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EL ivlOVIMIENTO PICTORICO MODERNO DE MEXICO, 
QUE SE INICIO EN 1922-192-1 ESTO ES, CON MAS DE 
MEDIO SIGLO DE EXISTENCIA REPRESENTA LA RE
CONQUISTA DE LAS FORMAS MAYORES, SOCIALES, 
PUBLICAS, DESAPARECIDAS CON EL RENACIMIENTO 
Y SU REAPARIClON CONFORME A LAS NUEVAS CON
DICIONES SOCIALES Y TECNICAS DE NUESTRO TlEM 
ro_ 
UN INTENTO TEORICO Y PRACTICO, OBJETIVO Y SUB 
JETIVO, EL UNICO EN EL MUNDO MODERNO, EN Lffi> 
TRES SIGLOS Y MEDIO QUE LLEVA YA LA NOCHE DE 
LA DECADENCIA. 

UN VERDADERO MOVIMIENTO DE ARTE PUBLICO CI
VIL, ES DECIR DE UN NUEVO Y VERDADERO ARTE 
FUNCIONAL MODERNO, UN ARTE NUEVO HUMANISTA, 
PARA LOS ESTADOS DE DEMOCRACIA ECONOMICA 
AVANZADA SOCIALISTA, O EN VIAS HACIA EL SOCIA
LISMO. 

UN MOVIMIENTO, NUESTRO MOVIMIENTO DE MEXICO 
EN FAVOR DEL ARTE PUBLICO QUE DIO VIDA TAM
BlEN A UN NUEVO TIPO DE ARTISTA CIVIL, A UN NUE
VO ARTISTA CIUDADANO, A UN ARTISTA COMBATIEN
TE POR TODAS LAS CAUSAS JUSTAS DE NUESTROS PA
IS Y LAS CAUSAS DE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
DE NUESTRA EPOCA. 

SIQUEIROS. 



INTRODUCCION 

El arte juega un papel fundamental en la vida del hombre y de las socie

dades, se plantea como un posibilidad de expresión y desarrollo, reflejando 

el estado de cosas en una =ciedad; partiendo de este concepto, considero que 

en México ha tenido lugar un movimiento artístico de vital importancia por su 

trascendencia social: El Muralismo, que tomó de los objetivos históricos de 

;.i Revolución Mexicana los elementos que le permitieron afirmarse como un 

:novimiento de carácter popular que busca estar cerca de las masas para re

¡)resentarlas y educarlas a través de la imágen. 

El Movimiento Muralisra surgió hacia 1923 rodeado de una serie de si

tuaciones importantes como son: los efectos sociales y ¡:olíEir.:os que la revol.!:!_ 

ción trajó consigo, la creación de la Secretaria de Educación Pública y una -

nueva orientación en la educación con José Vasconcelos. quien brindó total 

apoyo a los murallsta. 

El Muralismo además de ser una manifestación propia del hombre, es 

un movimiento artístico que surge como un medio de educación para consoli

dar el ideario de la Revolución Mexicar.a, de ahí que considero importante -

hacer un análisis de sus.planteamientos teóricos para identificar las ideas -

educativas de dos de sus representantes: David Alfaro Siqueiros y Diego Ri

vera. 

A pesar de que el movimiento muralista ruvo origen a principios de aj_ 

glo su vigencia sigue siendo actual y una revisión de los planteamientos edu

cativos de dicho movimiento es de gran utilidad para quienes estamos invol.!:!. 

erados en la cuestión educativa, porque el arte es un medio de educación 

que los pedagogos no debemos perder de vista, las aportaciones teóricas y 

prácticas de los muralistas en cuestión educativa nos pueden dar una serie 

de indicadores que serán de utilidad en el campo de la teoría pedagógica y de 

ia sociopedagogfa. 

Los objetivos que me pro¡:ongo alcanzar con el desarrollo del pre

sente trabajo son: 



Objetivo general 

Identificar el mensaje educativo de David Alfaro Siqueiros y Diego Ri

vera en el Discurso Teórico que sustenta su obra mural. 

Objetivos particulares 

-Describir el surgimiento del l'v1ovimiento Muralista Mexicano en su -

contexto histórico-educativo. 

-Identificar los principios sociales y estéticos que sirvie=n como di-

-Identüicar las Ideas educativas que ai:ortaron Siqueiros y Rivera en 

Manifiestos, Cbnferencias y Artículos escritos i:or ellos. 

-Ejemplificar algunas de ias ideas educativas de Rivera y Slquelros a 

través de las obras plásticas donde fueron plasmadas. 

Para la realización de este trabajo haré una investigación de carácter 

documental y bibliográfico que me permitirá, a partir de la descripción y 

am\lisls de las fuentes, llegar a la síntesis del mensaje educativo de los m~ 

ralistas en su contexto histórico-educativo, sin pretender ser ésta una revi

sión total y acabada de los planteamientos teóricos de Siqueiros y Rivera, s..= 

rá necesario hacer algunas visitas a los museos y edificios pl'.ibllcos que al

bergan la obra plástica de estos pintores para reconocer en su obra mural -

las ideas expresadas en su discurso teórico. 

Para ubicar históricamente al Muralismo daré Inicio al trabajo con -

una revisión sobre los antecedentes directos del l'vlovimiento Muralista, 

abárcando el campo de la pHistlca y el educativo, también hablaré de las -

funciones del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Es,cultores. 

Haré una descripción general de los principios sociales y estéticos -

del Muralismo para obtener las bases teóricas que me permitan pasar al -

aná1isls de los Manifiestos, que i:or su contenido, son 1'.itlles para la lden

tUicación de algunas ideas educativas expresadas i:or Slqueiros-y Rivera -

en el periódo que va de 1923 a 1938, período que se caracteriza i:or ser ·111 

ép>ca de origen del Movimiento y i:or la aparición de la pri.mera transfOr-

2 



.:mación en el uso de nuevas formas pictóricas que tuvieron efeccos ¡:ositivos 

eri la formación social del arte. 

También analizaré las Conferencias dictadas p:>r Siqueiros y los arti~ 

culos escritos por Rivera con el fin de complemencar las ideas de uno y otro 

·sobre la educación del arte y la educación a través del arte. 

Para sintetizar el mensaje educativo de Siqueiros y Rivera en forma -

objetiva y didáctica se induirá en los capítulos correspondientes :i Mani

-f~eStOs y Conit::rt::su . .:iab i /~¡-~i~;;!c.:; !.!:":; :::.:::~!"":' s1~pw:-~ro Pn el que se caneen-, 

trarán las ideas educativas de los pincores ubicándola.s en el camp:> de la ~ 

·dagogra. 

Por último con los elemenros :iporcados ¡:orlos Manifiescos, Confere~ 

cías y Artículos haré una reflexión sobre dos de los rrabajOs murales de los 

- pintores David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, de esre trabajo, se Incluirán 

en forma de apéndices los dOcumencos estudiados. 

Todo lo anterior tiende a la realización de un primera aproximación -

al pensamienco teórico de estos dos productores plásticos para conocer sus 

::orne:> •.in medio para formar, para ins~ 

· _' truir a los individuos y extraer asf, su mensaje educativo. 

3 
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CAPITULO UNO 

l. ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO MURALISTA. 

La pintura mural se ha practicado desde los primeros siglos de la Era. -

Cristiana, se tienen vestiglos importantes de las pimuras realizadas por las 

culturas prehispánicas, por ejemplo, las de Bonampak, de la cultura maya. 

También existe la pintura mural r~!igiosa del virreynato. Pero es en la se

gunda mitad del siglo XIX, con el trabajo pictórico y gráfico de José Ma. Ve

lasco, Hermenegildo B•Jstos y José Guadalupe Posada que se anuncia una nue

va"etapa en el arte mexic_¡rno, que ya en el siglo XX se convirtió en uno de -

. los movimientos pictóricos más importantes de este siglo: el Movimiento -

Muralista Mexicano. 

1.1 E! Doctor Atl, precursor del Muralismo. 

En Jos primeros afios de este siglo se dió un cambio en la orientación -

artistica de nuesti-o país, que desembocó en el Muralismo, el cual tuvo co

mo principal precursor teórico y político a Gerardo Murillo, el "Doctor Atl': 

El Doctor Atl, regresó a Mexico en 1903, después de su estancia en EE, 

ropa, donde estudió filosofía marxista, derecho, historia y geografía además 

de pintura. La escuela impresionista dejó profunda huella en su formación

como pintor y a su llegada a México, en la Academia de Bellas Artes conra -

gió a su compañeros de su entusiasmo por las pinturas monumentales del R~ 

nacimiento y de su acr.itud experimental en la creación, lo que se tradujo en

_ tre los estudiantes, en un primer intento por retomar "el paisaje mexicano y 

los.colores que nos eran familiares" (1). para alejarse . poco a poco de la 

pintura de influenci!! cxtr:mjer!!, también hizo pública su admiración por el 

arte popular mexicano y anunció el fin de la civilización burguesa. 

La labor del Doctor Atl entre los estudiantes de la Academia para la 

renovación del arte, tuvo la primera oportunidad de manifestarse en los -

festejos del Centenario del Grito de Dolores, para los cuales se habia pre

parado una exposición de pintura española haciendo a un lado a los pintores 

nacionales, éstos de inmediatos, bajo la dirección del Doctor Atl, elevaron 

una protesta ante la Secretaria de Instrucción P>~blica, la que en respuesta 

(1) OROZCO, JOSE CLEMENTE. ¡\utohjograüa. México, Era 1974 p. 22 



les brindó el apoyo para organizar una exposición colectiva de pintura mexi

cana; esca exposición tuvo más éxito que la de pintura española. 

A raíz de este acontecimiento se organizó una sociedad que recibió por 

nombre "Cenero Artístico" cuyo objetivo era conseguir del Gobierno los Mu

ros de los Edificios Públicos para pintar; su primer logro fue el Anfiteacro

de la Escuela Nacional Preparatoria; el grupo de pintores del "Cenero Are~ 

Cico " hizo un proyecto para decorar sus muros e inició el trabajo, pero és

te no lognl llevarse totalmente a cabo pues en noviembre estalló la Revolu

ción Mexicana, se levantaron una serie de intrigas en contra del Doctor Atl 

quien desilucionado regresó a Europa. 

Durante Ja ausencia del Doctor Atl y gracias a la semilla del cambio 

sembrada por él, entre los estudiantes de la Academia, en 1911, éstos de

clararon una huelga dirigida por Raziel Cabildo y David A. Siqueiros, entre 

otros. Este movimiento surgió por la inconformidad con el sistema francés 

de enseñanza del dibujo llamado ''Sistema Pillee"; se pidió la destitución del 

director Rivas Mercado, y un cambio radical en los planes de estudio. 

La huelga duró dos años, durante los cuales se creó la Escuela de Pin

tura al Aire Libre de Santa Anita, en donde se manifestó un rompimiento -

con todos los métodos de enseñanza en las arces. ésto llevó a los estudian

tes a la improvización sin disciplina y al vicio de la espontaneidad pero es 

a partir de estos sucesos que los estudiantes empezaron a tener más con

tacto con los problemas de México y de su gente al luchar en forma cland~ 

tina contra Victoriano Huerta. El Doctor Atl se incorporó a esca lucha org_!! 

nizando la edición de periódicos murales también organizó un complot con

tra Carranza y más carde luchó contra Obregón. Según la opinión de Siquei

ros estos episodios fueron un acto de rebeldía pedagógica-política, que les 

permitió incorporar a su pensamiento la esencia de la Revolución, para ex

presarla más tarde en su obra Mural. 

1. 2 El Proyecto Educativo de José Vasconcelos y la Pintura Mural. 

Es importante destacar que asr como se dieron cambios en el ámbito 
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social, económico y ¡:olítico de México, también el hecho educativo sufrió una 

serie de transformaciones, que tuvieron una estrecha relación con el Movi

miento Muralista. 

Desde la llegada de José Vasconcelos a México, después de un periódo -

de expatriación, y su integración a la vida ¡:olítica del país inició una labor

educativa basada en los conceptos de libertad y democracia, tendiente a pro

piciar que los individuos superen creativamente el ambiente y sus necesida

des, esta orientación se aleja totalmente de la educación basada en la repro

ducci.6n de Ct<mas t:uro¡;eos, tam¡xico se parece en nada a la iclea del régimen 

tas escuelas profesionales. 

Vasconcelos propuso al Congreso una reforma a la Constitución, consis 

tente en la creación de Ja Secretaria de Educación Pública, también formuló 

la Ley que sirvió para delimitar las funciones y estructura administrativa. -

del nuevo Ministerio. En la Ley se pro¡:one que la Secretaria tenga atribuci~ 

nes en todo el país, quedó estructurada en tres departamentos generales: el 

de escuelas, el de bibliotecas y el de Bellas Artes; dos deparramentoi:; !lUXi

liares y provisionales; el de enseñanza indígena y el de desanalfabetización. 

Su p:ropueota fue a.c~ptada en 1921 y en ese mismo Aftn fue non"'tbrado Secre

tario de Educación Pública, iniciándose así un profundo cambio en la educa

ción de nuest:r:u país. 

El Plan Educativo de José Vasconcelos parte de la idea de que en México 

hay una gran diversidad de aspectos sociales, culturales, raciales y linguis

ticos que deben ser unificados colectiva e igualitariamente y ésto sólo se lo

grará mediante tres acciones: la educación, la reforma agraria y la cultura 

nacional, con la ayuda del maestro, el libro y el artista, cada una de estas 
instancias debe estar en ¡:oslbilidades de representar a las otras dos dentro 

de la sociedad. 

Para llevar a cabo su ambicioso proyecto educativo y cultural Vasconc~ 

los organizó diferentes actividades como : campañas de alfabetización, ere!!_ 

ción de bibliotecas, grandes tirajes de libros y en el cam¡:o del arte su a¡:o-



yo al Muralismo fue definitivo. 

Vasconcelos invitó a los pintores mexicanos que se encontraban en Eu

ropa a regresar a su pafs, y con ellos puso en marcha una nueva estética que 

exigía llevar el arte a las masas liquidando, a través de la pintura mural, el 

arte burgués pues, '"el verdadero artista debe trabajar para el arce y para la 

religión y la religión moderna, el moderno fetiche, es el Estado Socialista, -

organizado para el bien común.' .. " (2). La heterogeneidad cultural del país -

exigía ser reconciliada a través de un espacio cultural en el que se mezcla

l'On todas las clases sociales mostrando sus características, :r· José Vascon

celos vió en el Muralismo el mejor instrumento para n . .J;, .. ¡,..:. !a::: h::!!:'!t~!'

tes del país que por tanto tiemp:> habían sido excluidos y despreciados, era 

necesario mostrar la grandeza de las culturas indígenas y nuestro pasado. -

Así fue como el proyecto de pintura mural, iniciado por el Doctor Atl y los 

pintores.que forma1on el '"Centro Artístico'", empezó a tomar forma nueva -

mente con el apoyo que brindó Vasconcelos a los murallsta Diego Rivera, 

David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Xavier Guerrero, entreotros. 

1. 3 El Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores. 

Establecido Jo~~ Vasconcelos como Secretario de Educación Pública -

asignó a Diego Rivera los muros del Auditorio de la Escuela Nacional Pre~ 

ratoria, los cuales fueron trabajados con el tema de la "Creación", el mis

mo Rivera no quedó conforme con el trabajo, pues el tema era demasiado -

abstrato y alegórico y todavía se notaba en él algo de la pintura imitativa -

que hasta antes del Movimiento Muralista se venfa realizando. En 1922 Die

go Rivera inició su trabajo mural en los patios del edificio de la Secretaría 

de Educación Pública, mientras otros pintores trabajaban en diferentes mu

ros, pero a pesar de que tenían un mismo objetivo todavía no se organiza~ 

ban como grupo. 

Diego Rivera, David A. Siqueiros y Xavier Guerrero ingresaron hacia 

1922 al Partido Comunista, que con la llegada de Obregón al Gobierno, había 

sufrido la pérdida de gran parte de sus integrantes y "De un partido de Revo-

7 

(2) VASCONCELOS, JOSE. z¡ri-Za¡ts en la Rep!lblica de las Letras, en Histo
ria social de la educación art scica en México, Cuadernos de Centro de Docu
mentación e investigación. México, lNBA-SEP. 1981. p. 16 
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lucionarios políticos pasó a ser uno de revolucionarios pintores" (3). En 

1923 los pintores pasaron a fOrmar parte del comité ejecutivo de dicho par

tido, casi al mismo tiempo formaron el "Sindicato de Obreros Técnicos, Pin 

to res y Esculrores". 

El Sindicato recogió las ideas que sobre arte se venían generando en

tre.los pintores, basadas en teorías socialistas contemporáneas, la organi

zación tenía dos objetivos, que en la pn'i<:tica se conviertieron en uno sólo: 

la construcción de un ar•,.!'~~·::= q¡_¡°" 1"' útvo!viera a éste su función social. 

Las principales ideas del grupo de pintores fueron dadas a conocer a 

.. través de los Manifiestos emitidos por el Sindicato, publicados en el perió

dico llamado "El Machete", fUndado también por los muralistas, así como -

en otros órganos publicitarios . 

. (3) WOLFE, BERTRAM D. J...a fabulosa vida de Ple¡¡o Rjyera. México, Dia~ 
na SEP, 1986. p.132 
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CAPITULO DOS 

2. PRINCIPIOS RECTORES DEL MOVIMIENTO MURALISTA 

El Movimiento Muralista Mexicano fue el producco de una serie de fuer

zas sociales puestas en acción, que desemtoca:ron en la Revolución y, por 

supuesto, es parte del trabajo de pintores, también revolucionarios, quecon 

sus ideas supieron crear un soporte intelectual para su producción pictórica, 

a partir de una tendencia filosófica socialista, que les permitió encontrar en 

el arte un medio de combate progresista encaminado a la lucha social, pues

ro al servicio de los desprotegidos para conrribuir il la creación de un mundo 
nuevo. 

La definición de los principios sociales y estéticos-que -permitieron el -

desarrollo de una pintura mural fue parre del trabajo de los integrantes del 

Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores y corref?pondió a cada 

productor plástico ¡:onerlos en práctica. Se habla de dos tipos de principios, 

es importante señalar que éstos se ven íntimamente ligados entre si en el -

momento de la producción plástica. 

2.1 Los principios sociales del Mura!ismo. 

Los principios sociales rectores de la producción plástica del grupo cte 
pintores muraliet:::.s surgen, fund:imcnt::lmcntc, de l~ p=irticipüción activa -

que tuvieron casi -rodos ellos en la Revolución, estaban plenamente identlfiC.!!_ 

dos con el establecimiento de un régimen que permitiera la convivencia eq"!.!. 
librada de la sociedad mexicana, la liquidación del sistema feudal de propie

dad de la tierra y el anhelo de alcanzar una plena autonomía económica y po

lftica, estos conceptos del ideario revolucionario, influyeron definitivamen -

te en la elaboración del sistema te6r\co que fundamentó a la pintura mural, -

la cual, desde sus inicios, se presentó como un pintura comprometida. 

Un primer principio del muralismo es el arce social, que surge de la 

conciencia desarrollada entre los pintores, de que el arte cumple una fun

ción eminentemente social, porque es una de las manifestaciones que per

mite al hombre la expresión de si mismo, le ayuda a comprender la reali

dad, e incluso le permite tomar decisiones que le ayuden a hacer esa rea!!_ 



dad más humana. En un primer momento la expresión artística es individual, 
pero tiende a convertirse en algo colectivo. 

Dadas las características históricas y sociales que rodearon el surgi

miento del muralismo, éste es reconocido como un medio idóneo para propi 
ciar el diálogo entre el nuevo onlen de cosas y el pu"!blo en general, así, el 

objetivo del principio que define a la pintura mural como un arte social es: 

"socializar la expresión artística que tiende a torrar el individualismo, que 

es burgués y abolir la pintura de caballete y hacer del arte una propiedad de 

la colectividad, por medio de un arte monumental." (1) 

OCIO principio es el de la Pintura como un ::lrtP pi'"1hliNl, l .11 rin~"!? T.!.!

ralfue concebida como una producción plástica dirigida al pueblo, que en su 

mayoría, en el momento del surgimiento ::!el movimiento muralism era ana_! 

fabera pero tenía una gran sensibilidad plástica, de ahí que se pensara en -

una pintura monumental que ubicacta, tanto en los exteriores como en los i_!! 

teriorcs de los edificios públicos permitiera llevar a cato el proyecto educ!! 

tivo de José Vasconcelos y de los pintores revolucionarios. 

Con el muralismo como un arte público fue posible la reinvindlcación de 

las clases oprimidas y aseguró, además, el contacto real de las masas con 

un arte que representó sus ideales y les habló del momento histórico que se 

.e estaba viviendo. 

Una arte de contenido ideológico, filosófico y político, fue el que los m~ 

rallstas·, como pintores comprometidos con la sociedad de su tiempo y con -

su pintura se plantearon, éste es un principio fundamental, desprendido de -

los dos anteriores. Se considera a la producción plástica como un hecho ale

jado totalmente de una funsión decorativa, ésta debería estar relacionada in

timamente con la vida del país, y a partir de su contenido ideológico, filo~ 

flco y político, expresado en el lenguaje que los pintores hablan aprendido -

del pueblo en el contacto que establecieron con éste durante su participación 

en la revolución, el muralismo debería propiciar una nueva conciencia na

cional entre el pueblo para consolidar la Revolución Mexicana. 

(1) RODRIGUEZ PRAMPOLlNI, IDA. Una década de crírlca del arte. México, 
SEP-Setentas, 1974. p. 25 
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LOs pintores regresaron a las tr.?•diciones, las fiestas y los síml:olos del 

. pueblo, que con el arte europeizante habían sido despreciadas también hechan 

mano de la diversidad de paisajes, colores y étnias de nuestro país, todo ésto 

unido a los principios rectores del muralismo propició la aparición de tres v~ 

lores fundamentales en este tip:> de producción plástica: lo nacional, lo p:>pu

lar y lo revolucionario. 

2.2 LOs principios estéticos del Muralismo 

"Una pintura pública. en su acción expresiva, no puede ser más que una 

pintura figurativa de proplsito realista" (2), con estaáirmaciOn Siqueiros -

ubicó al movimiento muralista dentrO de una corriente artística que se des

prende de una realidad humano- social y que tiene como interés fundamental 

la divulgación de verdades objetivas para cumplir una función estética que re

dunde en el camp:> de lo ideológico y lo moral. 

El realismo practicado p:>r los pintores muralistas corresp:>ndió a su ac

titud frente al mundo y no precisamente a un estilo, pues este movimiento fue 

definido por las condiciones histórico sociales del momento, a lo largo de su 

experiencia como productores plásticos fueron dando forma a su metodología 

de trabajo, y para ello se basaron en algunos principios de orden estético. 

Entre otras cosas los muraliscas destacaban la importancia de trabajar -

colectivamente en equipos técnicos para acabar con el eg-ocentrismo en el ar

te. por un lado y por otro para dar una nueva orientación al aprendizaje de -

las arces pl1isticas, ya que el Onico método útil es el del aprendizaje en la 

producción y para la producción. También postularon la necesidad de hacer -

uso de todas las herramientas y materiales mecánicos modernos, pues todo 

movimiento debe marchar al mismo tiempo que la tecnológía de su época 

Ocro principio para el trabajo de los muralistas, es el que se propone 

dar a las artes plásticas las bases científicas, tanto en lo que se refiere ¡i la 

naturaleza psicológica de los elementos que comp:>nen la plástica como en lo 

referente a la física y la química que intervienen en las diferemes técnicas -

usadas por los pintores. 

(2} ALFARO SIQUEIROS, DAVID. Berorno al arre mayor, p. 126 
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Se definió a la pintura mural como un problema de =mplementaci6n ª! 
·quitect6nica, susceptible de reunir todos los elementos plásti=s y gráfi=s. 

Los principios sociales y estéticos del muralisrno, forman parte del -

··:cuerpo teórico de dicho movimiento y p::!rmitc tener una visión de =njunto -

que aporta ideas sobre las funcio.nes que la pintura mural ha tenido, así, ¡x>

. demos desprender el valor didáctico~ canto de las pinturas murales como del 

. movimiento y bajo un análisis pedag6gi= del discurso teórico es posible sis

. ternatizar las ideas educativas que aportó el JVuralismo. · 
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CAPITULO TRES 

.,; 3. EL MENSAJE EDUCATIVO DE LOS MURALisrAS, A TRAVES DE LOS 

MANIFIESTOS DEL MOVrMIENTO. 

El grupo de productores plásticos que particip:l en el Movimiento Mur!! 

lista, a travlC!s del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores y en 

Ot:IOs organismos, formuló una serie de Manifiestos que fueron editados en -

diferentl'.!S órganos publicitarios, como el periódico "El Machete", el objeti

vo de dichos Manifiestos era, fundamentalmente, dar a conocer a la comuni

dad artística y al pueblo en general los principios de la nueva pintura, asr -

como su meta estética y su posición de alianza con los obreros y campesinos 

para luchar contra la burguesra. También por medio de los Manifi,.,.rn~, o:¡~'.! 

en ocasiones reciben el nombre de "Llamamientos", se denunciaron en algu

nas ocasiones las agresiones de que fueron víctimas los pintores y su obra. 

De lo expuesto anteriormente se desprende la gran importancia que tienen -

Tos Manifiestos del-Movimiento Muralista como fuente de información teóri

ca en el terreno de la plástica y en lo que se refiere al poder de la pintura -

como una arma social con valores didácticos. 

Los Manifiestos fUeron, en su mayoría, producto de un trabajo colectivo 

donde todos los pintores aporraban ideas que fueran conformando su discurso 

·teórico. Denrro del grupo de Muralistas se distinguieron dos teóricos, con -

una gran capaclda.J para íormuiar sus apreciaciones sobre los problemas del 

quehacer artfstlco y su relación con la política y vida social de México, éstos 

fueron David Alfaro Sfqueiros y Diego Rivera quienes con gran dinamismo, -

trabajaron en el Movimiento Muralista. 

Fo~almente el periódo del J\1uralismo se inició con José Vasa:mcelos

en la Secretaría de Educación POblica y la obra mural que ahf se realizó, pe:ro 

esca nueva orientación en el arte mexicano ya había sido expuesta en lo que se 

considera el primer Manüiesto del :Movimiento, redactado y publicado en la r_:: 

vista Vida Americana de Barcelona en 1921 por Siqueiros, con el apoyo de 

Diego Rivera, Mario Zayas, José Torres García y Rafael P. Barradas. Dicho 



Manifiesto es conocido comunmente como "Manifiesto a Jos Plásticos de Amé 

rica" y está compuesto por "Tres Llamamientos de Orientación Acrual a los 

Pintores y Escultores de la Nueva Generación Americana", (1) en los cuales 

se expresaron algunas de las ideas que más tarde fueron desarrolladas por -

el grupo de muralistas; se habla de la influencia nefasta que el arte comer
cial deja entre Jos pintores que deben acogerse a las "n:.ievas tendencias de

sóltda orientación" (2) que proporcionen a la pintura aspectos de renovación 

espiritual, que lo vigoricen. Los producrores Plásticos, plamc::a el Manifies

to, deben pugnar p:>r un arte nuevo al quP- sP 1~ re!:-:~~b::-C.-: lvs ;..· . .:ilui·e;:t:; <lesa-

parecidos y se amplie con otros nuevos, respetando el equilibrio estético. -
(Apendice I). 

Los Llamamientos publicados de 1923 a 1938, períódo que abarca es

te trabajo, son abundantes pero por razón de tiempo y espacio se hizo la se

lección de cuatros Manifiestos que, además de contener los principios y ob

jetivos del movimiento presentan algunas de las Ideas educativas que los M_!:! 

ral!stas expresaron en su discurso teórico. 

3.1 "Declaración Social, Polftica y Estétic11" (1923} 

El Sindicato de Obreros Tl>cnko~. Pintare:; y Escullorc::s, publicó en el 

No. 7 de "El Machete" en 1923 un Manifiesto titulado "Declaración Social, ~ 

lítica y Estética", redactado por Siqueiros, aceptado y firmado por todo el

grupo de pintores que participaban en las actividades del Sindicato. 

En la declaración se definió la ideología revolucionaria del Movimiento 

y el camino a seguir dentro de la plástica. 

El Manifiesto está dirigido a los indígenas, soldados, obreros, cam~ 

sinos e intelectuales y empieza haciendo alusión a la situación social del país 

que fUe clarificada a través de la acción militar llevada a cabo por Enrique ~ 

Estrada y Guadalupe Sánchez, la cual quedó expresada en Jos siguientes tér

minos: 

La situación social de nuestro país, que por sobre los pequeños -

accidentes y aspectos de orden puramente político es concretamente la si

guiente: 

(1) TIOOL, RAQUEL. Texros de David Alfam Siquelros. México Fondo de 
Cultura Económica, 1974 p. 19 

(2) Ibídem. 
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De un lado la revolución social m1is ideológicamente organizada que nun 

ca, y del ocre la burguesía armada" (3) que son los aliados de quiénes con cl 
trabajo de los obreros y campesinos se enriquecen. 

Se hace hincapié en el Manifiesto sobre la importancia que tiene el arte 

porque enhoblece a la humanidad y, adem1is en México, el arte popular es una 

tradición milenaria a la cual se deben de apegar los muralistas, para orientar 

su producción estética a la socialización del arte, mediante una pintura monu

mental y de utilidad pOblica, que tenga las siguientes características: 

"Proclamamos que siendo nuestro •;'}Omentos social de transición entre 

el aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un orden nuevo

los creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspec

to claro de propaganda ideológica, en bien del pueblo haciendo del arte, que ª.!:. 
tualmente es una manifestación de masturbación individualista, una finalidad -

de belleza para todos de educación y de combate" (4) 

En el p1irrafo anterior se delimita claramente, el Programa de Trabajo

de los pintores muralistas, que consistió en: 

-Hacer propaganda ideológica a través de las imdgenes con contenido r~ 

volucionario, para di!undir y apoyar la lucha contra la burguesra, para termi

ri!U.' cou la opresión de que han sido víctimas los indígenas, los obreros, los -

soldados y los campesinos y poder llegar, así, al establecimiento de un nuevo 

orden social. 

-Proporcionar al pueblo belleza, por medio de un arte que recoja la tra

dición popular, rica en elementos est!'.:ticos. Dicho arte, pletórico de bclleza y 

no de imitación, contribuirli a elevar el espfrlru del pueblo y a la formación -

del gusto artfscico de los individuos. 

-Educar a través de la pintura mural, sólo ser1i posible en la medida en 
que ésta se convierta en un arte pQblico que transmita ideas basadas en verda

des objetivas, de las cuales el espectador se pueda apropiar y contribuir, así, 

al desarrollo de la conciencia social. El arte cumple una función educativa -

cuando proporciona a los individuos los elementos culturales y ¡:olfticos, a 

(3) AnJQloda de rexros sobr<> ane. México, ENAP, 1980. p. 6 
(4) lbidem, p. p. 7-8 
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De un lado la revolución social mAs ideológicamente organizada que nuE_ 

ca, y del on:o la burguesía armada" {3) que son los aliados de quiénes con el 

trabajo de los obreros y campesinos se enriquecen. 

Se hace hincapié en el Manifiesto soore la importancia que tiene el arte 

porque enhoblece a la humanidad y, además en México, el arte popular es una 

tradición milenaria a la cual se deben de apegar los muralistas, para orientar 

su produ=ión estética a la socialización del arte, mediante una pintura 1110nu

mental y de utilidad pclblica, que tenga las siguientes características: 

·"Proclamamos· que siendo nuestra •=mentas social de transición entre 

el aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un orden nuevo

los creadores de belleza deben esforzarse porque su lal::or presente un aspec

to claro de propaganda ideológica, en bien del pueblo haciendo del arte, que a~ 

tualmente es una manifestación de masturbación individualista, una finalidad -

de belleza para todos de educación y de combate" (4) 

En el pArrafo anterior se delimita claramente, el Programa de Trabajo

de los pintores muralistas, que consistió en: 

-Hacer propaganda ideol6gica a través de las im1igenes con contenido r_: 

volucionario, para difundir y apoyar la lucha contra la burguesra, para termi

nar con la opresión de que han sido vfctimas los indígenas, los obreros, los -

soldados y los campesinos y poder llegar, asr, al establecimiento de un nuevo 

orden social. 

-Proporcionar al pueblo belleza, por medio de un arte que recoja la tra

dición popular, rica en elementos estéticos. Dicho arte, pletórico de belleza y 

no de imitación, contribuirA a elevar el espíritu del pueblo y a la formación -

del gusto artístico de los individuos. 

-Educar a trav~s de la pintura mural, sólo serA posible en la medida en 
que ésta se convierta en un arte p(lblico que transmita ideas basadas en verda-

des objetivas, de las cuales el espectador se pueda apropiar y contribuir, así, 

al desarrollo de la conciencia soc!ial. El arte cumple una función educativa -

cuando pzoporciona a los individuos los elementos culturales y pol!ticos, a 

(3) Antolo~a de textos 90bre arte. México, ENAP, 1980. p. 6 
(4) lbidem, p. p. 7-8 
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individuos "los recursos de la técnica de las artes plásticas con el fin de que 

él mismo exprese libremente su modo de sentir y ver las cosas" (8). 

El manifiesto hacelincapié en que el hecho de dejar en total libertad de 

expresión al alumno, sin establecer normas plásticas, propicie el estableci

miento de un "equilibrio entre las aspiraciones de belleza y las necesidades -

de la colectividad" (9). 

La Revolución Artfstica que propone el gru¡:x:> ¡30-30¡ implica una ruptu

ra total con los métodos de enseñanza de las artes plásticas, y la desaparición 

de la Academia como centro educativo, ya que los métodos empleados en ella 

C:::üdüC~ü u lúti escuóiances a la insensibilidad. 

3.3 "Manüiesto a los obreros y campesinos de México" (1930) 

En 1929 Diego Rivera fue nombrado Director de la Escuela Central de -

Artes Plásticas, ese mismo año propuso al Consejo Universitario un nuevo -

Plan de Estudios (Apéndice X ) que, constitufa una reforma pedag-6gica radi

cal que produj6 el descontento de los estudiantes de Arquitectura, quienes ill!. 

ciaron una campaña para destituir a Rivera, el cual se vi6 obligado a renun

ciar al cargo por una serie de presiones que se ejercieron en su contra. Al -

renunciar en 1930, lanzó un manifiesto publicado en el periódico El Nacional 

F .. evoluciona.....-io (Ap~ndic~ lvJ. 

El "Manifiesto a los obreros y campesinos de México hace p<iblicos los 

siguientes aspectos": 

-La Universidad Nacional Autónoma de México es un instrumentÓ más -

de la burguesfa que se declara en contra de "cualquier ataque de las organiz_!! 

ciones obreras" (U), refiriendose concretamente a los planteamientos de Die

go Rivera para "organizar a los alumnos como obreros que son, y desarrollar 

. su conciencia de clase, haciéndoles ver que para los artistas revolucionarios 

el arte debe ser ante todo y sobre todo un medio para contribuir a la organiza

ción social, y una arma muy eficaz en manos de los trabajadores para su lucha 

de clase; debiendo este acto poseer una belleza nueva, una belleza revoluciona

ria" (ll) 

j8) lbidem, p.p. 30-31 

(r~>IbJf.q~l,· 5kao. Arte v Poirtica. 
· (11) lbidem 

México, Grijallx>, 1979. p. 100 
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-La refOrma pedagógica propuesta en el Plan de Estudios elaborado por 

Rivera pretendía dar una nueva orientación a la Escuela Central de Artes 

Plásticas, dicha orientación tenia un carácter netamente revolucionario al -

propiciar que los estudiantes encontraran en el arre un camino para la lucha 

por el establecimiento de un nuevo orden, pero rambién que el arte sirviera

para que la clase trabajadora aplicara los conocimientos adquiridos en su ~ 

neficio, mejorando el medio físico que le rodea, "dar el arte a las masas t~ 

bajadoras para su mejoría de salarios, enseñando a cada obrero el dibujo s~ 

gún su oficio, para su mejoría de vida, embelleciendo su habitación y ens..::

iiánc.to!o a t..-onstruirl:i. él mismo, y d:índolc el arte como una arma para sus -

to" (12). 

-Es necesario crear la Universidad Obrera y Campesina "no basta que 

los hijos de obreros y campesinos no paguen Instrucción, sino que la colecti

vidad les pague para que puedan estudiar; necesitarnos al obrero, campesino, 

estudiante que después de estudiar siga siendo en sus filas de clase, obrero -

y campesino" (13), ya que la Universidad fomenta en su seno la lucha de cla

ses contribuye a la fOrmación de profesionales que, a la larga, se converti

rán en explotadores de las clases oprimidas, sin poner al servicio de éstas -

los conocimientos adquiridos en una institución que recibe subsidio de los -

trabajadores. 

3. 4 "Hacia la transformación de Artes Plásticas" (Proyecto de Maniflesto,1934) 

Siqueiros redactó un Proyecto de Manifiesto durante su estancia en Nue

va York y ahf lo dió a conocer en 1934, dicho proyecto contiene algunos. conce..e 

tos sobre pintura mural, que se emitieron desde los inicios del movimiento -

por ejemplo se habla de la pintura mural como un arte público, pero en este

documento tales conceptos se enc11entran expresados con mayor amplitud, 

gracias a la experiencia de más de diez años de trabajo; también aparecen CO.!! 

centradas nuevas ideas y objetivos del muralismo, con lo que se pretende sen

tar las bases para la creación de un "Movimiento Internacional de TransfOrm_! 

(12) lbidem, p. 101 
(13) Ibídem, p. 103 
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ción en las Artes Plásticas". 

En el proyecto de manifiesto llamado "Hacia la transformación de las Ar 

tes Plásticas", {Apéndice V), se desarrollan algunos conceptos relacionados con 

la cuestión educativa. Se habla de la importancia que tiene el trabajo colectivo 

como un medio para sumar esfuerzos y experiencias que permitan llevar a ca

bo un trabajo de producción plástica y al mismo tiempo de aprendizaje; "Nues

tro aprendizaje de la nueva técnica y la enseñanza de la misma a nuestros di~ 

pulos-colal:oradores se realizará en el proceso de la producción y para la p~ 

duccfón; teoría y práctica en un sólo imp:ict<.J. De esa manera ¡xmdremos fin a 

en las Artes Plásticas se está redondeando una de las ideas de Rivera, hecha en 

el Plan de Estudios propuesto en 1929 para la Escuela Central de ArtP-s Plásti

cas: Unir la teoría con la práctica. 

Se establece como premisa fundamental, la producción de un arte más -

dinámico a partir de la combinación de "codos los maravillosos elementos el_! 

sicos y gráficos modernos ( ... ) para encontrar en cambio un lenguaje más ~ 

tente, más moderno, más extenso, más de masas, de repercusión y billgera_!! 

cia plástica lnfinicamenre mayores" (15), este nuevo tipo de expresión en las -

artes plásticas favorecerá notablemente la función educativa del arte al proJ2!. 
ciarse un mensaje que dé mayor impacto entre las masas. 

Los productores plásticos deben adquirir conocimientos sobre física, -

química y psicología pues son ciencias que "'objetiva o subjetivamente Inter

vienen en la elaboración de las artes plásticas y gráficas" (16). y contribuir 

asr a despejar el mito de que las artes son p1-ouucdún puramente emotiva;!'!!: 

ra sentar el vínculo entre el arre de la ciencia. 

Los pintores consideran necesario darle mayor importancia a la pintu-

ra mural exterior, ya que la publicidad comercial se está adaptando perfect_!!: 

mente al desarrollo de la sociedad y se le ubica estratégicamente frente a las~ 

sas, contribuyendo a que el muralisrno se convierta en una expresión arcaica que 

(14) TIBOL, RAQUEL. op. cit., p. 35 
(15) Ibidem, p. 36 
(16)1bidem, p. 37 
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no corresponda a las exigencias de una sociedad con nuevas caracterlsticas, 

la pintura mural exterior tiene una gran "eficacia como expresión de arte p~ 

ralas multitudes en acción diaria"(l7), es por esta razón que se debe impulsar 

su desarrollo. 

·Ante las propuestas ele los productores plásticos, contenidas en el pro-

yecro de Manifiesto, se da la alternativa de la creación de talleres-escuelas, 

con el fin de poner en práctica su proyecto de transf0rmaci6n de las Artes Plás 
. ticas. -

En un Intento por sintetizar, de manera objetiva, la información obtenida

en cada documento. a conrinuadón se presenta 11n cuadro sinóptico que contiene 
las ideas educativ~s expresadas por los muralistas v la ubicación de éstas en el:· 

·campo de la pedagogía. 

(17} lbidem. 



1Cuadro1 \ 
Ideas Educativas del J\.10,·lmicmo 0.luralisra 1'.lexicano 

ex res.3dns en sus i\1anificstos 

Manifiesto Fecha Objetivo 
r\.h:nsa\c Educativo de los ~·1uralisras 

"Declaración Social, Estética y 
Política",. del Sindicato de Obre 
ros Técnicos. Pinrorc5 y F~rtiT 
rores. Redactado p.:>r Siquciros. 

"Tercer Manifiesto Treinta
treintista'; del Grupo de Pin
tores ¡30-30¡. Intervinieron 
en la redacción Siqueiros y 
Rivera 

1923 

s/f 

Hacer público el pro 
grama de trabajo dei 
~v1ovin1icnto l'v1uralis 
ta !\h.~xicano. 

Declararse en con
tra del academismo 

ldt:as EduL'•.ltivas 

-La pintllt"3 niur0l es un ins· 
t ru1nento rnasivo de educa
ción 

-Sus in1~~enes dHunden 1dc=-a::-; 
n··:díticnS \'culturales. 

-Contribuye a crear una con 
ciencia Nacional a través -
de In unificación cultural. 

- r-orncnta el !.:!;Usto estético 
¡:or un arte Nacional. 

-El Acadcn1isr110 en la cnse
iíanza de las Artes Plásti
cas fomenta la reproducción 

- La ensei'ianza de las Artes 
Plásticas debe estar basada 
en: 
*Transrnisión de la o las 
técnicas plásticas. 

*Libertad para experin1en
rar la técnica. 

•Libertad de expresión plá.:'. 
rica. 

Ubi<.:ación Pedagógica 

-Poderes educativos 
- Medios didácticos. 

-s~>i..:iulvgra '-1~ la Educa· 
ción. 

- Fines de la Educación 
-Contenido Cultural 

-Contenido Cultural 
-Formación Estética 

-Método didáctico infor
rnativo 

-Método didáctico de la 
reconstrucción activa 

'"' 



Manifiesto Fecha Objetivo 

"Manifiesto a los obreros y 1930 Promover la funda-
campesinos de México", de ción de la Universi-
Diego Rivera dad Obrera y Cam-

pesina de 1\-léxico. 

"Hacia la Transformación 193-1 Sentar las bases para 
de las Artes Plásticas", formar el "Movimien 
proyecto de Manifiesto de to Internacional de -
David Alfare Siqueiros': transformación en las 

Artes Plásticas. 

Mensaje Educativo de los Muralistas 

Ideas Educativas 

- La educación es un mc<l io 
para desarrollar entre los 
a1un1nos. su conciencia Lle 
clase. 

- La cnStJfW.nza de- lns Arres 
Plásticas Jebe tender a la 
capacitación obrera, pro-
¡.un . .::iu11.u1Ju 11...1:::. t:Íc.:111;.;iHüS 

p..t ra n1c JO ra r el rne<l io y 
adiestrar en el trabajo pl'1.::_ 
rico. 

-Todos los im..lividuos deben 
tener acceso a la educación 
superior. 

- Los pr.Jfcsion.:ilcs cgrcs:.1dos 
de un nivel superior deben 
prestar Servicio Social. 

-El aprendizaje de las Arces 
Plásticas Jebe ser: 
•En talleres-escuela 
•A través del trabajo cole_.:: 

civo. 
"'Teoría y práctica unidas. 

- Entre los conocimientos de 
los productores plásticos 
se deben incluir la física, 
la química y la psic.-ología. 

Ubicación Pedagógica 

-Sociología de la Educa-
ción. 

- Fines de la Educación. 

-Sociología de la Educa-
ción. 

-Sociología de la Educa-
clón. 

Método didáctico de la 
reconstrucción activa 
Medios didácticos 

Plan de Estudios. 

"' "' 



Manifiesto Fecha Objetivo 
1'fensaje Educativo de los Muralistas 

(deas Educa[ivas Ubicación Pedagógica 

-El lenguaje plástico debe -Proceso de comunica-
ser: ción en la educación. 
•Dlm1mico 
•Moderno 
•combinado (pintura, es 
cultura gráfica) -

-La pintura 111ural exterior -Medios didácticos 
es de mayor alcance edu-

' cativo. 
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CAPITULO CUATRO 

4. EL MENSAJE EDUCATIVO DE LOS MURALISTA. 

EXPRESADOS EN CONFERENCIAS Y ARTlCULOS. 

Fue característico en los pintores muralistas <le la segunda década de 

este siglo, la tendencia a desarrollar actividades que no entran propiamente 

en el ámbito de la producción plástica pero que, sin embargo, sí la comple

mentan, por ejemplo la militancia política, la creación de sindicaros; o bien, 

dentro de la plástica., la creación de periódicos y de organizaciones artísti

cas. Todo lo anterior refleja en los muralisras un serio compromiso, tanto -

con el n1ovimiento revolucionario, como con la pintura. 

Los muralistas trabajaron dinámicamente en los muros de los edificios 

públicos, pero también lo hicieron a través de la publicación de Manifiestos; 

de Conferencias-sobre arte, dictadas p:>r ellos; de artículos y ensayos: todo -

con el fin de dar forma y consolidar el Movimiento Muralisra. 

Las Conferencias y artículos de les mura.listas, constituyen un material 

importante, porque en él se encuentra una parte fundamental del cuerpo teóri

<;f' que sirvió como base al Movimiento. 

En este capítulo se analizan algunas de la Conferencias y artículos que 

David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera expusieron en el_Periódo de 1923-1938. 

4.1 Conferencias de David Alfaro Siquelros. 

David Alfaro Siquelros llevó a cabo una Intensa lal:or para dar a conocer 

internacionalmente las ideas, principios y tésis del Movimiento Muralisra Me

xicano. Existe una gran cantidad de documentos teóricos escritos por él, car

tas, declaraciones y transcripciones de Conferencias. A continuación se pre

senta el análisis de dos de ellas, una dictada en México y orra en Estados U12!, 

dos. 

4.1. 1 "Rectificaciones sobre las Arres Plásticas en México" (1932) 

Siqueiros Inicia esta conferencia afirmando que la pintura y la escultura 

son, a la vez, oficio y profesión; oficio porque ambas actividades se realizan 

con las manos y están sujetas a la experiencia y profesión.¡:o:rque requieren -

para su desarrollo que, el pintor o escultor haya adquirido conocimientos ele_!! 



tificos. (Apéndice VI). 

El concepto anterior sirve a Siqueiros corno base para proponer la des.! 

parlclón de cualquier tipo de escuela para la enseñanza de las arres plásticas, 

y en su lugar la creación de talleres privados pues, "El oficio de la pintura o 

la escultura pueden enseñarse solamente haciendo participar al aprendiz en el 
proceso de desarrollo de las obras del maestro" (1). 

Los talleres privados ¡;o<lrán ser al mismo tiempo escuelas en la medi-' 

da en que reciban un subsidio económico, éste p:>drá darse si se crea "un fOE_ 

do de reserva para la compra periódica de cuadros, esculturas, ere., produ

cidos por los pintores y escultores de México" (2), con Jo cual se contribuiría 

a aumentar el número de obras de arre que podrían exponerse en la Escuela -

de Artes Plásticas y en otras galerías, y esto forma parte de la educaciónª.! 

tística que requiere un pueblo. 

El dibujo artístico, afirma Siqueiros, debe ser suprimido de los planes 

de estudio de las escuelas primarias y superiores, dando preferencia a la eE_ 

señanza del dibujo geométrico que, por sus características, es de utilidad -

práctica, tanto en los diferentes oficios como en la vida diaria. "En cuanto al 

dibujo artístico, los niños deben tener el derecho y los medios materiales ~ 

ra producirlo cada vez que lo deseen. Esta acitividad debe tener en todo caso 

1.1n carácter recreativo" (3). los profcsorc!:: dcbccin orientar a los niñas, en 
lo que se refiere a materiales y remas. 

"La exaltación del arre popular fue una reacción natural contra la plás

tica europersra y aristocratizante de la é¡:oca porfiriana" (4), lo popular es -
uno de los valores del muralismo y tiene el pro¡:ósito de crear imágenes con 
las cuales se identifiquen las masas, a los pintores lo popular les proporcio

na algunos elementos tales como aspectos geográficos, étnicos, tradicionales, 

que pueden integrarse didácticamente en su obra plástica, pero es necesario 

no abusar de las imágenes con contenidos populares. 

4.1.·2 "Los vehículos de la pintura dialéctico-subversiva" (1932) 

David Alfara Siquelros fue contratado en 1932 para realizar los murales 

(1) TIBOL RAQUEL, op. cit., p. 38 
(2) Ibídem, p. 40 
(3) Ibldem, p. 41 
(4) lbidem, p. 43 
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de la Chouinard School of Art en los Angeles Calif., donde se formó un equi

po de trabajo llamado "Bloque de Pintores Muralistas de Los Angeles" y el 

mural fue terminado en dos semanas con la introducción de una innovación en 

la t~nica: el uso exclusivo de instrumentos mecánicos; con el mismo proced_! 

.. miento se pintó otro mural en Plaza Art Cemer. 
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Estos dos hechos marcaron una nuevo rumbo en el movimiento muralis
ta, se puso al servicio de fa producción plástica los adelantos tecnológicos y 

se;: inicia con ello la tranfOrmación de la técnica pictórica para c-.>ntribuir a la 

:función social de la pintura; este es el rema que trata Siqueiros en su C-0nfere_!! 

·da denominada '"Los vehrculos de la pimura dialectico-subversiva. (A~nrHr,,. 

VII) 

Siqueiros afirma que el bloque de pintores está usando en forma positiva 

los elementos e instrumentos que la ciencia y Ja mecánica estan aportando a la 

sociedad, tales '"instrumentos de producción pictórica representan una reserva. 

de irunenso valor para la propia esencia de la plástica y para la pintura polfti 

ca de agitación y propagandas revolucionarias"(S) 

En el párrafo anterior Siqueiros vuelve a la idea de que la pintura mural, 

por su contenido ideológico es un instrumento con posibilidades educativas, en 

la medida en que, a través de su monumentalidad y con la ayuda de imáe;enes 

se.muestre a las masas parte de su historia, de su geogratra, de sus tradicio-

. nes y del papel re\'olucionario que deben desempeñar denrro de la sociedad a 

Ia·que pertenecen, papel que debe tender a la transformación. 

La pintura mural como arte social no puede quedarse al margen d~ los -

avances científicos y tecnológicos porque caerla en el error de no seguir la <!.! 
ndmica de la sociedad y romper, con esto, el proceso de comunicación al usar 

un lenguaje arcarco que no corresponda a "La voz del proletariado (que) es voz 

dialéctica agresiva, conminativa y tremendamente optimista, Asr debe ser la 

expresión est~tica que sirva a su lucha" (6) 

Otro aspecto de la pintura mural, determinante para su función educativa, 

es el de la pintura ext·erior que, '"extiende su perspectiva hacia la ciudades y 

(5) Anrolo¡¡-[a de Texws sobre Arce, op cit., p. 12 
(6) lbidem, p p. 13-14 



conectándose con los afluentes de tráfico se entrega por entero a millones de -

individuos" (7) 

Siqueiios insiste en esta conferencia, sobre la imp.::>rtancia que tiene el 

' hecho de nevar a la pllistica algunos elementos que brinda la psicologra. En la 

pintura los elementos plásricns combinados bajo una perspectiva psicológica 

pueden producir diferentes emociones en los individuos, éstas deben apoyar el 

cariicter diálectico-subversivo de los murales: "El bloque trata de precisar 

cientrficamente cuales elementos son de naturaleza estática o dinámica, depr!: 

siva o impulsiva, reacciona.ria o subversiva, acciva o pasiva" (8) 

En el M'uralismo el pintor Diego Rivera destacó desde los inicios del mo

Vimiento y demostr6 a través de su actitud plástica y polrrica, tener conciencia 

del papel revolucionario que tiene el arce. 

La producción plástica de Rivera siempre estuvo ligada a las situaciones 

polfticas, esto se deja ver tanto en sus pinturas como en los abundantes docu

mentos escritos en donde dejó plasmadas sus Ideas. Existe una gran cantidad de 

artl'culos para revistas y periódicos, escritos por Rivera, a continuación se pr!: 

sentan dos, de donde es posible desprender algunas aportaciones del autor sobrf'! 

la funci'5n cducatlvu del muralisrno. 

4. 2.1 "Los PrimercsMurales" (1925) 

La actividad pictórica de Diego Rivera, en México, se inició hacia 1922 -

con el Mural denominado "La Creación", pero se le ubica dentro del muralismo 
con los trabajos realizados en los patips de la Secrerarfa de Educación i?ablica. 

En el artrculo titulado "Los Primeros Murales", publicado en la revista -

"El Arquitecto" en 1925 (Ap<!mdicevuo. Rivera hace una reseila, tanto de sus -
pinturas en la Escuela Nacional Preparatoria como las de la Secretarra de Edu

cacilln POblica y las de la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo. 

En el frag¡nento del artículo que corresponde á los patios de la Secretarla 
de Educación POblica, el autor expone las limitaciones que la arquitecrura del -

edificio impuso a la obra, ·sobre todo en lo que se refiere a la planeación del -

(7) lbidem, p. 14 
(8) lbidem, p. 15 
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desarrollo de un tema de carácter revolucionario que tuviera como principa

les elementos a la clase trabajadora y sus luchas:· "los temas y el plan gene
ral de decoración de la Secretaría de Educación y de la Escuela Nacional de 

:Agricultura, corresp:mden naturalmenre a una mentalidad revolucionaria, pe

ro la labor plástica es revolucionaria no gracias a esos remas, sino que los. -

temas sirven a su sentido profundo" (9). La plástica es revolucionaria porque 

sirve para que, el pueblo, a quien esta dirigida la obra, identifique objetiva-'

mente su propia vida pasada y presente, su trabajo, sus diversiones y funda
mentalmente la lucha que deben entablar para modificar sus condiciones de 

vida. 

ihvera píantea en su articulo que, como pmror revolucionario antes de 

elegir el tema o los temas para los murales de Ja Secretaria de Educación~ 

bllca, fue necesario cuestionarse sobre la función pública del edificio, el Mi

nisterio que alberga tiene una función netamente social y como tal las imág~ 

l}es de los murales deberían ser parte de Ja vida social y cultural del pueblo 

y contribuir también a su educación y concientización: "siendo la Secretarfa

de Educación Pública, más que ningún otro edificio público, el edifico del pue
blo el tema de su decoración no podía ser otro m:1s que Ja vida de ese mismo 

pueblo (10). Los temas elegidos para Jos muros de la Secretaría fueron • el 

·trabajo, en un patio; las fiestas en otro y en las escaleras los diferentes pal
=jcz del p:if::::. 

4.2. 2 "El Dibujo Infantil en el México actual" (1926) 

La revista Mextcan Folkway dedicó en 1926, un número completo al 

tema de la enseflanza del dibujo infantil en México. 

Diego Rivera escribió un articulo denominado "'El Dibujo Infantil en el 

México actual" (Apéndice lX), el cual tiene como idea central "que mientras 

mayor libertad se deja a la expresión del instinto y el desarrollo de la ima&.! 

nación, =ntiene mayor belleza y son de más grande utilidad los trabajos in

fantiles de plástica" (11). 

Rivera plantea que en la sociedad actual la concepción de la educación 

ha evolucionado notablemente y este hecho ha permitido que Jos pedagogos h~ 

gan una revisión del método de enseñanza del dibujo basado en la "copia de la 

(9) RIVERA, DIEGO, op. cit., p. 51. 
(10) lbidem. 
(11) RIVERA, DIEGO, op. cit., p. 75 
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estampa de fragmento de escultura en yeso y dibujo lineal fuera de las concep

ciones de espacio" (12), que habfa predominado en México hasta 1922, año en

que los pintores revolucionarios, a través de la Secretar~a de Educación Públi
ca empezaron a combatir dicho método. 

José Vasconcelos encargó a AdolfO Best Maugard la creación e implemeE_ 
ración de un nuevo método en la enseñanza del dibujo. 

Rivera dice que el método creado poli' Best era adecuado para las escue

las de enseñanza superior pero no para la enseiianza del dibujo a niiíOs ya que 

no permitfa "desarrollar el instinto y la imaginación del niño, pues no hacia -

sino aprisionar su perronalid;id dentro de nuevos moldes" (13), estos nuevos -

~Jñ":'<> ~n lo" ,.;.,,te elementos C]Ue confOrman el método de Best y que son el 

resultado de una serie de estudios sobre artes precortesianos. 

Manuel Rodñguez Lozano innocjujo al método de Best algunas innovacio

nes que dieron como resultado una mayor libertad de expresión en los dibujos 

de los niños. Pero todavía el dibujo no toma "su verdadero papel de función vi

tal, ligada a ioda actividad de creación objetiva, que es la razón y causa única 

de utilidad superior; es decir, de la belleza de las artes prnsticas" (14). 

Afirma Rivera que tanto la aportación de un nuevo método por Adolfo 

Best Maugard como las innovacion.is de Manuel Rodríguez Lozano sirven para 

confirmar que "la actual enseñanza del dibujo en las escuelas de México ha h~ 
ché> progresos incalculables, obteniendo resultados incomparablemente supe

riores a los que hasta ahora se habran hecho aqur· (15). 

A lo largo de este artículo Rivera confirma la importancia que tiene el -
hecho de despertar en los individuos las capacidades para la creación y.expre

sión estética a través de la educaciún, hecho que repercutirá en todos los as-

.pectOs de la vida humana. 

4 •. 2.3 "Exposición de Motivos para la Formación del Plan de Estudios de la Es

cuela Centr~ de Artes PHisticas de México" (1929) 

Diego Rivera fue nombrado director de la Escuela Central de Artes Plds

ticas en 1929 de inmediato se dio a la tarea de hacer una refOrma pedagógica -

(12) Ibidem. 
(13) lbidem, p. 76 
(14) Ibidem. 
(15)Ibidem. 
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dentTO de la Esc;:uela, poniendo a·discusión y voto del estudiantado los métodos, 

los maestros y el personal. Posteriormente preparó un Plan de Estudios que -

fue presentado a las autoridades universitarias con su correspondiente eXJXJSi

ci6n de motivos. 

"La Exposición de Motivos para la formación del Plan de Estudios de la 

Escuela Central de Artes Plásticas de Mt'!xico" fue publicado en el libro de 

Bertram D. Wolfe titulado Diego Rivera, su vida, su obra, su época en 1941-

(Apéndice X), y en él se plantean los siguientes aspectos: 

"Este Plan ue Estudios establece un programa mínimo de conC>cimientos 

r.., .... .,,,.a.civi; !Jéira t:i ejerc1c10 con ericíencia social del oficio del artista plásti

co" (16), ya que el aprendizaje del arte no puede ser limitado a un nQmero -

determinado de conocimientos, ni a un ticmp::> específico, los alumnos tendrán 

la más completa libertad para avanzar en sus estudios de acuerdo a su ·capaci

dad y necesidades, "se ha establecido que los cinco años de estudio o los seis 

para la pintura monumental que este programa presenta, no constituya un lí-
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mite estrecho" (17). '-

Con el propósito de crear un cuerp::> Nacional c;le producción estética co

lectiva "la escuela constituirá un gran taller que tenderá continuamente al es

tablecimiento del trabajo artístico colectivo" (18), al cual se· podrán incorpo
rar en cualquier momento los aspirantes al estudio de la maestría. 

La Escuela proporcionará a sus egresados; durante un año, taller y úti

les para su producción plástica y la Universidad los recomendará al Gobierno 

y a las instituciones particulares para la realización de trabajos plásticos. 

Elobjetivo general de la Escuela de Pintura y Escultura es: 

"Dar a los alumnos la capacidad técnica más completa que sea posible.

de manera que al salir de la Escuela, puedan desempeñar el papel social im
portantísimo que el artista debe tener actualmente, y al mismo tiem¡:o hacer de 

ellos verdaderos obreros técnicos hábiles en Jos oficios que con las Bellas Ar

tes se conectan directamente" ( 19). 

(16) RIVERA, DIEGO, op. cit. p. 87 
(17) Ibídem. 
(18) Ibídem. 
(19) Ibídem. p. 88 
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El fin que se persigue con este nuevo Plan de Estudios está en perfecta armo

nía con los planteamierm:s hechos por los muralistas·en lo que se refiere a la 

!unción social del arte, pues se concibe al productor plástico como un indivi

duo comprometido con su sociedad, al servicio de la cual debe poner su prodLJE 
ción. 

En el Plan de Estu<lios se establecen dos ciclos de.-estudio para la pintura 

y"la escultura, uno preparatorio y otro superior. "El ciclo preparatorio con una 

duración de rres años, durante los cnales las cb.scs serán nocturnas para que, en 

e~ dí3:, los alumnos puedan asistir a lo~ difPr~!"l!r:'~ !':?!.!~:-~:: de pi¡;~¡_¡,,_-d? t::::tl...:uitura 

o grabado; el ciclo superior será de cinco años en un horario diurno y su objeti

vo será la capacitación profesional. Se ha tenido en cuenta que tanto el trabajo 

de aprendizaje como el profesional del pintor, el escultor y el grabador, tienen 
E:;l doble carácter, de manual e intelectual" (20). 

Se dará oportunidad a los interesados en los cursos de capacitación pro

fesional de asistir al taller, mediante un t."Oncurso especial de admisión para -

quienes no cursaron el ciclo preparatorio, con esto se "garantiza la posibili

dad de utilizar (los) medios de enseñanza a aquellos que:ins circunstancias de 

la vida no les permitan seguir los cursos superiores en forma regular" (21). 

Los concur!:O::; sc~n.el inbt.úJu1c:ut.u nJeciiante el cual se evaluarán ram-

bién los cursos regulares que abarcan materias como: matemáticas, física, -
química, dibujo mecánico, modelado, arquitectura, dibujo, pintura y teoría so

cial de las arres, en esta materia se estudiará el desarrollo histórico del arte 

hasta llegar al establecimiento de "las perspectivas que dentro del actual des! 
n:ollo social pueda tener el arte desempeñando un imporrantísimo papel revolu 

cionarlo" (22). 

La descripci6n general del Plan de Estudios propuesto por Diego Rivera, 

pone de manüiesto el alcance de transformación pedagógica que se buscaba im

plementar en la Escuela Central de Artes Plásticas, dejando a un lado la ense

ñanza verbalista para fOrmar pintores y escultores concientes de la imp:>rtan
cia y función de los productores plásticos. 

A continuación se presentan los cuadros sinópticos corres¡:ondientes a las Con
ferencias de Siqueiros y Jos Artículos de Rivera. 

( 20) Ibidem, p. 93 
( 21) Ibidem, p. 88 
( 22) Ibidem, p. 91 



!cuadro 11( 
Ideas Educativas de David Alfaro Siquciros 
expresadas en sus Conferencias 

Mensaje r:.L1ucarivo ue :::>iquelros 
Conferencia Fecha Objetivo 

!<.leas E<.lucativas Ubicación Pedagógica 

"Rectificaciones sobre las Ar- 1932 Definir como debe - La enscfü.1nza de las Ar- -Medios didácticos 
res Plásticas en México", die- ser la enseñanza res Plásticas debe darse 
rndA en México con motivo de de las Artes Plás- en talleres privados. 
la primera exposición indlvi- tica!:; y la µrá~ri..:.J L.:i p!'1:)ducci6!1 pl~~rir11 -Método didáctico de la 
dual de Siqueiros. de la pintura mu- garantiza el aprendizaje reconsrrucción activa 

ral J.c la pintura o escultura 
-El dibujo artístico es -Planes de estudio 

una actividad recreativa. 
no se debe induir en los 
planes de estudio 

"Los vehículos de la pintura 1932 Hacer públicas las -La pintura mural p::>r su - Fines de la Educación 
dialéctico subversiva", die- innovaciones técni contenido sirve a la pro 
rada en Estados Unidos con cas y mecánicas ir paganda revolucionaria-
motivo del trabajo del Bloque troducldas en el -La pintura mural debe -Proceso de comunica-
de Pintores trabajo mural par, usar imágenes acrnales clón en la educación 

la transformación y un lenguaje vigoroso 
de la técnica pictó -La pintura mural exre- - Medios didácticos 
rica rior es un instrumento 

de educación masiva. 
• 



lcuadro 111l 
Ideas Educativas de Diegc1 Rivera 
cx1rcsnúas en sus nrti1...·ulos 

Artículo Fecha Objetivo 

"Los primeros 1nurales'', publi- 1925 Dcscrlbi r los mura 
cado en la revista El ArrplirC'c- les de la Escuela -
to. Nacional Prep.._1. raro-

rin, la Secreta ria 
de Educación Pt"1bli-
ca y la Escuela Na-
cional de r\gricultu-
ra en Chapingo 

"El Dibujo lnfunril en el l\léxico 1926 llaccr algunas rcflc 
actual", publtcado en la revista xioncs en torno a la 
Mexican Folkways. enselianza del dibu-

jo infantil en l'v1éxico 

i'\1cnsaje Educativo de Hivera 

Ideas Educativas Ubicación Pedagógica 

- El reina de una pintura -S:Jciologfa de la Educa-
revolucionnri.n con un clón. 
objeLivu cJw..:ativo debe 
ser la vida social y e~ 
tu ral del pueblo 

-La enseñanza ncallerni- - l'v1étodo didáctico lnfor 
sista del dibujo limita n1ativo -
la imaginaci<.~n del niño 
y no le permite libertad 
de expresión. 

·Se debe dejar en ta:al !_! - Método didáctico de Ja 
bertad de expresión es- reconstrucción activa 
tét!ca al nii\o. 

· !\.·1étodo de la enseli.anza -Plan de Estudios 
del dibujo a través de -Contenido Cultural 
los elementos lineales 
del arteprecortcciano 
es de uti \iclacl en las es-
cuelas superiores para 
valorar el arte mexica 
no. 



Artículo 

"Exposición de motivos para 
la iormación del Plan de Es
tudiu s de la Escuela Central 
de Artes Plásticas", publica
do en el libro Diego Rivera: 
Su Vida, su Epoca, su Obra 
de 13ertram D. \Volfe. 

Fecha 

l929 

Objerivo 

Presentar el nue
vo Plan de Fc;t11-
dios para la Es
cuela Central de 
Arres Plásticas 

l\lensajc Educativo de Rivera 

ldeas EUucativas 

- E 1 Plan de Esrmlios de la 
Escu~!:? Ccn::rJ.1 de Artc..:.s 
Plásticas es un prog:ran1a 
n1íni1no de conocin1iento 

-El Plan de Estudios se di
vide en dos ciclos: Prepa
ratorio y superior. 

-El esrudiante ricne liber· 
tad para nvnnznr en las 
materias de acuerdo n su 
capacidad y necesidades 

-El Objerivo es brindar la 
capacitación técnica ne
cesaria para formar 
productores plásticos 
comprometidos con su 
sociedad. 

-El método de aprendizaje 
es el de el trabajo colec
tivo 

-La evaluación de cursos 
y niveles se hará a tra
vés de concursos 

Ubicación Pedagógica 

-Planes de estudio 

-Planes de estudio 

- Factores biológicos. 
psicológicos y socioló
gicos del estudiante 

- Fines de la Educación 
-Sociología Educativa 

-Método dldáctlco de la 
reconscrucci6n activa 

- Evaluación ecJucat iva 



DAVID A. S!QUEIROS. 
"'LLAMADO A LA LIBERTAD", 1922-1923. 
FRESCO. 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. 



CAPITULO CINCO 

5. REFLEXION PEDAGOGICA EN TORNO A DOS MURALES. 

lPs manifiestos de "Movimiento Muralista que elal::oraron David Alfara -

Siqueiros y Diego Rivera, así como sus Conferencias y artículos proporcionan 

la infOrmación te.~ri .. :a suficiente para hacer un análisis de la obra pll'istica de 

estos pintores desde diferentes puntos de vista, pero en este caso es necesa

rio hacer una reflexión para identificar la forma en que fueron trabajados p!!i~ 

ticamente los planteamientos educativos que expresaron Siqueiros y Rivera en 

los düerentcs documentos que dieran fOrma a este trabajo, dichos plantean1ie_!! 

roo fVL""Wü.Z-.:r! ;-~=!:'e" d~! Pl!"tn dP Tr::ibajo de los Muralistas al concebir a su mo

vimiento y a sus pinturas como una obra "de lucha sr-,cial y est6tico-e<lucativa" 
(1). 

Para llevar a caro esta reflexión se haseleccionado, de cada uno de los 

pintores sobre los cuales se hizo el análisis un mural realizado por ellos en-
ere los añns de 1923 a 1938, periódo que abarca este trabajo, dichos murales 

son: Los co=espondientes a los patios de la Secretaría de Educación Pablica -

de Diego Rivera y el Mural de las escaleras del Colegio Chico de la Escuela -

Nacional Preparatoria. 

S. l Los paticsde la Secretaría de Educación POblica. 

En 1923 Diego Rivera inició con su equipo de trabajo, integrado por pin

tores como Amado de la Cueva, Jean Charlot y X'lvier Gue=ero, el proyecto -

para decorar los patios de la Secretaría de Educaci"n PObUca, en sus trabajos 

se percibe la intención de establecer un diálogo con el pueblo, que en el mome!!_ 

to de la aparición del muralismo, se encontL·aba sumido en el analfabetismo y -
requerra de los elementos que le permitieran participar activamente en la soci!: 

dad Rivera plasmó en los muros una exp;:>sición detallada de la vida del pueblo
de México, partiendo del trabajo de obreros y campesinos, quienes a partir de

la unión y organización p:>drán luchar juntos por el establecimiento de nuevas -

condiciones de vida, donde predomine la justicia y la igualdad social, que son

los ideales ¡Pr los que obreros y campesinos lucharon en la revolución mexica

na. 

(1) Antología de Textos sobre Arte, op. cit., p. 9 



Los murales presentan con las escenas de los obreros en la fundición o 

de los campesinos en la zafra, la capacidad del hombre para hacer uso de las 

riquezas naturales del país a través de la industria moderna y ponerlas al ser 

vicio de unaFación Independiente que está en proceso de desarrollo. 

Diego Rivera comunica a los espectadores de sus murales la importan

cia de la organización de los campesinos para obtener con eUos uno de los -

puntos de la Revolución Mexicann.: la dotación de tierras, y acabar así, con 

el latifundismo y libertad a los campesinos de una situación de presión, esto 

es parte de la justicia que se debe hacer entre las masas rurales, a las cua

les también se les debe proporcionar educaci6n .. La imágen del abrazo del -

obrero y el campesino representa la necesidad de establecer una alianza en-

. tre estos dos nuclros . Es importante destacar que Rivera roma muy en 

cuenta la participaci6n ele la mujer en las diferentes actividades econ6micas 

que decriben sus murales. 

Otro de los temas que trató Diego Rivera en sus Murales es el referen

te a las fiestas de México, con estas imligenes contribuye a estrechar más el 

lazo de unión que nos es común a todos los mexicanos: Las Tradlci6nes, las 

cuales son presentadas con el simbolismo y la emotividad que las caracterfza. 

También en estas pinturas se presenta parte de la capacidad artística propia 

dcl pueblo mexi.::auo que se desarrolla desde la edad infantil a través de danzas 

·y cantos populares con gran colorido y armonía. 

A trav~s de los murales de los patios de la Secretaría de Educación Pú.-

blica es posible obtener una lección sobre la geografía de México y sus recur
sos naturales. En todas las pinturag >'e presenta parte del paisaje de Mfudco Y 

en las escaleras, concretamente, se recorre desde los paisajes tropicales ha~ 

ta las llanuras de nuestro pa!s. 

En un atan por representar a los estados que confOrmsn nuestra RepObli

ca José Vasconcelos encargo a Rivera la representación de los escudos de cada 

entidad. 

Diego Rivera logrd plasmar con gran realismo la vida del pueblo mexica-

36 



no, a trav~s de un lenguaje plástico claro y adecuado a la situación social del 

país logró también dar una lección de historia, de ¡:olftica y de filosofía a un 

pueblo que en ese momento carecía de los elementos culturales necesarios 

para hacer una reflexión critic;:; de su siruación, para proponer alternativas -

sociales y políticas que, Diego Rivera propone !:-asado en un pensamiento -
socialista . 

S. 2 El Colegio Chico de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Ei trabajo de David Alfaro Siqueiros en el Muralismo se inicio en el co

l"'~iv Ciii.:u J., ia Escuela Nacional Preparatoria hacia 1923, pero no logra -

concluir la pintura ¡:arque es expulsado de la misma al salir José Vasconcelos 

del Ministerio de la Secretaría de Educación Pública. 

Siqueíros a diferencia de Rivera, no requería hacer toda una ex¡:osición 

de la vida del pueblo mexicano para representar la necesidad que existe de -

unión, con el fin de luchar por el derrocamiento de la lucha de clases tenien

do como alternativa de solución a los problemas sociales del comunismo. 

El Mural del Colegio "Chico hace una alef,>Uría a la necesidad, que, ex!.:! 

te de romper las cadenas que atan al hombre mediante la imagen de una mu

jer que se prc::;cnta en actltuJ dt! t::".star Uando una iección a los hombres a pa_!: 

tir de un fragmento de cadena que sostiene en su mano izquierda; en otro mu -

ro se presenta la opresión que ejerce el estado y la iglesia entre los hombres 

,,Y como vía salvadora ame esa opresión se simboliza al comunismo mediante 

,la hoz y el martillo. 

El mural del "Entierro del Obrero Sacrificado, tiene una gran fuerza -

expresiva por la actirud de determinación que presentan en su rostro los obr~ 

ros, dk:ha actitud nos habla de la conciencia que deben tener los hombres de 

sus problemas sociales y la forma de enfrentarlos para acabar con la sumisión. 

En los Murales de Siqueiros es p:>sible advertir una gran capacidad de 

síntesis para abarcar en su pintura los problemas polirlcos y sociales del país 

con una visión revolucionaria y presentarlos a las masas, en un afán por crear 
esa conciencia de lucha que permita a Jos hombres luchar ¡:or un nuevo orden 
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Desafortunadamente el Mural del Colegio Chico no pudo ser concluido y 

Siqueiros se dedicó por completo a la actividad política a partir de su expulsión 

del Colegió Chico,de ahí que la producción pldstica entre 1924 a 1931 no sea 

muy abundante. En 1932 inició en lJ:S Angeles una obra de gran trascendencia, -

¡x:Ír las innovaciones técnicas y por el contenido de los murales plasmados en-

1!1 Chowinard School of Art y en la Plaza Art Center que han desaparecido. 



DIEGO Hl~::·RURAL'', "LA MAE 
Fi"\ESCO. 
SEP. 

1932 



CONCLUSIONES 

- Los vestigios miis antiguos de pintura mural se remontan a los primeros 

siglos de la Era Cristiana. 

- A principios del siglo XX, se inició en nuestro país un movimiento de re

novación plástica, basado en el pensamiento revolucionario del arte y de 

la: vida social que los pintores y estudiantes de artes pliisticas habían al!!, 

milado durante su participación en lar.evolución Mexicana. 

- El proyecto educativo de Jos<'.\ Vasconcelos, encontró en el Muralismo el 
medio ideal para propiciar la unificación cultural del pafs y crear una 
conciencia Nacional en el pueblo de México. 

- El movimiento Muralista Mexicano quPd~ ,.,.,'1~".:'!!~:l~::: ;:;. t;.·.:.•é:.,; úel .SrndiC!!; 

to de Obreros Técnicos, Pintores y Escul!Ores, organismo que se encar

gó de recoger los planteamientos teóricos de los Muralistas. 

- La fUnción educativa de la pintura mural. quedó definida con los princi-

pios que rigen la producción plástica de los pintores muralistas, quienes 

deben crear un arte que tenga la capacidad de llegar a las masas y contrJ. 

buir, con su mensaje. a Ja instrucción y formación del·pueblo. 

- La pintura mural tomó de la corriente artfsrica del realismo los elemen

tos plásticos necesarios para crear imágenes objetivas capaces de contrJ. 

buir a la formación ideológica y moral de las masas. 

- La pintura mural se define como uno de los p:>dercs educativos que tiene 

la sociedad para formar política y culturalmente a su pueblo bajo una 
orientación revolucionaria que contribuya a la creación de la conciencia -

Nacional. 

- Los p1ui.luct0res plásticos del Muralismo se declararon en contra de los 
métodos didácticos de carácter Informativo y orientaron la enseñanza de 

las Artes Plásticas hacia el método didáctico de la reconstrucción activa -

que permite una rotal libertad al individuo para la experimentación·y la -

expresión plástica. 

- El medio didáctico para la enseñanza de las Artes Plásticas propuesto por 
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los muralistas es la creación de talleres-escuela donde se una la teoña

a la práctica. 

40 

- Los muralistas proclamaron que la educación debe ser ante todo un me-

dio para desarrollar la conciencia de clase entre los esrudiantes. porque 

esto les permitirá contribuir al desarrollo <.le la so:::iedad, poniendo al -
i;ervicio de esta los con::>cimientos adquiridos. 

- La producción plástica de Jos muralistas revolucionarios esrá basado en 

-un lenguaje plástico, dinámico que permita llevar a cab::> un adecuado p~ 

ceso de comunicación para que su función educativa no se rompa. 

tratégicameme frente a las Jnasas. 

• El mensaje educativo de los muralistas demuestra en ellos un avanzado -

pensamiento revolucionario sobre el arte y sus funciones. 

- Los planteamientos teóricos de Jos muralistas aportan ideas educativas -

sobre la función didáctica del arte en Ja sociedad y sobre los fines y mé

todos de la enseñanza de las artes plásticas para formar productores plá,!! 

ticos creativos y comprometidos con los ideales de la sociedad. 

- El mensaje educativo de Siqueiros y Rivera gira en torno a la idea de que 

el 1viurttlis1110, por su capacidad pü.~::t ll!!f;.'.lr a l=ts mnsas. r:-~ el medio ideal 

para contribuir a la formación políticá y cultural del pueblo. con un sentido 

revolucionario que le permita ir siempre en busca de una sociedad nueva, -

·donde predomine la justicia y la igualdad. Esrn aportación se puede incer

tar en el campo de la sociopedagogia. 
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APENDICE l 

TRES LLAMAMIENTOS DE ORIENTACION ACTUAL A LOS PINTORES Y ES

CULTORES DE LA NUEVA GENERACION AMERICANA(*) 

I. Influencias perjudiciales y nuevas tendencias. 

Nuestra labor, en su mayor parte, es extemporánea y se desarrolla In 
coherente sin producir casi nada perdurable que responda al vigor de nues

tras grandes facultades raciales. Aparrados como estamos de las nuevas te~ 

dencias de sólida orienración, a las que prejuiciosamenre rec-ibinios <...'On ho_!! 

tUldad, adoptamos de Europa únicamente las influencias fofRR '!",,. "'""-:"n'O'n!!n 

nuestra juventud ocultándonos Jos valores primordiales: la anemia de Aubrey 

Beardsley, el preciosismo de Amán Jean, al arcaísmo funesto de lgnacio Zu

loaga, los fllegos artificiales de Anglada Camarassa, los caramelos escultó

ricos de Bistolfi, Queralt, Benlliure, etc., todo ese art nouveau comercia

ble peligrosamente insinuante por camauglage y que tan espléndido mercado 

tiene entr~ nosotros (muy especialmente el importado de España). 

De principios del siglo XIX a nuestros días, las manifestaciones plás

ticas de España revelan una marcada decadencia; las últimas exposiciones -

colectivas de Madrid, a las que.concurrieron las fuerzas representativas -

delarts.EspaiíOl c-om.:m¡:uráneo, iienan el corazón de desencanto; arte llter.!!, 

.rio tradicional, arte teatral a manera de zarzuela folklorlsca cjue por afini

dad de raza nos ha comagiado terriblemente. Sunyer, Picasso y juan Gris, -

tres españoles de genio y de su época, hace muchos años que tendieron ávi

damente los brazos a Cezanne y oyeron la voz cascada de Renoir. 

Felizmente surge en Espai'ia un Grupo de Pintores y escultores que -

siendo la inquietud del momento, inquieren, se libertan del peso enorme de -

su gran tradición y se universalizan; grupo formado en su mayor parte )Xlr -

catalanes. 

Razonadamente acojamos todas las inquietudes espirituales de renov~ 

cion nacidas de Pablo Cezanne a nuestros dfas: la vlgorización sustancial del 

impresionismo, el cubismo depurador por deductivo en sus diferentes ramific.! 

clones el fu turismo que aportaba nuevas fuerzas emotivas (no el que intenta apl~ 

rar ingenuamente el anterior proceso invulnerable),la novfsima laoor reveladora 

(*) SIQUEIROS, -DAVID A. Vida. Americana, mayo, 1921. 
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de "voces cUsicas" (Dadá aún está en gestación); verdades afluentes al gran

caudal, cuyos múltiples aspectos psíquicos encontraremos fácilmente dentro 

de noson:os mismos; teorras preparatorias más o menos abundantes en ele

mentos fUndamentales, que han devuelto a la pintura y a la escultura su nat.!:!. 

ral finalidad plástica, enriqueci(:ndola con nuevos factores admirables. 

Como principio ineludible en la cimentación de nuestro arte, ¡reintegr.!:: 

mos a la pintura y a la escultura sus valores desaparecidos, apartándole a -

la vez nuevos valores¡ ¡Como Jos clt'is!oos, realicemos nuestra obra dent:ttJ -

de las leyes inviolables del equilibrio estético: como ello,., '""""'"" f!1bl!e=-

obreros; volvamos a los antiguos en su base constructiva, en su gran since

ridad, pero no recurramos a "motivos" arcaicos que nos serán e:\.i:lticos; ¡vi

vamos nuestra maravillosa 6p:ica dinámica¡, amemos la mecánica moderna -

que nos ¡::one en conraci:o con emociones plásticas inesperadas; los as¡x.>etos-

." nctuales de nuestra vida diaria, la vida de nuestras. ciudades en conrrucclón; -

la ingenierra sobria y práctica de nuestros edificios modernos, desprovistos

de complicaciones arquitectónicas (moles inmensas de hierro y cemento claV!!_ 

das en la tierra); los muebles y utensilios confortables (materia pHistica de -

primer orden). Cubramos lo humano-invulnerable con ropajes modernos: "su-

jetos nuevos", ":i:::pc::::os nuevos". ¡Deben1os, antt: tv<lo, cener el firme con

. vencimiento de que el arte del futuro tiene que ser, a pzsnr de sus naturales

decadencias transitorias, ascendentemente superior¡. 

ll. Preponderancia del espíritu constructivo sobre el espíritu decorativo o an~ 

Utico. 

Dibujamos siluetas con J:onitos colores; al modelar nos interesamos por 

arabescos epidérmicos y olvidamos de concebir las grandes masas primarias: 

cubos, conos, esferas, cilindros, pirdmides, que deben ser el esqueleto de toda 

arquitectura pldstica. Sobrepongamos, los pintores, el espfritu constructivo al 

esp!ritu únicamente decorativo; el color y la !!nea son elementos expresivos -

de segundo orden, lo fundamental, la base de la obra de arte, es la magnífica 

estructura geometral de la forma con la concepción, engranaje y materializa

ción arquitectural de los volOmenes y la perspectiva de los mismos, que ha-
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ciendo ''términos" crean la profundidad dei "ambiente"; "crear vo!Omenes en

el espacio". Según nuestra objetividad dinlimica o estática, seamos ante todo -

constrUctores; amasemos y plantemos sólidamente nuestra propia conmoción 

ante la naturaleza con su apego minucioso a la verdad. 

Especifiquemos particularizando sin ambiguedad la "calidad" org11.nica

de los 'élementos pl§sticos" agrupados en nuestra obra: creando materia con

sistente o frágil, áspera o tersa, opaca o transparente, etc., y su peso de

terminado. 

Sobre un armazón consistente, caricaturicemos, si es preciso, para -

humanizar. Las teorías cuya finalidad plástica es "pintar la luz" ("luminis

mo", "puntillismo", divisionismo"), es decir, copiar simplemente o interpre

tar analfticamente el ambiente luminoso, carecen de fuerte idealidad creado

ra. llnica objetividad del arte; abandonadas teorías pueriles que de algunos -

aibs a esta parte hemos acogido frenéticamente en América, ramas enfermas 

del "impresionismo", árb:>l ¡:odado ¡:x:>r Pablo Cezanne, el resraurador de lo -

f::!Sencial: "Hay que hacer del impresionismo algo definitivo como la pintura de 

los museos." 

La comprcnsi6n del admirable fondo humano del "arte negro·· y del arte 

"primitivo" en general, djo clara y profunda orientación a fas artes pl6.sticas 

perdidas cuatro siglos atrás en una senda opaca de desacierto; acerquémonos 

por nuestra parte a las obras de los antiguos ¡:obladores de nuestros valles, -

los pintores y escultores indios (mayas, aztecas, incas, etc.); nuestra proxi

midad climatológica con ellos nos dará la asimilación del vigor construé::tivo

de sus obras, en las que existe un claro conocimiento elemental de la natura

leza, que nos puede servir de punto de partida. Adoptemos su energra sinté!! 

ca, sin llegar, naturalmente, a las lamentables reconstrucciones arqueológi

cas ("indianismo, "primitivlsmo", "americanismo"), tan de moda entre nos

otros~Y que nos están llevando a estilizaciones de vida efímera. 

Ill. Abandonemos los motivos literarios, ¡hagamos plástica pura¡ 

Desechemos las teorras basadas en la relalivídad del "arte nacional"; 
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¡universalid!monos¡, que nuestra natural fisonomía racial y local aparecerá

en nuestra obra, inevitablemente. 

Nuestras escuelas libres son academias al aire libre (peligrosas como

las .academias oficiales en las que al menos =nocemos a los cllisi=s), cole~ 

tividades .en las que hay maestras que hacen negocio y se impone un crlterio

flaeo, que mata las personalidades incipientes. 

No escuchemos el dictado crrtico de nuestros poetas; producen bell{si

mos ::irrl'culos literarios distanciados ¡:or complero del valor real de nuestras 
,_,.... . obras. 



ll !-.bthtle sicwc pJli wILlr b c..::~J. 
. pm abrir !.u •.redu en lo¡ bosr¡ces urnh<ios, 

detJp1u.r cuÍt:Úí.i~ ú"ct...= • .u u..: ... ..:::.;;.,,. 
y humill>r la soberbia d• les riccsJm?ios. 

·' ;¡ 
....... ;.,.-! ...... __ ... _ ... c.....i.;........__. __ ._: 

~~:·:_~~~EE?.~Yr.zE! ~~,-.j ~ ...... r- ·~_, ___ , ______ , _______ • 

,_ ... •::i-c..:i,.,._~ -!W ...... 4 ....... .J(ll-~··..- .... 

?ORTADA DEL PER!OD!CO. 
EL MAClltTE, 1924. 



APENDICE 11 

DECLARACION SOCIAL, PDLITICA Y ESTETICA (•) 

A la raza indígena humillada durante siglos; a los soldados convertidos 

en verctugos por los pretorianos; a Jos obreros y campesinos azotados por la 
avaricia de los ricos; a los intelectuales que no estén envilecidos por la bur

guesía . 

. CAMARADAS: 

La asonada militar de Enrique Estrada y Guadalupe Sánchez (los más 

significativos enemigos de las aspiraciono:s <le los ca1url<!:>inos y de los obrc

·TOs de México) t1a tenu.io ia inii'JrLi..lw .... id 1...1..0:>"'-!..;:w.!\::.ii'...J.L de. p¡-c~~pi.~~= :,· ::.=l::.!"~r 

de manera clara la situación social de nuestro país, que por sobre los pcqu~ 

ñas accidentes y aspectos de orden puramente político es concretamente la 

siguiente: 

De un lado la revolución social más ideológicamente organizada que -
nunca, y del otro lado Ja burguesía armada: soldados del pueblo, campesinos 

y obreros armados que defienden sus derechos humanos contra soldados del 

pueblo arrastrados con enganos o forzados por jefes militares políticos ven

didos a la burguesía. 

Del !11no d., P110R, los explotadores del pueblo, en concubinato con los 

·_ claudicadores que venden la sangre de Jos soldados del pueblo que les confia 

rala Revolución. 

Del nuestro, Jos que claman por Ja desaparición de un orden envejecido 

y cruel, en el que tú, obrero del campo, fecundas la tierra para que su brote 

se lo trague ·la rapacidad del encomendero y del político, mientras tú revien

tas de hambre; en el que tlí obrero de la ciudad, mueves las fábricas, hilas 

las telas y formas con tus manos todo el confort moderno para solaz de las 

prostitutas y de los zánganos mientras en ti mismo se te rajan las carnes de 

frío; en el que tú soldado indio, por propia voluntad heróica abandonas las -
tierras que laboras y entregas tu vida sin tasa para destruir la miseria en -

que por siglos han vivido las gentes de tu raza y de tu clase para que después 

un Sánchez o un Estrada inutilicen la dádiva grandiosa de ru sangre en benefi-

(*) SIQUEIROS, DAVID A; RIVERA, DIEGO y otros. El Machete. No. 7, 1923 
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roban el trabajo de la tierra. 
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No sólo todo lo que es trabajo noble, todo lo que es virtud es don de 

nuescro pueblo (de nuestros indios muy particularmente), sino la manifes

tación más pequeña de la existencia física y espiritual de nuestra raza co

mo fuerza émica brota de él, y lo que es más su facultad admirable y ex-

. traorclinariamente particular de hacer belleza: el arte del pueblo de México 

es la manifestación espiritual más grande y más sana del mundo y su trae!!_ 

ción indfgena es la mejor de todas. Y es grande ~recisamente porque sien

do popular es colectiva, y es por eso que nuestro objetivo esretico funda-

mental radica en socializar las manifestaciones artísticas tendiendo a la -

desaparición absoluta del individualismo por burgués. Repudiamos la pint!:!_ 

ra llamada de caballete y todo arte de cenáculo ultra- intelectual por aris-

tocrático y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de -

utilidad pOblica. Proclamamos que toda manifestación estética ajena o con

traria al sentimiento p:>pular es burguesa y debe desaparecer p::>P:¡ue cont:J2 
buye a pervertir el gusto de nuestra raza, ya casi completamente perverti

do en las ciudades. Proclamamos que siendo nuestro momenro social de 
transición entre el aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación 

-de un qrdcn nuc".-o. los eren.dores de bcllcZé.1 deben esforzarse p:::irquc su ~ 

bor presente un .aspecto claro de propaganda Ideológica en bien del pueblo, 

·haciendo del arte, que actualmente es una manifestación de masturbación -

individualista, una finalidad de belleza para todos, de educación y de com

bate_ 

Porque sabemos muy bien que la implantación en México de un GobieE_ 

no Burgués traería consigo la natural depresión en la estética popular indr

gena de nuestra raza, que actualmente no vive más que en nuestras clases
populares, pero que ya empezaba, sin embargo, a purificar los medios in

telectuales de México; lucharemos por evitarlo porque sabemos muy bien -

que el triunfO de las clases populares traerá consigo un florecimiento uná

nime de arte étnica, cosmogónica e históricamente trascendental en la vida 
de nuestra raza, comparable al de nuestras admirables ci vilizaciones au

tóctonas; lucharemos sin descanso por conseguirlo. 
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El triunfo de De la Huerta de Estrada o de Sánchez, estética como so
ci.almente, serla el triunfo del gusto de las mecanógrafas: la aceptación 

criolla y burguesa (que todo lo corrompe) y de la mCislca, de la pintura y -

de la literatura p:>pular, el reinado de lo'pintoresco", del "Kewpie" norte

americano y la implantación oficial de ''l'Amore e come zucchero'; El ruror 
es como el· azúcar. 

En consecuencia la contrarcvolución en Mt.Jdco prolongará el dolor -

.del pueblo y deprimirli c:1.1 ":"~p!ti~..: =~~!~.'.4!:;!c. 

Con anterioridad los miembros del Sindicato de Pintores y Escultores 

nos adherimos a la candidatura del general don Plutarco Ellas Calles,p:>r -

considerar que su personalidad definitivamente revolucionaria garantizaba

en el Gobierno de la Repilblica, más que ninguna otra, el mejoramiento de 

las clases productoras de México, adhesión que reiteramos en estos mo
mentos con el convencimiento que nos dan los Ciltimos acontecimientos polí

tico-militares, y nos ponemos a la disposición de su causa, que es la del

pueblo, en la fOrma que se nos requiera. 

Hacemos un llamamiento general :? !o~ intclcctual~s 1·t::voluciunarios
de México para que, olvidando su sentimentalismo y zanganería proverbia

les por más de un siglo, se unan a nosotros en ia lucha social y estético-e

ducativa que realizamos. 

En nombre de roda la sangre vertida ¡:or el pueblo en diez años de lu

cha y frente al cuartelazo reaccionario, hacemos un llamamiento urgente a 

todos los campesinos, obreros y soldados revolucionarios de Méxlco para -
que comprendiendo la importancia vital de la lucha que se avecina, y olvi

dando diferencias de·t:i.ctica, fOrmernos un frente Cínico para combatir al -

enemigo coman. 

Aconsejamos a los roldados rasos del pueblo que, por desconocimieE_ 

to de los acontecimientos y engañados por sus jefes traidores están a punto 

de derramar la sangre de sus hermanos de raza y de clase, mediten en que 

con sus p:ropias armas quieren los misrificadores arrebatar la tierra y el -

bienestar de sus hermanos que la R•evolución ya habra garantizado con las -



mismas. 

"Por el proletariado del mundo" El secretario general, David Alfaro 

Siqueiros; el primer vocal, Diego Rivera; el segundo vocal, Xavier Guerr~ 

ro; Fermín Revueltas. ]osé Clemente Orozco, Ramón Alva Guadarrama, -

Germán Gueto, Carlos Mérida 
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ESCUELA DE PINTURA AL AIRE LIBRE. 



APENDICE lil 

TERCER MANIFIESTO TRElNTATRE!NTISTA (*) 

ANTE todo declaramos que: 

l. El error fundamental del academismo consiste en aceptar una se

rie de soluciones ya hechas, preconizadas a través de métodos rutinarios-_ 

y dogmáticos, corno el único camino para llegar a la realización plástica. 

Sólo por pereza o por cobardía intelectual se puede aspirar a resolver de

una vez por rodas los problemas pliisticos, r~uciendo a expeditos princi-

j)iuc; ec;L-olásticos los naüazgos y las inquietudes que conmovieron las épo-

cas que nos han precedido, llenas de apasionamiento y lucha. 

2. El academismo representa el criterio y el gusto de la burguesía, -

que deseosa de prolongar el momento de su apogeo se vale de la fuerza de

sugestión y del dominio que entraña el hecho de orientar y de contrelar las 

emociones de la colectividad. Por eso trata de convertir el arte en una ac

tividad limitada y burocrática, con objeto de satisfacer sus instintos mono
polizadores, y la gran masa del pueblo sólo recibe los desechos de ese si

mulacro mezquino, hipócrita y aburrido como todas las manifestaciones -

burguesas. La Academia es el estancamiento y la pedantería. 

3. La Escuela Nacional de Bellas Artes, fracasado intento de aclima

tación en nuestro ambiente de la mal llamada tradición occidental europea, 

ha arrastrado hasta nuestros días una vida enfermiza y pusilánime, pues

ni siquiera ha podido traducir, en sus mejores épocas, la consigna tácitade 

las clases conservadoras que la fundaron. 

En la actualidad, hasta los mismo burgueses la repudian por estéril
y ha acabado por convertirse en algo amorfo e inútil, al margen de toda vi

da, lastre de la Revolución, según palabras del secretario de Instrucción -
Pública; asilo de descalificados de todas las castas y de elementos retarda

rlos, opuestos al progreso, que siembran con sus ideas anacrónicas la COE_ 

fusión y el desorden en vez de ser, dentro de la sociedad, un factor cons-

tructivo. 

4. Ni la cantidad, ni mucho menos la calidad de las obras que allí se 

(*) RIVERA, DIEGO; SIQUEI.ROS, DAVID A. y Otros. Cartel ilustrado, s/f. 
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producen, podrían justificar jamás el gasto que significa ¡nra el país un -
establecimiento tan poco identificado con la orientación pedagógica que la -

Revolución ha creado. 

Sin embargo, tras de los duros golpes que como una repercusión de -

nuestra gran agitación renovadora les han sido asestados en diversas oca-

siones a partir de 1911, la Escuela de San Carlos, nido de chismes e intri

gas, trata de exhalar de nuevo influencia perjudicial. 

Hay que cerrar la Academia puesto que la ociosidad, la ignorancia y 

la mala fe se han extendido sobre ella como una lepra vergonzosa. La Aca-

., demia es la reacción y el ¡Prfirismu, y esperamos que los gobernantes no 

pei"mitan que subsista a saOi~w . ..id~, ~..:.:;~;::.~~=~~~!':', •n"\ foc-o contrarrevol~. 

cionario, reconocido así por funcionarios públicos conscientes de su misión. 

5. La Academia, al sentirse acorralada ¡Pr las circunstancias, se -

disfraza y toma la manera de los innovadores. 

Hay que perseguir despiadadamente todos los gérmenes esporádicos

de la Academia, que aparecen en forma de grupos redéntores de todas las

escuelas artísticas, solapadas bajo nombres robados a las agrupaciones de 

artistas verdaderamente revolucionarios. 

Hemos visto ¡:or las calles de la ciudad algunos manifiestlllos encabe

zado-a con este nombre: 11 Trayector1as. ·· No~tros d.cnunci:lrnos A Jo~ autores 

de este manifiesto como me<luiarmente académicos, traidores de la Revolu

ción Mexicana, a la que aluden en todo su manifiesto como desorientadores

de la opinión pública a la que no han podido dominar con sus palabras y fór

mulas académicas, de las que está asqueado el pueblo. Se declaran revolu

cionarios y proponen la estabilización de una revolución. Estabilizar las r~ 

voluciones es castrarlas, es quitarles todo su ánimo para voltearlas contra 

los que las hicieron. 

El manifiesto 'ºTrayectoria" es el retrato académi= de la fraseología 

revolucionaria y no ha ¡:odido disimular el tono de letanía para uso de las -
Hijas de María o de los Caballeros de Colón que le es familiar a sus autores· 

La mejor prueba de su espíritu profundamente contrarrevolucionario es jus-
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ta111en.te ese deseo de contemporizar con todas las tendencias, y al confesar 

candorosamente que .. hasta ayer se habían mantenido alejados de la Revolu

ción, pero que hoy se incorporan a ella", se delatan, una vez más, corno -

académicos oportunistas y dejan entrever que si la reacción hubiera triunf~ 

do, también se unirían a ella. 

6. La Academia, como un camaleón, podrá cambiar el color, de su -

piel; nosotros la desenmascararemos siempre y proclamaremos que la úni

ca solución en la actualidad, para fomentar el arte en México, es la crea-

ción del mayor número ._¡., escuelas al Aire Libre, puesto que sus resultados 

... ~~t~n·d~.:!~!.!::::-(!~ C~ü !~ ... ~~J.:J~Ut:J.d fiuajiúac..i úe Ja pintura. rambién insistir~ 

mos en que el arte no es revolucionario por el solo hecho de explorar cons

tantemente los temas superficiales de la Revolución Mexicana, empleando -

los recursos trasnochados con que se contaron las glorias del huertismo. -

l.a Academia es la falta de imaginación, el anecdorismo y la retórica. 

7. La revolución artística que nosotros hemos emprendido es la de ~ 

ner en manos del pueblo los recursos de la técnica de las artes plásticas, 

con el fin de que él mismo exprese libremente su modo de sentir y ver las 

_cosas. La eficacia del procedimiento ha quedado plenamente confirmada con 

los triunfas alcanzados aquí y en el extr-1njero ¡::or las escuelas ele Pintura -

'.--al Aire Libre, que dirigen los pintores treintatreintisras, triunfos que han

éontribuido al prestigio del gobierno revolucionario y que ahora los medio
cres y los. impotentes tratan de opacar. 

B. Nosotros mismos nos hemos acercado al pueblo, no con el objeto -

-· - de robarle sus temas para transformarlos con los métodos de escamoteo -

que emplean especialmente los músicos semiocultos, sino que nos hemos -
unido y nos hemos confundido con él. Estamos convencidos de que el arte -

es una función de utilidad social, puesta al servicio de las multitudes, y un 

··elemento. de progreso desde el momento que crea un equilibrio entre las a~ 

piraciones de belleza y las necesidades de la colectividad. En cambio la 

Academia es lo inexpresivo y lo inorgánico. La Academia es la incongrue~ 

cia, la indigencia espiritual, la bohemia romantica y todos los estilos, des 

de el dórico hasta el estilo colonial )' el estilo sasrre. 
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La Academia es lo artificioso y lo sobrepuesto. La Academía es la~ 

sividad erudita y la aceptación incondicional de las teorías ajenas. La Aca

demia es la insensibilidad y es la ruina, el cretinismo y la mala fe. La Ac!!; 

demia es un.3 enfermedad contagiosa. La Academia es: la imbecilidad. Urge, 

por razones de interés social y de salu::l pública, arrasarla de una vez ¡::or -

-todas. Le hemos declarado la guerra y no descansaremos hasra conseguir -

_su completo exterminio. 

El grupo de pintores ¡30-30¡ 
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APENDICE IV 

MANIFIESTO A LOS OBREROS Y CAl\~PESINOS DE 1'.·lEX!CO (*) 

La Universidad Nacional Autónoma ha declarado que todas sus Faculta

des se solidarizarán haciendo bloque contra cualquier acaque de las organiZ!! 

·ciones obreras. 

Así pues, confiesa que toma p:>Sición de clase contra clase. de grup:> -

de intereses contra gru¡:o ·de intereses, haciendo frente contra el proletaria

do. 

La Universidad se ha desenmascarado; a nadie puede caber la duda de 
., su posición de clase contra los trabajadores, p:>r su propia confesión se ha 

····.·denunciado ella misma. 

Así pues, para los obreros y campesinos de México, la Universidad -

Nacional Autónoma-autónoma, pero con subsidio de millones extraídos de -

la sangre y el sudor de Jos trabajadores-está liquidada y clasificada difini

tivamente entre los instrumentos de clase de la burguesía. 

La Universidad Nacional Autónoma ha declarado ¡:orla prensa que sa

bia que mi expulsión de su seno sería interpretada p:>r lo trabajadores c'O

mo una expresión de reaccionarismo y que así se dijo en su Consejo. 

L.uego confiesa que sabía que yo era dentro de ella una voz y un voto - . 

. de la ideología de clase de Jos obreros y campesinos y ·¡:or eso estorbaba yo 

1111r; 

Y ahora se atreve a decir que he presentado falsamente el conflicto -

entre los trabajadores, pero los trabajadores la han desmentido por anrlci

. pado; ellos conocieron y siguieron el conflicto sin necesidad de que se los -

· presentara "yo". 

Y dice la Universidad que no hara polémicas, es decir, que hará "or~ 
jas de mercader" a lo que le digan los que le pagan, es decir, los trabajad~ 

res; ante ellos yo declaro y puntualizo los siguientes hechos concretos para 
establecer el carácter perfecramenre definido de episodio de nuestra lucha -

de clases, que tiene el conflicto de la Escuela Central de Artes Plásticas, y 

(") RIVERA, DIEGO. El Nac;1Q.!!1'!LB.!'!Xc:>lucLqnario, mayo 26, 1930. 
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·sacar como consecuencia que se necesita la Univerdad Obrera Campesina: 

l. Es muy viejo en la antigua Academia de San Carlos el antagonismo 

eritre los alumnos de Arquitectura y los de Pintura y Escultura, debido a que 

··.los arquitectos provien.:n casi sin excepción de la burguesía, y los pintores. 

escultores y grabadores en casi su totalidad son obreros, campesinos o hi

jos de éstos, los que no vienen de la pequeña burguesía ¡:obre; así pues, 

desde antes de mi llegada a la Dirección de la Escuela existía en ésta un -

problema de clases. 

Existen múltiples pi··,,ebas de este hecho que se trató muchas veces -

en la Academia de Profesores y Alumnos de la Escuela de Pintura y Escul

tura y en el mismo Consejo Universitario, y consta en actas. 

El mismo señor Rector que ahora pretende que no hay en los hechos -

manifestación de lucha de clases, dijo ante varios testigos, refiriéndose a 

este hecho, de la diferencia de clases y conflictos a causa de esto entre 

alumnos arquitectos y pintores: "es innegable, basta ver a los unos y a los 

otros". 

2. El conflicto se agudizó con mi entrada a la Dirección de la Escue

la, ¡:orque procuré organizar a los alumnos como obreros que son, y desa

rrollar su conciencia de clase, haciéndoles ver que para los artistas revo-

. lucionarios el E'.rte debe ser ante todo y sobre luuo un medio p:i.r:i contribuir 
a la organización social, y una arama muy eficaz en manos de los trabaja-,-

dores para su lucha de clase; debiendo ese arte ¡:x>seer una belleza nueva, = 
belleza revolucionaria. 

Prueba: tengo la satisfacción de que de esto se me hizo cargo corno de 

una acción criminal, consta esto en documento acusatorio remitido a la Re~ 

·torra de la Universidad por la Facultad de Arquitectura, y se me hizo cargo 

verbal por lo mismo ¡:x>r dos consejeros en la sesión en que se me expulse>; 

trátase pues en esto de lucha de clases. 

3. Conquisté el odio de la Facultad de Arquitectura porque dije en mis 

conferencias que en México la inmensa mayoría de los arquitectos, desde -
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·los primeros aibs del siglo XIX hasta hoy, han carecido de originalidad y 

·belleza en sus obras, limitánjose a halagar el gusto de los ricos que les -

enc:Omiendan las obras; y que, como premio profesional, nada han hecho en 

favor de los trabajadores del cam¡:o y la ciudad. 

Pruebas: en el terreno artístico, cualquiera que tenga ojos y sentido -

común puede constatar que es absolutamente cieno lo que digo, con sólo -

· .mirar las construcciones hechas en la ciudad de México ¡:or arquitectos m;:. 

xicanos desde hace un siglo, pésimos remedos del extranjei-;.•: francés, in

gl~s, alemán o norteamericano; hasta cuando tratan de hacer "estilo colo-

.. : n;,.1 mexicano" tan sólo copian el ··c:;tilo californiano" y muy mal, de los -

·estadounidenses. 

En el terreno social, ¿qué ha realizado el gremio organizado de pro
fesionales arquitectos? Con los millones que han ganado, ¿qué han realiza-

. do de efectivo relativo a las habitaciones de los obreros en fábricas, minas, 

y,.de los peones de las haciendas? ¿Qué han hecho siquiera ¡:or la humaniza

ción de las.habitaciones de los ¡:obres? 

Alegan haber hecho escuelas y granjas educacionales, etc., pero si -

·esos establecimientos tienen papel revoludonario es debido a quien los idro 

.como función social, éste fue el revolucionario y no el arquitecto a quien le 

:paga:ron ¡:orque la:; hl.cic;:-;i, ~! no serra un revolucionario el fabricante de -

los rifles 30-30 y no los que los manejan en las luchas de clase. 

4. Con los alumnos y algunos profesores de la Academia Mixta, ela

lx>ré el plan de estudios de la Escuela Central de Artes Plásticas, que hacía 

de ella por encima de codo una escuela de capacitación obrer,a, destinada a 

dar el arte a las masas trabajadoras para su mejoría salarios, enseñando a 

cada obrero el dibujo según su oficio, para su mejoría de vida, embellecie_!! 
do su habitación.y enseñándolo a construirla él mismo, y dándole el arte como 

un.a arma para sus luchas de clase, e impartiéndole la cultura necesaria pa

ra hacer bien todo esto. 

Esto despert6 la violentísima oposición de parte de los arquitectos -

dentro y fuera de la Escuela; impugnaron el plan en el Consejo Universita

rio por boca del director de su Facultad, se discutió renglón por renglón, y 



ante ese Consejo y en el terreno artístico y en el científico los vencí, el -

plan fue aprobado es decir que en el más alto terreno ideológico fue lucha 

de clases. 

Después, como este hecho amenazaba Jos intereses de los señores ar 

quitectos porque temían que el obrero llegara a ser un competidor de ellos 

y no querían alxlicar de su monopolio de la cultura relativa al arte de cons

truir, posición P.rninentemente de clase exploradora contra clase produccora; 

urdieron una serie de intrigas escandalosas las unas, taimadas y jesuíticas 

· las otras, l."Omo la inscripción en masa a la t.scuela de Arres Plásticas por 

sorpresa y con la complicidad de Jos empleados de la Universidad, hasta -

conseguir mi expulsión de la Universidad Autónoma. 

Todo esto es, pues, típicamente acción de clase. 

La acción de la Facultad de Arquitectura, que comprende desde la ln

triguilla claustral hasta los golpes con alevosía y ventaja, es típicamente -

.clasista burguesa, mas aún, típicamente contrarevolucionaria, de marca -

legltimamente fascista. 

Trabajadores: alumnos, pintores y escultores trabajadores e hijos de 

trabajadores, por ser ideológicamente revolucionarios fueron arrojados a -

golpes por los alumnos de arquitectura. 

A una niña de trece años, Soledad Soto, se le hirió en una pierna ha

ciéndola rodar una escalera. 

La Universidad, p:>r la persona de su Rector, negó alojamiento esco

lar con mil pretextos a estos alumnos que tuvieron.que trabajar en el rincón 

de una vecindad en casa de un compañero. 

Proletarios fueron tratados como parias para no descontentar a seño

res estudiantes burguesitos y senores profesores del bloque que ellos mis

mos declararon estomacal. 

La Gran Comisión del Consejo me reclamó airada p:>rque los alumnos 

de la Escuela de Artes Plásticas se presentaron a la Universidad con la ban-
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dera de su escuela, que es la roja del proletariado mundial y se manüesta

ron en mi favor porque yo llevaba la voz de mi clase. 

Como se vió a mis alumnos con el "overol" del trabajador se dijo que 
no eran estudiantes sino "individuos astrosos". 

Se insultó a Jos delegados obreros que asistían a la sesión. Se decla

ró que los obreros eran elementos extraños a la Universidad. 

Todo esto prueba hasta la saciedad que se trata de un caso de lucha -

de clases y no de un caso personal; Diego Rivera no ha sido ni es sino un -

delegado de la clase trabajadora, y como tal rinde cuenra a ella de su actu~ 
, ción. 

El caso de la Escuela de Artes Plásticas y la expulsión de su Director 

no es sino un alerta a la masa trabajadora respecto de algo infinitamente -

mi!is grave. 
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PRODUCTORES: 

11Toda la riqueza pública está hecha por las manos de los obreros y -

los campesinos, ellos pagan todo el aparato estatal y la llamada UniversidaLI 

Autónoma también11 

Cada estudiante que recibe un titulo profesional cuesta a los obreros-

y campesinos mucho rn§.s de cien mil pe="'· y ..I.;,sde que salen de :::u F:i.cul

tad cobra a los trabajadores por sus servicios. Es preciso, pues, que no -

sea así, y que el profesional pague al proletariado y campesinaje lo que su

educación costó con un lapso de tiemp:> de servicio civil gratuito y obligato

rio en favor de obreros y campesinos, según las actividades profesionales del 

del deudor. 

El proletariado paga todo el dinero que ganan los hombres de ciencia

de la Universidad Autónoma; es preciso, pues, que el proletariado exija que 

estos hombres de ciencia que, así sea en el terreno de sus más altos estu-

dios, trabajen ante todo en la solución de los problemas sociales en todos -

sus aspectos, dado que no hay ciencia que no concurra a esa solución. 

Igual debe exigirse de Jos hombres de letras y de los artistas. La Uni 



versidad para los trabajadores; la ciencia, las letras y las artes para las -

masas! . ,,;i no que las masas no paguen más. Las organizaciones obreras d~ 

ben tener delegados con voz y voto en el Consejo Universitario. 

Dicen los señores universitarios; ''La Universidad para todos", pero

no ~todos püeden ir a la Universidad, hay que ganar el pan en el taller y en

. el campo; así, pues, necesitamos que la Universidad vaya a las fábricas y

·.a los campos, no es acto de filanrropía sino en cumplimiento de una obliga-

Nl> i>ai:;ta que íos Í1ÍJOS Út:: obreros y campesmos no paguen mscr1pc1ón, 

· sino que la colectividad les pague para que puedan estudiar; necesitamos al 

obrero y campesino estudiante que después de estudiar siga siendo en sus -
filas de clase, obrero y campesino. 
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¿Dará la Universidad Aucónoma-burguesa lo que necesitamos? ¡jamiis¡¡. 

Sólo formará futuros exploradores y pretenderá callarnos, dándonos unas 

cuantas migas de cultura. 

Fundemos, pues, la Universidad Obrera y Campesina. No permitamos' 

.más que se empleen los millones del proletariado en una ciudadela cultural 
·de la. h.Jri;ruesra. El proletariado debe manifestar en la calle su voluntad por 

,. , ... , .. _ .. ··. .... .. ,._ 

·.laÜniversidad obrera y Campesl.r.a. 
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1\PEND!CE V 

HACIA LA TRANSFORlvtAC!ON DE LAS ARTES PLASTICAS 

(PROYECTO DE l\.J.ANfFIESTO) (*) 

Los pintores, csculrores grabadores, dib:.ijantcs de diarios, forografos 

y arquitectos (mexicanos, sudamericanos. norteamericanos, europeos), aJ::>.!!. 

jo suscriros, nos hemos propuesro impulsar un movimienro internacional de 

transformación en las artes plásticas. 

Partimos del análisis critico de las dos más grandes experiencias con

tem¡:oráneas: la experiencia occidcnral moderna que se ha irradiado desde -

París, y el movimiento modernos de l\·!éxico. comúnmeme conocido como "Re 

iiaciJuicutu •ut::xii:ano • an1tx>s en proL.eso actual de desintegración. 

Nos sirven de valiosos anrecedenccs las prácticas mecánicas y colecti

vas iniciadas JX>r Siqueiros en California y en la Argentina, ..a través del "Bie, 

que de Pinrores Muralista de Los Angeles" y del "Equipo Poligráfico de Bue

nos Aires. 

¿Qué pretendemos? 

Vamos a producir un arte que por su forma material sea físicamente -

capaz de rendir un máximo servicio público. Formas de verdadero arre para 

las más amplias y alejadas capas de la ¡:oblación. Comercialización de éste 

·sobre ia base de las p:>sibilidades reales de las masas en cada país. Así ¡;o~ 

.dremos fin al elitismo burgués del arte euro¡x~o y a. la limitación burocráti-

co-wrístlca del arre mexicano. Así acabaremos con el utópico purismo del 

primero y con el o¡:orrunismo demagógico de! segundo. Así pondremos fin al 

superficial folklorismo, al arte "mexican curios" ahora predominante en M~ 

xico, para sustituirlo ¡:or un arre que sea el fruto ele la captación del panora

ma internacional de las plataformas de antecedentes y elementos funcionales 

locales. 

Vamos a trabajar colectivamente, coordinando nuestras respectivas C!!. 
pacidades y experiencias individuales, dentro de la disciplina del equipo téc
nico. Así ¡:onclremos fin al egocentrismo del arte moderno europeo y al falso 

colectivismo del arte moderno oficial mexicano; a su sarcásti<.."O "socialismo". 

(*) SIQUE!ROS, DAVID A. Nueva York, junio, 1934 
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Nuestro aprendizaje de la nueva técnica y la enseñanza de la misma a nues

tros discfpulos-colatoradores se realizará en el proceso de la producción y 

·.para la producción; teoría y práctica en un solo impacto. De esa manera po.!! 

. dremos fin a la estéril enseñanza did6.ctica, verbalista, aplicada por dema

gogos ambulantes, que durante los cuatrocientos años de academismo no ha 

p:>dido producir en el mundo entero un solo valor trascendente, y la cual si

gue siendo el .método único de enseñanza profesional y elemental del arte en 

México, como en todos los demll.s países. 

Vamos a usar rodas las herramicnrns y m:neriales mecánicos moder-

nos .susceptibles de ser emple;::idoR Pon ln !'m'"'º"",...'""~ r!1~~!c.:! .. A..::!' ;:::-:::!r;:;:-:::;.:; 

fin al increible anacronismo técnico en que se han perdido y degradado las -

escuelas modernas de Europa .Y México. Estableceremos, en cambio, la pr~ 

misa fundamental de que todo movimiento en el arte debe ineludiblemente 

marchar paralelamente con la tl!cnica de la época correspondiente en su co.!! 

junto. Porque sabemos bien que esta actitud enriquecerá nuestra capacidad -

creadora en proporciones que no podemos siquiera imaginar, dado el desa

rrollo que han alcanzado la mecánica y la técnica modernas. Evidenciaremos 

asr la dramática verdad de que los "maestros plásticos"' de todos los países 

no saben en la actualidad sobre la ciencia y la técnica material que lntervie-

.. " .. ~e en. laS artes plásticas!' mlis que el l11e<':lr (fnnrJe se encuentr::l l=t ticnd:i que 

e ·cvende materiales y cuya naturaleza física y química les es totalmente des~ 

' nocida. Demostraremos prácticamente que la industria moderna ha realiza

.. do radicales revoluciones en la química de los colorantes, sin que los prof~ 
sionales de Jas arres plásticas se hayan percatado de ello en lo i:n4s mínimo, 

Vamos a construir un arte poligráfico que resuma en una unidad rodos 

los maravillosos elementos plásticos y gráficos modernos, capaces de crear 

un engranaje de mayor potencialidad y riqueza expresiva. Así pondremos -

fin a la pHistica uní-técnica, plástica limitada, pintura o escultura puras, 

expresión "aristocrática" que aún subsiste absurdamente en el mundo entero, 

para encontrar un cambio un lenguaje más potente, más moderno, más ex

tenso, más de m;isas, de repe.rcusión y beligerancia plásticas infinitamente 

mayores. 
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Vamos a practicar formas vivas, dialécticas, de organizaci~n o com

posición de nuestras obras, en vez de las formas muertas, escoltisticas, 

mectinicas, desprendidas de las estructuras ~rquitectó~icas y topografías -

correspondientes. Así animaremos una plástica-gráfico"dinámica impulsa

dora, la equivalencia del dinámico mundo contemporáneo, que ponga fin al

hieratismo místico, al arqueologismo snob, a la imitación museista o popu

lista del arte moderno europeo y mexicano. 

Vamos a plantearnos el problema de darle a los factores de las arres 

plástkas y gráficas vc:n.ladc:ras bas.::s ch::ntificas. Asr t.ei,.,inaremos con el 

grandes, caracteriza toda la producción anterior de todos los países y, muy 

particularmente, la producción contemporánea. Esto nos permitirii encon-

trar, por primera vez en la historia, verdades científicas comprobadas so

bre la física, la química, la psicologfa, la perspectiva y en general sobre ~ 

dos los elementos que objetiva o subjetivamente intervienen en la elaboración 

de las arte!'I plásticas y gráficas. Esto nos penn itirá fabricar una base, des 
conocida hasta ahora, de estrecha alianza entre el arte y la ciencia. 

Vamos a impulsar el aprendizaje de la pintura mural exterior, pública, 

en la calle y bajo el sol, en los costados libres de los altos edificios, donde 

ahora se colocan affiches comerciales, estratégicamente ubicada frente a las 

masas, mecánicamente producida y materialmente adaptada a las realidades de 

la construcción moderna. Así pondremos fin al muralismo mexicano, arcaico 

en su técnica, turístico y burocrático en su proyección social, recóndito en -

su ubicación, que sale de sus catacumbas sólo en monografíaR Relecras, para 

goce exclusivo de amateurs extranjeros. Así, ademtis, nos prepararemos p~ 

ra el fUturo próximo, de la sociedad, pues en éste una forma tal de arte ten

drá preferente desarrollo por su eficacia como expresión de arte para las -

multitudes en acción diaria. 

Vamos a conservar, naturalmente, de los movimientos que hemos se
ñalado, todo lo que haya en ellos de valores absolutos. Porque consideramos 

que la tradición, en general (y la tradición en formas multi-ejemplares poli-



cromas, en particular), es experiencia acumulada que nos entrega ineludi

bles puntos de partida y referencia para la realización de nuestra obra pre

sente. Esto es aan más importante si se considera que nuesrro movimiento 

es· un movimiento clásico, toda vez que responde a las realidades sociales 

y técnicas del momento en que se produce. 
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Y para que nuestra intención no se quede en simple programa, en pura 

teoría, iniciaremos nuestra acción creando talleres-escuelas de plástica y -

gráfica en los cuales quedan excluidas las formas y procedimientos uniejem

plares, arcaicos, lívidos, tales como e:l cuadro de caballete, el dibujo uní-

.· ·-·ej_emplar •. la pintura al óleo, a la acuarela, al temple, al pastel, etc.; las 

exposiciones para amateurs y críticos profesionales en galerías "'distingui

das", las monografías caras y limitadas; en una ~labra, todo lo que por su 

fOrma y estrategia social corresponda a un arte para la apropiación individual 

y para el usufructo exclusivo de élites preferidas; así seremos consecuentes 

con la parte nueva de la historia que vivimos y así nos anticiparemos, ade--

más, a la práctica de formas artísticas que deberán corresponder, más in

t egramente, al futuro social e internacional que ya avanza a marchas forza

das. Así prestaremos un Inmediato y evidente servicio a las grandes masas 

y por ese camino a la humanidad entera. 

En cOn::Jt:eUt:nc~a. dcsarroll:iremos en nue~tTO taller-escuela el graba
dO polícromo (tradicional, pe:K> sobre todo el moderno); la litografía polic~ 

ma (tradicional y moderna); los carteles multiejemplares polícromos (:¡x:>r -

medios mecánicos; el dibujo para fotograbar (por medios experimentales); -

la escenografía (particularmente la multiejemplar y transportable); la pintu

ra aplicada (sobre estandartes, banderas, carteles, telones y arte comer-

cial); la escUlrura polícroma y multirreproducible (con cemento, plastocemeE_ 

to y todos los medios plásticos modernos); la pintura fotogénica (toda nuestra 
obra uní-ejemplar se realizará fOrzosamente sobre bases de fácil reproduci

bilidad fotográfica y Jotostática; el fotomontaje; el cliché-montaje (aplicable 

a toda clase de gráfica multiejemplar); la fOtografía y cinematograffa docu-

mentales (para la realización de sketches fotográficos documentales· humanos 

y objetivos); la impresión manual y mecánica (el problema de la impresión es 

_/ 



68 

. fundamental en toda empresa de arte divulgable); la pintura mural moderna 

(sobre cemento, al silicato, mediante el uso de la pistola de aire y demás 

medios mecánicos aplicables, la cerámica eléctrica, etc.); la teoría y la -

práctica de la qurmica de los colores y en general de todos los materiales -
plásticos (para comprobar la enorme superioridad de los materiales mode_E 

nós sobre los tradicionales); la geomerrra descriptiva y el dibujCJ industrial; 

la historia social de las artes plásticas (en vez del anecdotismo predomi-

En cuanto a las formas materiales de divulgación realizaremos ex¡:o

siciones simultáneas (en locales privados de organizaciones y en lugares P:Q. 
blicos; en el pafs y en el extranjeros); exposiciones coordinadas (de pintura 
multiejemplar y de plástica fotogénica); publicaremos monograffas populares 

(a precios mínimos, que correspondan a la realidad económica de las masas 

del pars correspondiente); crear_emos "puestos" permanentes de venta (en~ 

versas ciudades y pueblos, en los locales obreros, sociedades de intelectua

les que acepten); llevaremos a calx> la más amplia labor de ventas directas -

de obras personales (para favorecer la economía particular de nuestros col!!_ 

l:x>radores, etc.) Para la aplicación práctica del programa comercial antes -

expuesto y la inventiva de nuevas maneras de vent1.1, nuestros talleres-escu_: 

la contarán con un departamento permanente de publicidad, pues considera

mos que el encuentro de medidas comerciales prácticas, de maneras come.:: 

ciales que respondan a las posibilidades de las grandes masas, es funda_me_!! 
tal para la solución y desarrollo económico de nuestro esfuerzo. 
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APENDICE VI 

RECTIFICACIONES SOBRE LAS ARTES PLASTICAS EN MEXICO(*) 

l. La pintura y la escultura son oficios-profesión de hombres maduros: 

Hace diez años que se dice que la pintura y la escultura son oficios ex

clusivamente. Este fue el criterio del Sindicato de Pintores y Escultores. 

Otros siguen afirmando que sólo son profesiones. Este es el criterio general 

de los viejos pintores mexicanos. Yo sostengo que la pintura y la escultura -
son oficios y profesiones a la vez. dándole a estas palahraf; el significado -

que comunmence. usamos. 

Son oficios p:>rque se realizan con las manos y están sujetos a leyes -

materiales establecidas p:>r la experiencia. Son profesiones porque exigen -

conocimientos objetivos de carácter científico. Naturalmente, todo esto no 

es más que la envoltura del factor subjetivo emocional que impulsa la crea

ción plástica, sirviéndose de los mec:lios materiales subsecuentes. Este fac

tor pertenece innatamente al individuo. 

Ahora bien; si la experiencia es el fruto de la práctica y la ciencia pl!1.:! 

tica no se adquiere más que en un proceso de aplicación metódica, la obra de 

arte no puede producirse más que al cabo de largos años de trabajo cuando el 

pintor o escultor consigue llegar a su madurez creadora p:>r la práctica adql!_! 

da en el uso de los medios de expresión. Antes, la obra tiene un carácter ini

cial. Exhibe una personalidad incompleta, heterogénea y, p:>r lo mismo, co

mo obra de arte es inferior a pesar de la capacidad que pueda mostrar en ella 

·inicialmente su autor. 

El oficio-profesión de la pintura o la escultura, pueden enseñarse so

lamente haciendo participar al aprendiz en el proceso de desarrollo de las 

obras del maestro. 

El pintor o escultor que no produce está incapacitado en lo absoluto pa

ra enseñar. Tampoco puede enseñarse teóricamente a pintar o a esculpir, 

aunque el que lo pretenda sea un productor de buena plástica. La Academia -

ha sido durante un siglo la aplicación de un método fatal, precisamente p:>r

quc pretendía hacer de la enseñanza de las artes plásticas una cuestión peda-

(*) Conferencia sustentada p:>r Siqueiros en el acto de clausura de la primera 
exp:>sición individual de sus cuadros en 1932. 



"gógica, contraria a lo establecido por muchos siglos de enseñanza práctica

en los talleres privados de los maestros. 
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Hay que volver a ese sistema, pero hay que volver sin mistificaciones. 

Diego Rivera no hi7..o en realidad más que un cambio de letreros; a la antigu~ 

Academia de San Carlos le puso Escuela de Arres Plásticas. El Sistema ped!!_ 

gOgico siguió y sigue de hecho subsistiendo en esa escuela, y el sistema ped!!_ 

gógico en las artes plásticas es la Academia. Se enseña a los alumnos a fa-

bricar colores y a preparar telas: p.;~ro esta enseñanza no pu'-"1e ser abstrac

ta, pues esrá profundamente relacionarl~ "º" h! :~:::-:!::.=. wI.;;¡¡1u Je: la uUra ctel 

maestro elegido por el aprendiz. La naturaleza y calidad de los colores, y la 

naturaleza y calidad de las telas, ere., son el mds importante principio para 

la generación de una obra plástica. La variedad de la técnica material plásti

ca es tan grande =mo lo pueden ser Jos diversos sentidos estéticos posibles 

de producirse. Es un error inmenso suponer que la técnica material de las -

artes plásticas está sujeta a un recetario invariable. Naturalmente existen -

experiencias definitivas, experiencias físicas, experiencias químicas; pero

este hecho no niega mi afirmación. 

¿Pero cómo puede realizarse prácticamente la ensefianza de las artes

pl!sticaz por el sL5lewa efectivo de talleres privados? ¿Pero cómo puede po

nerse fin a la mistificación existente en la actualidad en la llamada Escuela

de Artes Plásticas y en las similares? 

La Escuela de Artes Plásticas debe convertirse exclusivamente en mu

seo. El Departamento de Dibujo de la Secretarla dt! Euucación POblica debe -

desaparecer. Las escuelas al Aire Libre no tienen razón de subsistir. Tam

bién debe suprimirse la enseñanza del dibujo en las escuelas primarias y su

periores. La Escuela de Artes Plásticas no es solamente inOtil para los estu
diantes, sino que debe considerarse mortal para los pintores y escultores que 

sirven en ella de maestros. Convierte magníficos pintores en magníficos bu~ 

eraras. Nada hay más grdve para la grande y buena producción de artes plás

ticas en México la grande y buena producción de arres plásticas en México e~ 

mo el premio que se da a aquellos pintores y escultores clasificados como e~ 

paces: se les premia dándoles una o varias clases que son, de hecho, una gl!! 



Botina. El pintor o escultor convertido en pedagogo tiene que dedicar una, -

dos o tres horas a su trabajo de enseñanza, y ocho o más horas a la defensa 

feroz del puesto burocrático que o:::upa. En estas condiciones, a cambio de 

una enseiianza inefectiva, se convierte a los pintores y escultores en exclusi 

vos defensores de un "hueso". 

Es p:>r lo tanto indispensable ¡:oner fin a esta situación. Los dos millo

nes y incctio, aproximadamente, que se gastan actualmew:e en la enseiianzade 

las artes plásticas en México, deben ser convertidos en un fondo de reserva 

para la compra periódica de cuadros, esculturas, etcétera, producidos p:¡r -

los pintores y escultores de México. Los favorecidos con esas compras pe

riódicas de sus obras cstún obligados a establecer desde luego su propio ra-

1lc:1 iw..iivlUuJl y a éH..:cµtar c::u éi aqueíiuB aspirantes que üeseen ategirtos ~ 

mo maestros. 

Su¡:x:>ngamos que cuarenta pintores y diez escultores están actualmen

te en condiciones de abrir y dirigir sus respectivos talleres. Serian cincue!! 

ta talleres. Aceptemos que cada maestro de ra ller esrá obligado a recibir a 

diez alumnos. En esta forma se tendrían quinientos alumnos de artes plás~ 

cas. Aceptemos que el gobierno compre anualmente diez obi-as a cada mae.::: 

tro de taller, pagando mil pesos ¡:x:>r cada una de ellas. Cada maestro recil;'.! 

rra asr anualmente diez mil pesos y el gobierno desembolsaría quinientos 

mil pesos en el mismo tiempo. Para el más voraz de los pintores o esculto

res mexicanos, diez mil pesos son una renta magnífica y cantidad suficiente 

para erogar los gastos de su respectivo taller. Por orra parte, se tendría en 

este caso una reserva suficiente para realizar obras públicas de arte, lo 

cual constituiría una ayuda más a los talleres. Se adquirirían también obras 

de los alumnos en exposiciones periódicas. Quedaría ip;ualmente a los mae.::: 

tros el margen de los trabajos privados. ¿Y qué debe ilacerse con las obras 

adquiridas? 

Servirían para enriquecer las galerías de la actual Escuela de Artes -

Plásticas, creando, además especiales de arre moderno. Se crearían gale

rías anexas a las diferentes escuelas universitarias y superiores. Se orga

nizarían ex¡:osiciones ambulantes p:>r toda la república y el extranjero. 

En concreto, lo que yo pro¡::pngo traerá consigo, realmente, la crea

ción de los talleres de que se habla desde hace tanto ciem¡::p, con lo mismo 
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que se gasta en la actualidad. Seguramente las ventajas de esta nueva fOrma 

de trabajo y educación de las artes plásticas son evidentes para todos aque

llos pintores o escultores que se consideren aún capacitados para realizar -

obras. Solamente aquellos que ya están petrificados por la buI"Dcracia podrán 

oponerse a su aplicación práctica. 

En las escuelas primarias y superiores no debe haber clases especi~ 
· les de dibujo artístico. 

En las escuelas primarias y superiores debe enseñarse preferentemente 

el dibujo geométrico o constructivo. Esre aprendizaje será de un valor inapr~ 

ciable para los nii'ios ya convertidos en obreros o técnicos. Para los más sen

cillos oficios, como para la más complicada~ profesiones tecmcas, ei uii>uju 

consrructivo es indispensable. Las condiciones de la vida actual y, partícula.! 
mente, las condiciones de la sociedad furura, hacen absolutamente necesaria 

esta ense"a;·z'!. En cucn¡o al dibujo artfstico, los nlñOs deben tener el dere

cho y los medios materiales para producirlo cada vez que lo deseen. Esta a~ 

tividad debe tener en todo caso un carácter recretivo. La orientación mate-

rial que requiere puede ser encomendada a los profesores de grupo. Estos no 

tienen más que llamar teóricamente la atención de los niños hacia la natural~ 

za, apartándolos a la vez de las malas influencias representadas por los di~ 

jos de los periódicos, rotogralxldos, ilustraciones de libros, etcétera. Por -

otra parte, los dibujos de los niños son siempre mteresances. 

Los niños que tengan inclinación por las artes plásticas, aquellos que 

quieran ser pintores o escultores profesionales, concurrirán indudablemente 
a los talleres privados de los maestros. Los niños tendr1in absoluto derecho 

para escoger aquel de los maestros cuya obra más le agrade. 
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APENDICE VÜ 

LOS VEHICULOS DE LA PINTURA D!ALECTICO-SUBVERStVA (*) 

¿En qué consiste concretamente la transfOrmación o revolución técnica 

de la pintura? 

¿Cuáles son las conexiones de esa revolución con la pintura dialécti<.."0-

subversiva? 

Los in~tnrmentos de producción musical han evolucionaUo cnormenre a 

. través de la hisroriA ch:1ol mtnirln ! .n~ ~!~~~:-::-:."::: ~ ::::::::..::;:..::~~ua ..:!.::. ...:.:.Jiri~a_::_ 

· ción han sido radicalmente transformados. Por lo contrario, los instrumen

tos y elementos de producción pictórica profesional o "artística" no salame.!!_ 

te no se han modificado o multiplicado, sino que se han empobrecido y limi

tado a través del tiempo. Los pintores modernos, que no son productores ~ 

merciales o industriales, siguen usando elementos e instrumentos emplea

.dos hace miles y cientos de años. Esre hecho es particularmeme sorprende!!. 
te en países de gran potencialidad técnica como los Estados Unidos. Asom
broso y de fatales resultados para Ja acción estética re~•olucionaria es tam

bién que los pintores modernos de ideología proletaria se encuentren sepul
·tados en el mismo error, argumentante que la técnica es en arte un valor -

absoluto, inmutable y utilizado solamente por las diferentes clases en su 

propio y vario provecho. En esas condiciones, esos camaradas poseen con

.vicción, pero carecen de voz adecuada para expresarla. 

La revolución técnica consiste, pues, en que el BLOCK OF MURAL -

"PAINTERS está usando vemajoi;amente los modernos elementos e instrumeE_ 

. tos de producción plástica que la ciencia y la mecánica moderna aportan.' Pa

ra el Bloque los modernos elementos e instrumentos de producción pictórica 

representan una reserva de inmenso valor para la propia esencia de la plás

tica y para la pintura política de agitación y propagandas revolucionarias. -

Son· el Qnico vehículo posible para los pintores de convicción marxista y, en 

general, para aquellos que hayan sido estremecidos por la vida actual. Pa

el .~loque los. elementos o instrumentos de producción pictórica,· como 

exteriorización física y mecánica de las condiciones sociales y geográficas 

(•) SIQUEIROS, DA VID A. Cuadernos del Archivo Siguelros No. 1.. 
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correspondientes, son origen y esencia de la estética plástica. A instrumen

tos y elementos anacrónicos corres¡xmde una estética anacrónica. El Renac:! 

miento mexicano es un ejemplo: pretendió ser moderno y es arcaico; preten

dió ser monumental y resultó pintoresco; pretendió ser proletario y es popu-

lista; pretendión ser subversl\.u y es místico; pretendió ser internacionalis

ta y es tblklóricamente chauvinista; inició su marcha hacia la revolución y 

fue a parar al oportunismo estética y ¡::olfticamente más contrarrevoluciona

rio. ¿Las causas? ¿Falta de ideología revolucionaría? Sí, también; pero lo 
principal fue la carencia de una técnica adecuada. Pruebas: en l.::! primera -

época de ese Renacimiento los generadores de él renrarno<i "°"':!S ~e·.-o!:.::::!,:: 

narias que decir, nuestra teorra era revolucionariamente justa, pero no la 

pudimos expresar convenientemente )'.Xlrque no supimos encontrar el lengua

je adecuado. Olvidándonos de que nuevas condiciones sociales exigen medios 
correspondientes de expresión plástica, bebimos exclusivamente en fuentes

arqueológicas o francamente opuestas. Los frescos crisrianos de los primi
d\ros italianos, los códices católicos de los sacerdotes espnñoles de la Col~ 

nla, las pasivas lucubraciones snobs de los modernos franceses y los reta

blos religiosos o patrióticos de los pintores populares mexicanos sirvieron 

de base en la práctica a la construcción plástica de uuestra obra. ¿Era )'.XlSi

ble hacer un producto impulsivo con factores plásticos precisamente depri

mentes, üe política premeditadamente depresiva hecha para someter a las 

. masas? Con un órgano de iglesia no puede producirse música revolucionaria 

psicológicamente subversiva. Con eee instrumento, el más barroco danzón -

se convierte en canto sacro, Una música popular no deja tam)'.XlCO de ser lo 

que es en esencia )'.Xlrque se le acomode arbitrariamente una letra innar:iadi!_ 

mente revolucionaria. Su efecto estético-psicológico será deprimente y no 

impulsivo, ya que en ese caso el papel principal lo juega la mOsica. La m~ 

slca f0lkl6rica es l!:>lológicamente )'.Xlpular, pertenece socialmente al siervo, 

al paria, al p6'n de la hacienda feudal y su sentido estético no puede servir 

de voz al proletario industrial moderno. La voz )'.Xlpular es de belleza que

jumbrosa y suplicante. La voz del proletariado es voz dialéctica, agresiva, 

ronminativa y tremendamente optimista. Así debe de ser la expresión esté
tica que sirva a su lucha. Así debe de ser la plástica de agitación y propaga_!! 
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La revoluc.ión técnica consiste en que el Bloque de Pintores está lucha_!! 

do organizadamente por la supremacía de la pintura monumental sobre la 

pintura de caballete; en que está demostrado en la práctica la superioridad -

de la pintura producida directamente sobre los muros, como parte física de 

. ello.S, sobre la llamada pintura mural transportable, realizada al óleo o al 

temple sobre telas para ser más tarde adherida a las paredes. Esm pintura 

es basta.rda y quebradiza. La pintura monumental vive la vida que vivP. ,.1 

muro .. La pintura de caballete es mezquina propiedad individual. La pintura 

mural directa pertenece a las masas, a la humanidad entera. 

La revolución técnica consiste en que el Bloque de Pintores está lucha_!! 
do ¡:x>r la supremacfa de la pintura mural al aire libre, la pintura mural ha
cia la calle (espaldas y costados libres de los rascacielos, plazas, parques, 

etc.), sobre la pintura mural interior oculca. La prim=oes limitada, su -
radio de acción es ínfimo. La segunda ext:iende su perspectiva hacia las ciu

dades y conectándose con los afluentes de tráfico se entrega por entero a ~ 

Uones de hombres . 

.. ·_ l .. t:1·Tevo!uci{'n t!!cnic:i ccn:;istc _en que t::l Bloque está demosrrandci prá~ · 
ricamente la superioridad del trabajo colectivo en acción técnica democráti

camente,. sobre el mezquino trabajo individual El trabajo de grupo recon

:<:eritra enorme riqueza emotiva, técnica y de acción física humana sobre la 

tarea emprendida. El trabajo colectivo es la fOrma orgánica correspondien

te .ala pintura monumental y a la plástica subversiva. Es el único capaz de 
aportar al proletariado el amplio marco de agitación y propaganda que éste 
necesita para su diaria lucha. Es la máquina necesaria para la consecui:iór. 

de la obra "grande de cuerpo y alma". Es, además, la única forma de ens~ 

ñanza pl4stica, puesto que hace participar a los aprendices en el proceso -

total de Ja obra en desarrollo Para la producción multiejemplar que exige

la lucha actual del proletariado, el trabajo colectivo es absolutamente nece

sario. 

La revolución técnica consiste en que el Bloque de Pintores está cami

nando hacia el conocimiento cientffico de la naturaleza y Jos medios psicoló-
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gicos de los diversos elemenros plásticos, objetivos y subjetivos que compo

nen la expresión estética pictórica; esto es, Ja naturaleza y medios psicoló

gicos de Jos colores, de los tonos, de los volúmenes, de los espacios, de -

las texturas, de las combinaciones, del ritmo, del equilibrio, de la mecáni

nica del movimienr:o, aisladamente y en sus infinitas conexiones. El Bloque 

trata de precisar científicamente cuáles elementos son de naturaleza estáti

ca o dintimica, depresiva o impulsiva, reaccionaria o subversiva, activa o 

pasiva, etc., etc., en su esencia y en su juego psicológico-plástico. La p~ 

cologfa genera' ha to<"'ado yn ~1 CU!:.-O de los colores desd~ ~l puntu ele visra -

médico v oara el Rervicio dP ln m~i":"'!!:::! ::?;:'!!~.::::!:!. !!.::~..:. 1'~1t~ ui1U1l.1 iicvai; -

esa ciencia hacia el cam¡:x:i de Ja plástica y de la estética en general Esta -

empresa es de inmensa im¡:x:irtancia para el arte corno fruto humano absolu

to, pero más aún para el arte dialéctico-subversivo de la é¡xica moderna. 

La revolución tl:cnica consiste en que el Bloque de Pintores está hacle:!_! 

do una guerra a muerte al empirismo profesional, al lirismo amicientffiro 

que domina a los pintores desde hace varios siglos y exige, en cambio, el -

profundo conocimiento de la física, de la qufmica, de la mecánica relacion!!: 

das con Jos elementos e instrumentos indispensables para la plástica, o que 

sean susceptibles de ser usados por ésta_ Los pintores de hoy desconocen 

.hasta la naluraleza física de los colores que usan. Nada saben sobre el pro-

ceso químico que sufren los materiales que emplean. Suponen que la plásti
ca es un problema exclusivamente· emocional sin conexión alguna con vehfc.!:!_ 

·los materiales corres¡::ondlentes. 

La revolución técnica consiste en que el Bloque de Pintores está demo~ 

erando la supremacía de la pintura transportable multiejemplar sobre la pi!!, 

tura uniejemplar. La segunda sirve exclusivamente a su propietario indivi

dual. La primera es instrumento formidable de agitación y educación de las 
masas por su infinita posibilidad de divulgación. 

La pintura uniejemplar nos sirve para la ilegalidad que ya llegada. La 

Confiscación de la pintura uniejemplar por parte de la policía le da muerte -

total para los fines de la propaganda. En cambio nada consegulrra la policía 

confiscando ejemplares de naturaleza multlejemplar; pues la corresponden-

te matriz, puede seguir produciendo hasta el infinito. 
\ .. 

La revolución técnica consiste, en resumen, en que el Bloque d~ Pin-
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tores está aportando los vehfculos objetivos y subjetivos de expresión que -

necesita la pintura dialéctico-subversiva; esto es, la pintura de ágitaciOn y 
prOpaganda revblucionarias, es decir, la plástica piccórica de la era n1oder-, 

na. El Bloque de Pintores se coloca exclusivamente en el terreno de la técni

ca que necesita el arte de las masas, porque el mundo presente y el futuro -

·pertenecen ya por entero a la dinámica de las masas; el presente de las ma

sas antagónicas en plena batalla final; el futuro inmediato, a las masas pro-

. !etarias y campesinas ya victoriosas: el futurolejano. a la comunidad hum_! 

na: científicamente organizada y ya sin salvajes represiones. 



APENOICE VIII 

LOS PATIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCAC!ON PUBLICA("') 

Se encargó al autor la decoración de los muros de los corredores dé -

· la Secretada de Educación Pública. El edificio presentaba en estas partes -

bien pocas posibilidades para el desarrollo de un decorado pictórico, dadas 

la. distribución y proporciones de sus claros y maci=s, pues siendo el an

cho de los corredores insuficieme para ofrecer punto de vista para una pin

tura de escala medianamente monumental, había que trabajar teniendo en -

cuenta el punto de vista de conjunto (único que ror lo demás es sostenible en 

.. Ja .gran decoración), y en tales condiciones, las superficies pinta bles no te

nían visibilidad desde los ejes del patio, así es que el pintor nuoo <le o..:u111¡,u

ner su decoración con las diagonales; además, el estilo neo-romano bastar

do, mezclado de una especie de renacimiento francés, por momentos, y 

·.otras veces tan sólo a la total carencia de proporción y estilo, impidieron -

peder desarrollar en la pintura las búsquedas de expresión genuina, no sólo 

en los temas sino en lo más intrínseco de la obra, como el autor hubiera -

querido p:>der hacer; sin embar~), desde los anteriores limites se planearon 

las decoraciones del primer patio y la escalera, en forma de traducir pJr la 
plástica los motivos y el tema algo que fuera del pueblo a quien la obra esta

ba destinada; en tales condiciones compuso el pintor la decoración dé este -
edificio procurando ahondar en sí nli::;uiu, climin¡¡ndo df:l ¡::cr dfa al!:,10.ne 
aquello que no le era r"'almente propio, ya que si lograba una expresión más 

o menos completa, pero taralmente verdadera de él, esto llenaría el objeto

ª que aspiraba, puesto que t:I es una unidad idéntica a la!' miles que forman

la masa trabajadora nlexicana: el arrisca no tuvo que ponerse en una postura 

espiritual o filosófica, menos aún colocarse en un plano político, sino si111-

plemente escuchar su más hondo sentir idéntico al de todos sus compañeros. 

Si el autor habla de los anteriores, es porque considera, dentro de la 

entidad mexicana, su trabajo como una obra revolucionaria, y les es preciso 

puntualizar en qué forma la considera así: los temas y el plan general de la;. 
decoración de la Secretaría de Educación y de la Escuela Nacional de Agric~ 

tura, corresponden .. naturaln1ente a una mentalidad revolucionaria, pero la -·· 

labor plástica es revolucionaria no gracias a esos temas, sino que los temas.. 
sirven a su sentido profundo; hay que precisar algo más: si el pintor es rev5 

(*) RIVERA, DIEGO El Arquitecto, No. 5 •. 1925 



luctonario, es decir, Identificado a la parte de humanidad que representa el 
¡:olo ¡:os!tivo en ese dicho, sí es un trabajador en el más amplio sentido de 

clase y de acción, cualquier cosa que el haga como buen artesano, es decir, 

sinceramente, será forzosamente una expresión revolucionaría, no im¡:or

ta el tema: si un pintor, en las anteriores condiciones pinta un retrato o un 

ramo de flores, las dos pinturas serán pinturas revolucionarias: y sí un 

pintor burgués pinta un cuadro o ejecuta una decoración que represente la 

a¡:oteosis de la revolución social, a pesar de todo habrá hecho una pintura -

burguesa, ¡:or eso la pintura de los '"retablos" es una pintura revolucionaria 

a· pesar de comentar milagros. 

Siendo la Secretaría de Educación Pública, mils que ningún otro edifi

cio público, el edificio del Pueblo, el tema de su decoración no ¡:odía ser 

OtrO más que la vida de ese mismo pueblo; trató el pintor de condensar ese

terna y ordenarlo de acuerdo con Ja arquirecrura que decorn. Lo dividió así 

patio de trabajo, pario de las fiestas, y en la escalera expresó la evolución 

del paisaje desde el nivel del mar-tropical-, hasta Ja mesa central -ni.::ves 

perpetuas-, El terna central de la decoración de la escalera es el agua, el 
mar, la eva¡:oración, las nubes que empuja contra las vertientes el viento -

.c~lldo, la lluvia fecundante, la tempestad, la nieve, el deshielo y el agua que 

.corre refrescando las tierras calientes, hasta volver al mar, su origen; -

paraleramente al movimiento del paisaje, expresó el pintor Ja evolución del 

pueblo, comunicando asr los tres planos en que el piso bajo, entresuelo y pi

so superior dlvidfan la decoración de los patios En el piso bajo del primero 
de ellos está.n representadas, en los ~ngulos, las industrias bilsicas de la re

gión mexicana -lado sur, cultivo de la caña y elaboración del azúcar, tintar~ 

rra y tejidos; lado del centra, mínerla de la plata y el oro, cultivo del trigu y 

el marz, alfarerra; lado norte, minería y elaboración del hierro y pastoreo-. 

En los ejes del patio -puerta de acceso al escenario, puerta de acceso a la -

escalera y centro del lado corres¡:ondíente a la fachada- se colocaron tres -
tres alegurras: las mujeres y los frutos, el abrazo del campesino y el obrero 

y la liberación del peón y la reconstrucción -la maestra rural-. En el entre

suelo, ¡:or su dimensión achaparrada y lo raquítico de las mochetas de sus -

puertas, no era ¡:osíble el empleo del color, que hubiera debilitado la idea de 
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resistencia y viabilidad del edülclo, así es que se empleó la grlsalla en -

falso bajorrelieve, acordándose al tono gris y la posición intermedia del e~ 

tresuelo, se tomó como tema las actividades intelectuales; y en el piso su

perior se exaltó el color en las composiciones centrales: lado sur, imágenes 

de los representativos transfigurados por la muerte en la Revolución; lado -

del norte, la trinidad revolucionaria, el Manrenedor, el Proclamador y el -

Distribuidor; en el centro la unión del campesino y el obrero bajo Apolo y -

los dones de la Agricultura y la Industria. En las composiciones coloridas -

trató el pintor de hacer algo que su~iera como la luz o la llama de la, acti~ 

dad. el esfuerzo v la aspiración de los trabajadores. En Jos ángulos, para -

no debilitar la idea arquitectónica de resistencia, representó en grandes ba

jorrelieves las artes, actividades que unen en ellas el trabajo y la fiesta. 

El patio de las fiestas habfase decido en un principio que fuera pintan

do por los companeros del que ha escrito esto; empezaron a emplearse en -
tal labor, jean Charlot, Amado de la Cueva y Xavicr Guerrero; desgraciad!!_ 

mente la unidad1ya de suyo terriblemente dificil de conseguir en una obra -

vasta, no se vió ayudada por la multiplicidad de artistas que formados bajo

directivas individualistas, a pesar de toda su buena voluntad, talento y esfue_E 

zo, no lograban mantenerse dentro de la homogeneidad, y sí tal vez sacrifíc~ 

·ron buen:::. parte del interés personal (}Uf? individualmence hubiera p::>dido tener 

su obra. Desde luego que no llegaron en ocho meses de lator a ejecutar más 

que cinco tramos de muro y dos sobrepuertas, de los treinta y tres que con

tiene el patio; verdad es que en su lator fueron constantemente molestados e 

interrumpidos para pintar en el entresuelo de ese patio la heráldica más o -

menos auténtica o fantasista de las entidades ft:<lerativas del país ¡:or dispo~ 

ción del licenciado Vasconcelos. 

Actualmente se ha encargado al que esto escribe la decoración de este 

patio de las fiestas, y de él van ejecutadas: la fiesta titular -la zandunga, 

danza galante tehuana-, la fiesta fúnebre -danza mortuoria yaqui-, la fiesta 

del maíz, celebración de la cosecha y, correspondiendo a los ejes del patio, 

las tres fiestas de la multitud: la feria y peregrinación, la dotación de tie-

rras y la fiesta del trabajo -Primero de Mayo- en curso de ejecución. (En -

los tramos de muros intermedios se pintarán la fiesta de la cruz, de los al-
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· bañlles, la danza religlos;,¡,- !as abluciones rituales, el descanso durante la 

·. peregrinación,. la fiesta de las flores, la tirada de las frutas en Tehuantepec 
·yla quema de los Judas). 
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APEND!CE IX 

EL DIBUJO INFANTIL EN EL MEXlCO .(\CTUAL (*) 

De todas las argumentaciones crícicas y teóricas hechas alrededor de -

los dibujos y pinturas ejecucados por niños, y cuya belleza evidente a cada -

uno de los profesores y proporcionadores de teorías craca de aprovechar en 

favor de si mismo o de sus ideas, sólo puede retenerse un hecho indudable: -

que mientras mayor libertad se deja a la expresión del instinto y el desarro

llo de la imaginación, contiene mayor belleza y son de más grande utilidad -

los trabajos infantiles de pláscica. 

La tendencia que ]aF; circ11n~r;:1n<"iAq t.U")r~~~-:-c:.- ~:!~ !~~~~=~ :::r: :::~~e! 

mundo a los artistas profesionales. y la evolución en la manera de concebir 
la educación, han llevado a los pedagogos a ocuparse seriamente de la ense

ñanza de dibujo en las escuelas y casi a atolir las prácticas imbéciles de co

pla de la estampa de fragmentos de escultura en yeso y del dibujo lineal fue

ra de la concepción del espacio, como se practicaba en Europ.:i. hasta hace -

__ unos treinta años y en México, hasta que los pintores revolucionarios, por -

el canal de la Secretaria de Educación Pública, empezaron desde 1922 a cor_!! 

batir la estupidez y la barbarie de tales practicas, a las que casi nunca sobr~ 
vivía la potencialidad plástica e imaginativa del genio humanos infantil, des

truido en este terreno como en tanto otros por la escuela mal orientada. 

El Secretario de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, ad 

mltló, para emprender la regeneración de la enseñanza del dibujo, las ideas 

y métodos de Adolfo JJest, a quien puso al frente de dicha enseílanza. Best, con · 

buen acuerdo, reclutó artistas jóvenes e instrU)'Ó, para la enseñanza del dibu
jo a algunos no profesionales. Desgraciada menee el método de JJesr, que era una 

inteligente, sutil y sagaz clasificación de los elementos lineales de las artes 

de decoración mexicana, hubiera sido de inmensa utilidad en las escuelas i~ 

eriales, en la Escuela de JJellas Arres y, en general en to::la escuela superior 

para orientar los espíritus hacia la comprensión y estimación de Jos to:lavra -

admirables restos del arte mexicano, a los que invariablemente la sociedad -
de este país, sobre todo en su parte incorporada a la civilización occidental; 
prefiere las más abominables muestras de la pacotilla extranjera. Pero el -

(*)RIVERA, DIEGO. Mexican Folkways, __ No. 10, diciembre-enero, 1926-1927-. 



método de Best, por el hecho de constituir, como alguien ha dicho atinada

mente, "una taquigrafía para dibujo ornamental'', era absolutamente inade

cuado para desarrollar el instinto y la imaginación del niño, pues no hacra

sino aprisionar su perfP!la!idad dentro de nuevos moldes. 
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Si las rosas, canastillos, kioscos y venaditos de Besr eran preferibles 
a las estampas de Julien y los cromos de flores de la Kleinn, que los niños, 

obligados por sus maestros, copiaban en las escuelas, pues cambiaban una 

muestra" de gusto abominable por una nuevas de gusto excelente, no por -
eso había cesado la presión exterior y tiránica sobre el espíritu del niño. 

Manuel Rodrl:guez Lozano, discípulo y sustituto de Best, hizo evoluci~ 
nar, de acuerdo con él, los métodos de su maestre y se obruv1eron resulta

dos, dejando en mayor libertad a la imaginación del niño; pero manten!tmdo 
todavfa el dibujo dentro de una categoría ligada a toda actividad de creación 

objetiva, que es la razón y causa única de utilidad superior; es decir, de la 

belleza de las artes plásticas. 

En este sentido, nadie que no esté ofuscado por la mala fe, la incom

prensión o la simple estupidez, puede negar que la actual enseñanza de dib~ 

jo en las escuelas de México, ha hecho progresos incalculables, obteniendo 
resultados incomparablemente superiores a lo que hasta ahora se había he
cho aquí. 

Por eso, si se está animado de buena voluntad, hay que atribuir a falta 

de infOrmación juicios como el del licenciado Vasconcelos, desfavorables a
la actual enseñanza del dibujo, juicios para cuya destrucción basta con mos

trar en toda su profunda belleza y grande y útll interés trabajos de niños lle
vados a caoo actualmente en las escuelas de México, lo que ror considerarlo 

de alto valor respecto al desarrollo social mexicano se complace Folkways en 
hacer en el presente nOmero. 



ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLAST!CAS 



APENDICE X 

, EXFOSIC!ON DE MOTIVOS PARA LA FORMAC!ON DEL PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA ESCUELA CENTRAL DE ARTES PLASTICAS DE MEX!CO (*) 

Siendo el aprendizaje del arl<=' imposible de limitar en máximo o míni

mo de tiempo, pues su duraci6n depende del factor im¡x>nderable que se de

signa por talento o genio humano, este plan de estudios establece un progr~ 

ma mínimo de conocimienros necesarios para el ejercicio con eficiencia so

cial del oficio de artista plástico, entendiendo básicamente que esos conocj 

mientos mínimos son igualmente necesarios a cualquiera de !as especializ_!! 

cienes posibles dentro del ane, pGrO que :súlo fvr111an ia base <le lus conocí-

¡¡¿i~r-,w..::; Y,i..H;: ~l d.1Ll;:;,i.u ~c.~ ilÜ4ui1 íL· lJdra uÍJtt.;;':nt:r cí 111éix1n10 Lit! p.>s1oii1oacies 

de desarrollo de sus dones; en consecuencia, se ha establecido que los cinco 

aiiOs de estudio a los seis para la pintura monumental que este programa pr!: 

scnra, no constituya un limite estrecho, y que el alumno, según su capacidad 

Y. condiciones de vida, pueda pasar los concursos de capacitación al tiempo -

que él quiera. 

Como la Escuela constituirá un gran taller que tenderá continuamente-

· al establecimiento del trabajo artístico colectivo, como ha sido siempre en -

los grandes días del arte, la Escuela podrá conservar en su seno a sus alum

nos para que ellos romen la maestría cuando quieran y pueda, constituyéndose 

así .~n un verdadero cuerpo nacional de producción estética colectiva. 

A los alumnos que obtengan diploma de capacidad en cualesquiera de -

las artes plásticas, la Escuela dará taller y Otiles durante un año después -

de terminados sus estudios, y la Universidad Autónoma Nacional se obliga a 

r_ecomendarles al Gobierno de la Nación y a las instituciones particulares -
para la ejecuci6n de algunos trabajos relativos a su profesión. 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA ESCUELA CENTRAL DE ARTES PLASTICAS 

DE MEXlCO. 

La Enseñanza en la Escuela de Pintura y Escultura tendrá ¡:x>r fin dar 

a los alumnos la capacidad técnica más completa que sea posible, de manera 

que al salir de la Escuela puedan desempeñar el papel social importantísimo 

(•) RIVERA, DIEGO en Wolfe Bertram. Diego Rivera. su vida. su obra. su 
~ Ed. Ercilla. Santiago de Chile, 1941. 



que el artista debe tener actualmente, y al mismo tiempo hacer de ellos ve.! 
daderos obreros técnicos, hábiles en los oficios que con las Bdlas Artes se 

·conecten directamente; a la vez esta enseñanza no to::ará la personalidad del 

artista, ni su sensibilidad estética sino por el contrario tratari'i de desarro

llarla dentro de la mayor libertad. 

Los estudios se dividirán en dos ciclos, uno preparatorio de tres años 
y otro superior de cinco; el ciclo preparatorio será de libre acceso y to.:las 

sus clases serán nocturnas, de modo de '1acer que los obreros puedan asis

tir a codas ellas El ciclo superior de estudios para capacitación profesional 

será diurno, haber cursado la institw.:iún .;1o..:undaria. 

Se establecerán concursos especiales de admisión al ciclo de capacita

ción profesional para los asistentes. considerando en esta categoría a aque

llos que no hayan cursado la institución secundaria; esto tiene por objeto 

abrir los talleres"1:écnit:0s de la Escuela de talla, fundición, vidriería, gra· 

bado, etc., a aquellos obreros especialistas que no teniendo cursada su ins
titución secundaria deben, sin embargo, tener derecho a perfeccionarse den

tro de la Escuela en sus especialidades; también con los cursos para alumnos 

asistentes, la Escuela garantiza la posibilidad de utilizar sus medios de en

señanza a aquellos que las circuntancias materiales de la vida no les permi

tan seguir los cursos superiores en fOrma regular. 

La prueba de capacidad que se empleará para todos-los cursos será la 
de concursos; habrá dos p.::riodos de concursos en el año, y cendran acceso 

a ellos todos los alumnos que se consideren capacitados para ello; además se 
concederá a los alumnos el derecho de solicitar concurso extraordinario cuan 

do. por causa juRrificad<t oo hayan podido presentarse en alguno de los periodos 
señalados; estos concursos de capacidad serán establecidos en serie gradual y 
no se podrá admitir a los alumnos en alguno de ellos sin haber tomado parte -
en los anteriores y en el orden establecido. 

CICLO ELEMENTAL Y CURSOS DE NOCHE 

Primer año 

Estudio elemental de la forma en el espacio (Cuerpos simples, ejerci

cios creativos de composición en las formas cimples-temas sencillos-; esto -

se realizarli por medio del modelado y la construcción de maquetas con mat~, 
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rias.diversas'J Hora y media tres veces a la semana 

Primer año de dibujo constructivo Hora y media tres veces a la sem!!: 
na. 

Primer curso de capacitación teórica (Aritmética y álgebra elementa
. les) Hora y media tres veces a la semana 

Taller libre de especializaciones plásticas. Hora y media tres veces

a: la semana. 

E:: c::::rc !'.'.!!!"?"!" qp <il,iidirli el r:iem¡:x> de trabajo entre: 

a) Aplicación del dibujo y la pintura al o~icio manual que eja:-za el alum-

no. 

b) El dibujo y la pinrura al servicio del embellecimiento de la habita

ción y el vestido 

c) Ejercicio para el desan-ollo de las facultades plásticas creativas del 

alumno, dejando a éste la más absoluta libertad para emplear los medios de 
· expresión plástica que más le agraden y convengan 

Segundo año 

Estudio de las fOrmas vivas en .,1 etipacio. (Vegetales. enimales y for

.. ma humana) Trabajo creativo y según el modelo vivo: nociones de anatomía 

Se emplearan: 
·· a) Maquetas constructivas hechas de materia diversas 

b) Modelado 
c) Tallado en madera y piedra Hora y media tres veces a la semana. 
Segundo año de dibujo consa-uctivo. Hora y media dos veces a la sema
na 

Segundo curso de capacitación teórica. (Geomecrra elemental, plana y 

del espacio). Hora y media dos veces a la semana 

Taller libre de especializaciones plás:icas. (se agregará al trabajo del 

primer año el estudio elemental de los estilos) Hora y media tres veces a la 

semana 

Tercer alb 

Aplicación de la forma en el espacio a los problemas concretos de la 
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plástica: 

a) La representación de formas vivas aplicadas a la arquicectura, ta

lla en piedra y madera, forma de metale,,;, modelado en cera para fundl-

ción. 

b) Comp:>sición :::on formas abstractas destinadas a la arquitectura, -

problemas del mueble y miembros arquitectónicos. para los cuales sera el 

problema p:>r el profesor a rquitccto. 

c) Empleando las mi,,;mns materins que para el estudio anterior, más 

.)a carpintería. Hora y media tres veces a la semana. 

Perspectiva y elementos de óptica geométrica. Hora y media dos ve

ces a la semana. 

Taller libre de es¡A.,"Cializaciones plásticas; durante el tercer año se 

trabajará con temas concretos aplicando la creación plástica a las necesida

des de In vida, decoración de interiores y exteriores .. objetos de uso, cua -

dros y dibujos con destino mural y con temas adecuados al lugar a que se los 

destine, dibujos para ilustraciones de libros y periódicos, carteles y anun

cios. Hora y media diaria. 

Subtaller de las artes del libro. 

Los sábados en la tarde y domingos en la mañana habrá ciclos de confe 

rencias sustentadas por los profesores y los alumnos más capacitados, para 

·· ayudar al desarrollo de la educación estética del alumno. 

CICLO SUPERIOR. 

Primer año 

Estudio superior ele la fOrma en el espacio. Ejercicios creativos de -

·COmpO.sici6n elemental arquitectónica sujetos a programa·s precisos, resuel

tos .enteramente por un arquitecto; se realizarán por medio de maquetas mo

deladas o ejecutadas con materias diversas; esre curso será dado por un p~ 

fesor arquitecto. Dos horas dos veces a la semana. 
Algebra, geomecrfa y trigonometría. Cin.:o horas a la semana 
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Elementos de geometría descriptiva. Una hora diaria . 
Geometría descriptiva. Cinco horas a la semana. 
Primer curso de mecánica humana. Dos horas dos veces a la semana. 
Estudio de los materiales de las artes plásticas. Dos horas de traba
jo) teórico=práctico en el taller dos veces a la semana. 
Taller libre de pintura, escultura y grabado. Tres horas diarias. 

Segundo año 

Primer curso de ffsica y química apllcadas a las artes (profesor esp~ 
clalisra). Una hora diaria. 

Teoría social de ias artes (Primer curso). Dos huras trt!s vt:Ct:s a la 

Se estudiará el desarrollo hisrórico del arte, analizando sus modalida
des para llegar a los principios generales de la estética sin perder nunca de 

vista el papel social que ha desempeñado y estableciendo, en el tercer curso· 

de esta materia: las perspectivas que dentro del acrna 1 desarrollo social pu~ 

da tener el arte desempeñando un im¡:ortantfslmo papel revolucionario: todo 
este curso se hará en forma comparativa, tomando como punto de partida las 

obras de arte producidas en México en cada una de las -etapas del desarrollo 

humano, las cuales pueden ser apreciadas y analizadas directamente ¡:or los 

alumnos conectándolas con la producción del arte mundial. 

Este curso deberá ser dado ¡nr un profesor que haya estudiado las ar

tes plásticas en sus fUentes de producción, prefiriéndose en Igualdad de cal'!!. 

cidades a aquel que conozca mayor número de ellas. 

Geometría analftica, cálculo y principios de mecánica. Una hora diaria. 

Segundo curso mecánica humana¡ dos horas dos veces a la semana(noc

turno). 

Taller libre de pintura, escultura y grahado tres horas diarias 

estudio de los materiales de las artes plásticas. dos horas de trabajo -

teórico-práctico en el taller, dos veces a la semana. 
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Tercer año. 

Primer curso superior de perspectiva. Dos horas de dos veces a las~ 

mana( nocturno). 

Segundo curso ele física y química aplicadas a las artes. Una hora dia-

ria. 

· Segundo curso de teorra social de las artes. Dos horas dos veces a la 

semana. 

Tercer curso de mecánica animal. Dos horas tres veces a la semana. 

· gún arreglo del horario. 

Cuarto año. 

Teoría de la arquitectura. Una hora tres veces a la semana 

Un curso sobre los conoci-nientos de materiales y estabilidad Je las -

construcciones. Una hora diaria. 

Geometría analítica y cálculo infinitesimal. Una hora tres veces a la 
semana (nocturno). 

Sc:;g., .. mJv curso superior de pers~tiv~ . l lnn hora dos veces a la serna 
. na (nócturno). 

Taller libre de pintura, escultura y grabado. Tres horas diarias. 

Quinto año. 

Tercer curso de perspectiva. Una hora dos veces a la semana. 

Elementos de contrucci6n. Una hora tercl ada. 

Ejercicio de composición arquitectónica. Dos horas diarias. 

Taller libre de pintura, escultura y grabado. Seis horas diarias. 
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Constitución del Taller de Pintura, Escultura y Grabado. 

En este taller habrá: 

a) Modelo vivo para Jos alumnos de pintura )' grabado 
b) Modelo vivo para los alumnos de escultura. 
e) Arsenal de objetos para nacuralezas muertas para uso de todos los 

alumnos. 
d) Sección de talla directa en pit!<lra. 
e) Sección de talle directa en madera. 
f) Sección de fundición. 
g) Sección de fOr.ia en metales. 
h) Sección de vidrieras en plomadas 
i) ~ccc1Ctt d.:.: ~i--it~J.:.. ...:ti tucu..'ic;:J.¡,i. 

j) Sección de grabado en metal. 
k) Sección de cerámica. 
l) Sección de pintura sobre porcelana. 

m) Un subtaller de pintura decorativa, comprendiendo como pintura de
corativa todo lo que no es precisamente pintura mural en cualesquie 
ra de sus procedimientos. Este taller tendrá carácter industrial y::
capacitarú al alumno para ejercer el oficio de pintor decorador, ten 
drá un programa especialista con aprendizaje de ejecución de presü 
puestos, etc., y el acceso a el será libre para los alumnos de la EITi 
cuela y los obreros del extarios de ella. Litografía. Industria textil 
Orfebrería. tipografía. 

n) Un subtaller de fOtograffa. 

TercP.T" ~ur~ de t'=°rra 50cia! de 1c.s artes. Unn. horo. trez vece::; n. la se 

mana (nocturno). 

Se establece una carrera especial para la pintura y escultura monumeE_ 

tal, la cual consitirá en idénticos estudios para el cuarto año, debiendo haber 
hecho dos años más para ello, es decir, que será de seis años; en el quinto -
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año el alumno trabajará cuatro horas diarias en el subtaller de pintura decorE; 

tlva y cuatro como aprendiz del profesor de pintura monumental, el cuar tomE; 

rá a su cargo enseñar al aprendiz la teoría necesaria para la pintura mom1meE_ 

tal; y en el sexto año el alumno trabajará tres horas como aprendiz del maes

tro y tres en la ejecución de trabajos de pintura monumental personales, den

tro de la Escuela o fuera de ella. 

Segundo curso de concrucción. Una hora diaria. 

Segundo curso de composición Una hora diaria. 



DE LA DlSTRIBUCION DEL TIEMPO DE TRABAJO. 

Las clases teóricas serán dadas dentro de lo posible durante la noche 

'de manera que el alumno tenga libre la mayor parte de su tiempo para el -

taller libre de pintura, escultura y grabado..durante el día. 

· Se ha tenido en cuenta que canto el trabajo de aprendizaje como el p~ 

.fesional del pintor, el escultor y el grabador, tiene el doble carácter de m!!: 

nual e intelectual, que demanda u.na gran dosis de método y resistencia físi
ca y que se debe pedir del alumno una gran desición, entusiasmo y amor por 

el arce que ejerce, condiciones en las cuales es preferible para la sociedad 

····· 9ue ejerza cualesquiera otras funciones que no las de artista~ en c-on"~'!~!!

··c;..:., ""' i1a Lomado como tipo humano de trabajo para Jos alumnos de la Escu~ 

la de pintura, Escultura y Grabado el del obrero, que durante el dfa ejerce

un oficio manual para ganar su vida. y después de su jornada de trabajo est!!_ 
día las materias teóricas necesarias para convertirse en un obrero califica-

do. 
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