractOn de una escuj 
tura urbana para el Gobierno del Estado de Tabasco, en Vlllaher 
mosa. 

AUGUSTO ESCOBEDO 

Escultor autodtdacta. Su primera etapa fué de tendencia flgurª 
tlva y dentro de ella, realizó retratos y roonumentos, en México 
y en el extranJero, ~s sus indagaciones en las piedras del -
pats como son el Onix, m~rmoles, Jaspes y ~atas le llevaron a 
renovar sus formas, pasando de lo f lguratlvo a un abstracc1on1§ 
mo organtco. Son eJe¡¡plos de su obra escultOrtca •pareJa de -
Bat larlnes" forJada en a1um1n10, ubicada en el Teatro de la -
Danza y "La Ronda" escultura de niños en el INPL ar:t>as local 1-
zadas en la ciudad de México. Este artista ha realizado escul
turas desde 1954 hasta 1981. 
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KIYOSHI TAKAHASHI 

Este artista, es de origen Japonés, trabaJó desde 1961 en la -
Universidad Veracruzana. Realizó un busto de Clav1Jero en bron 
ce en la misma Universidad y cuatro relieves en madera con laca 
para el salón de lecturas de la Biblioteca CentrBl, en 1968 eJª 
cut6 una escultura monumental en la ruta de la amistad en la -
ciudad de México. Los materiales que utiliza-son madera, bron
ce, 6ntx y Piedra. La producción escultórica realizada en Méxl 
co por este artista se 1n1c1a desde el eno de 1960. 

TOSIA DE RUBINSTEIN 

De ortgén ruso. se nactonaltz~ mexicana y realizó sus estudios -
de artes plasticas en la Academia de San Carlos. Los materiales 
que efll)lea en su obra son el bronce, el marmol, la madera, el -
acr11lco y diversas pastas. Se cuentan entre sus obras "Viento~ 
simbolo del Museo de Arte Contempor~neo de Morel!a, Mich.; Y en 
la ciudad de México, "Penélooe", en Paseo de la Reforma y Palmas; 
una cabeza monumental de Albert Einstein en el pa·rque de San Mar
ttn y diversas obras para las unidades del IMSS. Su perlado de 
producctOn escultOrtca se tntcta a partir de 1954. . . 

PEDRO CERVANTES 

EstudlO en la Escuela Nacional de Artes Plésticas de la UNAM. -
De 1956 a 1960 se dedicó exclusivamente a la cer~mlca, pero a -
f lnales de dlcho ano comenzó a trabaJar en metal soldado, Piezas 
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KIYOSHI TAKAHASHI 

Este artista, es de origen Japonés, trabaJó desde 1961 en la -
Universidad Veracruzana. Realizó un busto de ClaviJero en brorr 
ce en la misma Universidad y cuatro relieves en madera con laca 
para el salón de lecturas de la Biblioteca Central, en 1968 eJ~ 

cuto una escultura monumental en la ruta de la amistad en la -
ciudad de México. Los materiales que utiliza ·son madera, bron
ce, Ontx y piedra. La producción escultórica realizada en Méxl 
co por este artista se inicia desde el eño de 1960. 

TOSIA DE RUBINSTEIN 

De origén ruso~ se nacionalizo mexicana y realizó sus estudios -
de artes plésticas en la Academia de San Carlos. Los materiales 
que efll)lea en su obra son el bronce, el mérmol, la madera, el -
acr111co y diversas pastas. Se cuentan entre sus obras "Viento~ 

simbolo del Museo de Arte Contemporéneo de Morelia, Mich.; y en 
la ciudad de México, "Penélope", en Paseo de la Reforma y Palmas; 
una cabeza monumental de Albert Einstein en el parque de San Mar
t1n y diversas obras para las unidades del IMSS. Su periodo de 
producc16n escultórica se inlGia a partir de 1954. 

PEDRO CERVANTES 

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plésticas de la UNAM. -
De 1956 a 1960 se dedicó exclusivamente a la cer~mica, pero a -
finales de dicho año comenzó a trabaJar en metal soldado, Piezas 
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de gran tamaño como el "!caro" oara la exPoslc16n Solar del -
INBA (1968), en la cual obtiene un premio, y "El aguJla y la -
serpiente" para el nuevo edificio del Colegto de arquitectos -
en la c!Udad de México. "En 1968 la obra de Cervantes sufre -
un cambio radical que lo convierte en uno de los escultores -
más Importantes de México. Abandona los materiales orefabrlcª 
dos, las corrbinactones de metales, madera. cert:imtca, espe,los y 

Pintura y se dedica a trabaJar con defensas de automóvil. Logra 
entonces formas antropomórficas cromadas, cuya superficie re-
fleJa y transforma la luz y las imágenes de manera inagotable e 
!1TPrevisible"~25> Este escultor trabaJa desde 1956. 

WALDEMAR SJOLANDER 

De origen sueco, realizó sus primeros estudios en su pals na-
tal, mas tarde en Noruega y Dinamarca. Desde 1947 reside en -
México. Irrpartió clases en la Academia de San Carlos y en la -
Esmeralda. La temt:ltica de su obra es el hont>re y el patsaJe.
Se ha esoec1a11zado en la talla directa~ y los materiales que 
utiliza son el yeso, el bronce y la madera. Algunos de sus -
traoaJos se pueden localizar en el Museo Nacional de Bellas -
Artes y en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Méxlco. -
La producción escultórtca de este artista se !nieta desde el -
ar'lo de 1947. 

(25) Monteforte, Marlo, op,, clt., p, 241. 
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MARIA LAGUNES 

ReallzO estudios de Artes Plastlcas en la Escuela de Bellas 
Artes de Veracruz. Posteriormente en la capltal Ingresa en el -. . 

Centro Superior de Artes Aplicadas de la Ciudadela y en la Aca-
demia de San Carlos. En vtaJes de estudto ha visitado ltalla, -
Bélgica, Inglaterra, Franela y Espa~a. En 1976 gano el concurso 
para realtzar el 1TK>numento a Rosario Castellanos obra que se -
encuentra en el Bosque de Chapultepec. TrabaJa con madera, Ontx 
y bronce. Ha realizado su obra desde 1965. 

OTROS ESCULTORES QUE SE INSERTAN DENTRO DE LA FIGURACION 
ABSTRACCION SON: 

Agustln Altamlrano Flores, Matusha Cork1d1, Mario Gómez, Lourdes . . . 

Alvarez, Antonio Castellanos Bas1ch, Fernando Gómez, Aurora -. . 

Guerrero, Martcela Agutlar Reyes, Pedro Contreras de Oteyza Y -

Adela Garcta Chavez. 

DENTRO DE LOS ESCULTORES QUE HAN EXPERlPENTADe DI~ERSAS TENDEN
CIAS EN SU PROCESO ESCULTORICO SE PUEDEN r-ENCIONAR: 

Emtllo Farrera ArauJo, Mtrlal!l.Klelnburg, Saúl Moreno Dtaz. ~um

berto Peraza y Abel R8f!1lrez Agullar. 
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CAP l TUL O 111 

CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabaJo se han podido observar las di
ferentes facetas por las cuales ha atravesado la escultura, -
desde sus 1n1clos, con la apar1c10n de los objetos arttstlcos 
prehtspéntcos que resultaron de la act1vtdad prticttco-creattva 
de razas que supieron plasmar con belleza su vtda cottdlana y 

de la cual se desprenden su pensamiento polttlco econOmlco y -

su mtsttctsmo rellg!oso. En ftn, todo el sentir preh1SP~1co 
se conjuga ahl en ese material escultOrtco. 

Postertormente se puede apreciar oue desde la l Iegada 
de los espanoles a México hasta nuestros dtas la prOducclOn -
escul tOrtca describe formas que no representan va fielmente la 
m!nera de percibir del artista mexicano, que refleJa sus vtcl
sttudes ante el rrundo propio que lo rodea; al Méxlco con sus -
caractertsttcas y proble~tlcas muy pa~ttculares. 

Desde la colonia se crean formas cu!turates a gusto y 
dectstOn de gente extrana que dtcta los canones eurae>eos aJe-
nos a nuestro praplo oensal!l!ento formal. A partir de ese romen 
to no sOlo sufrlO cant>to nuestro <aJehacer Pléstlco, sino tam-
blen nuestras Ideas religiosas, POltttcas y econOmtcas. 

Tal sltuac16n se cof!'()rende o podrla aceptarse dada la 
; 1Jerte represtOn oue vJv10 e! pats durante aquel los anos. --
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Pero afortunadamente extstl6 la respuesta en contra de esas --
1rll>OSlclones, mediante el rnovtmtento de Indeoendencla, que di~ 
to las pautas para la creación de una conc1enc1a aue propugna
ra por nuestra Identidad nactonal. De ésta manera aparecieron 
las primeras preocupaciones por crear una escultura que nos -
definiera m~s como nación, se ef!llez6 entonces a revalorar nue~ 
tras ratees tndlgenas. 

SI bien esta escultura no romp10 totalmente con los c~
nones neocrnstcos, si fué un sincero esfuerzo por tratar de -
cortar el yugo cultural Impuesto. 

La escultura viaJó por esos rumbos durante largo tlelllJo 
(1920-1950), y se sostuvo gracias al apoyo del gobierno, quién 
necesitaba formas que realtzaran las diferentes tnstttuctones 
aue creaba. En ese tle11Po aparecen imágenes dlstribu1das oor
todo México de presidentes y personaJes ilustres que particiPg 
ron en el ITOVimiento indeper.dentlsta. 

Es a oartlr de 1950 cuando las formas tradicionales se 
ven vtltpendladas por un grupo de Jovenes art!stas que, cansa
dos de aauellas, pugnan por un arte diferente, f 1Jan entonces 
su atención en Estados Unidos v Europa. Además de que la rela
ción econ6mico-pol1tlca que ex1st16 con esos pa1ses fué deter
minante, ya que por eJel!lllo, Estados Unidos como una de las -
potencias mundlales1 eJerc16 sobre México una notoria !nfluen-
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eta que con intenciones veladas de una supuesta parttctpactOn y 

ayuda econOmlna dedtante becas e intercambios culturales, auna
do a los medios masivos de comuntcact6n, Intentaban que adqui-
rteramos paulattnamente su ideologta a través de sus formas - -
Plésttcas. 

A ese nuevo t1PO de arte se le denominó universal en el 
sentido de oue aquellas formas evocaban ya no un mundo real es
peclflco stno un mundo dentro del cual tanto un chino como un_ 
africano se pudiera lnscrtbir y adoptar como proplo. 

De ésta manera son acogidas las vanguardias artlstlcas en 
México donde el artista plasma lo oue qutere y como meJor pue-
de, experimentando ya sea el cubismo, el exprestontsmo, el su-
rrealismo, el geometrismo hasta llegar al abstracctonismo, olvl 
dando asl el Jugar en el cual se ctrcunscrlbe. El Imperante de_ 
ahora se presenta como un Individualismo, fomentado y cimentado 
por el gobierno y la burguesta que parecen gustar de éste tipo_ 
de manifestaciones en la actualidad. pues resulta decorativo y_ 
ademfjs proviene de centros altamente tndustrtallzados, como son 
los norteamericanos y europeos. Nuestro pats en vtas de desarrQ 
llo de acuerdo al esquema que los oalses al~arnente lndustrtal!
zados nos presentan; tienen oue responder Igualmente con un - -
arte adecuado a su tiempo. Además de aue el arte abstracto como 
no Informa nada de lo oue acontece, pues que rneJor oue promove[ 
lo mediante exposiciones y cr1t1cos oue lo exalten. 
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Este pensamiento ha generado en la actualidad la perma
nencia inQuebrantable de las vanguardias art1stlcas y Prlncl
palmente de las abstractas y geométricas. Ademas de que ha -
generado la inamobllldad de 111Jchos artistas, pues Pertenecer_ 
a dichas tendencias, significa mantenerse dentro del mercado_ 
co11Prador y la seguridad de su propia subslstencta. Pues el _ 
nw:!rcado cort'l>rador es ya un nw:!rcado lnstltufdq. 

Ast es como hasta ahora se ha venido recalcando, promo_ 
viendo e i111>on1endo el arte de vanguardia que se orlglnO en _ 
Europa y Norteamérica. En el prlnw:!r caso como respuesta ante_ 
la crttica sttuaciOn de guerra que prevalecta en los patses eu-
ropeos, En el caso de los Estado Unidos como refleJo de la_ 

avasalladora lndus~rlalizaclOn del pats. 

Surge de éstos comentarlos la siguiente pregunta l La _ 
escultura de vanguardia que se produce en México, importada -
de aquellos luoares responde a las mismas necesidades y a las 
mismas sttuaclones? La respuesta es obvia. no. Ni aparecieron 
tales corrientes arttsttcas en momentos de guerra. nl en mJ-

nentos de acelerada tndustrtallzaclOn. Es nés a nuestro pats_ 
se se le ha callflcado steni>re de subdesarrollado y tercer!TIJQ. 
dlsta. 

Es cuestionable entonces, la conttnua repetlclOn de un_ 
arte de vanguardia, el cual se ha creado durante 30 anos en _ 
México, aorovechado, exclusivamente oor la burguesta o dlrtgl 
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do a los intelectuales Que gustan de este género arttstico. -
Mientras que para el resto de la poblaciOn Cobrero·s, ca111>es1-
nos y los grandes núcleos marginados del palsl, se mantteoen
al margen de tales acontectmtentos, ya QUe este tipo de arte 
resulta aJeno a ellos. 

Desde mi punto de vista es indtspensanble crear con-
ciencia en los artistas de que formamos parte de una sociedad, 
Que de ella ventmos y hacia ella debemos enfocar nuestro tra
baJo pues vivimos una situación h1st6rlca bien definida en la 
cual existen situaciones prioritarias, no solamente la satts
faccl6n personal o el Sil!l>le gusto por los colores y las for-
rnas. Esta conctentlzaciOn debe fomentarse en todos los niveles, 
desde las instituciones prtmartas, hasta las escuelas Superio
res, y en todos los ántlitos: ctenttftco, tecnoIOgtco, pol1ttco 
arttsttco, cultural, etc. Conctenttzar en el ~ITDlto arttsttco, 
Que es lo que se plantea en este trabaJo lllllltca cursos de tipo 
social en ia forrnacton del estudiante, mediante los cuales co--. 
nozca nuestra realidad econOmtca, pollttca, social y cultural,-
Y el por QUé de la misma. para ast poder vtslunorar alternatt-
vas para nuestro desarrollo, siendo 1ndlsPensal>le procurar la -
aol 1cac10n de estos conocimientos en los eJ ?rete los y ensayos -
de los talleres praptos ae su formacton. 

La investtgactOn de tlPO estético con la ftnaltdad de 
acoplar los princtptos de algunas corrientes conte111>oraneas a -
nuestra realidad es otra alternativa para Que artistas aue gus-
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tan de ellas continúen realizando sus obras pero ya dirigidas -
al entendlmlento popular. 

Por tales razones, el escultor mexicano debe - -
ublcarse en el contexto que le corresponde y encaminar su trabª 
Jo hacia formas que pertenezcan o que procedan de sttuaclones -
concretas que vive el pats. El acervo cultural es muy an~lio y 
estamos rodeados de poblaciones con tradiciones populares muy -
ricas, las cuales hay que retomar y aprovechar. Hay m~s probabl 
lidades de que el mexicano guste y sea partícipe de formas que 

.hablen de su propio pensamiento y manera de vida que de formas 
pertenecientes a otros paises. Esto no quiere decir que haya -
que aleJarse de todo lo que circunda al pats. Mo es preciso -
desechar necesariamente aportaciones como el geometrismo o el -
abstraccionismo de las formas escultórlcas ya que estas pueden 
ser la base o el sostén de esculturas que lleguen a 1dent!ftcar 
y a representar a un pats como México con caracterlsttcas par-
t1culares y vida propia. 
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